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DICTÁMENES APROBADOS 

Y ACUERDOS TOMADOS POR LA REAL AOA DEMIA 

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1929 

SECCIÓN DE PIK'l' URA 

Informe acerca de la obra ULulada "Vicenle López: su vida, 
s u obra, su ti empo ", publicada con ocasión de la exposición ele 
c,lgunas obras elrl c{·lcbre rclra lisln , C!·lrbrnda en los salones del 
Centro Escolar y Mercantil ele Valenc ia , en Ab1·il ele 1926. 

Idem relativo a cxpcclieule sob1'o conces ión de la Grnn Cruz 
ele Alfonso XII a D. Ji~ru ncisco Alcá nlal'fl y Jurado. 

SECCIÓN DE AH.QUITECT URA 

Informe acerca del aspecto a rlís lico del edific io que ha de 
construirse en lugar próximo al Monasterio de El Escorial, con 
desLino a Colegio de Ca1'abineros. 

COMISIÓN CENTTIA L DE MONUMENTOS 

Informe acei'Ca del expediente sobre declaración de Monu
mento nacional de la iglesia de San Feliú de Játiva (Valencia). 
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Informe r ela tivo a exped iente sobre ig ual dcclar·ación drl edi 
ficio denominado ··Palacio de Pi no Hermoso", rn Jáliva (Va
lencia). 

COllfl STONES ESPECIALES 

Infonnr acerca de la pclición de uso de uniforme formulada 
por los Acnd(·micos de la Real Academia de San Jorge, en Bar
celona. 

Idcm ncer·ra del libro titulado "Nuevo Escenario", por don 
Enrique Eslévrz Ortega. 

Idem de oferla h echa a l Estado por la Comunidad de ~lonjas 

de la Orden ele San Benito, del HPal Monasl<'t'ÍO ele San Pclayo, en 
Santiago de Compos tela, de tres colu mnns de pieclr·a. 



COMISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS 

INFORME ACEllCA DE EXPEDIENTE INCOADO POil EL A YUNTAMIEN

TO DE .JATlVA SOLICfTANDO L.\ DECLAllACIO~ DE MO~UMENTO 

.\DSCIUTO AL TESORO AllTI STICO NACIO~AL DE LA IGLESIA DE 

SAN FELIX DE AQUELLA POI3LACION. 

Ponente: Exc;-.ro. Sn. D. ELfAS TORMO 

Ilmo. Señor: 

Esln Bral Academin, en sesión celebrada el día 0 del corrien
te mes, ha acot·dado aprobar y hacer suyo un informe de su Co
misión Central de :\fonumentos que, copiado a la. letra., dice así: 

"Por la Dirécció11 general de Bella.s Ades se remitió a infor
nte de esta H.ea.l Academia ·de Bellas Artes de San Fernando el 
expediente sobre decla.ra.ción rle ~ronumento na.cional de la. IglP
sia de "San Frlíu '' o San Ff~lix , hoy fnrt·n del r·rcinto urhm1o de 
!u ciudad dr Jáliva, diócesis y pro\·inciu de Valencia. Acompa
ñan al acueedo míllisterial la pelición del Ayuntamiento y un ra
zomtdo y muy estudiado dicla.men ele la Comisión pt'ovincial de 
~fonunwnlos, n ponencia de los Sres. González Marlí, Mora, Be
r<>ngure y Sadhou Cnnerr·s, acompafinclo de algunas fotografías 
y reclncta.do dcs lHH'•s dr t llHl especia l visila a l lrmplo. Eva.cuando 
ia cons ulta, y desptH'·s de un nuevo Psludio dP risu del Académi
co ponente, con sf't'l<' d P nnlr,:; bi r n conocidn In lgksia, y apeo
badfl la poncncin pr·¡•vinm(•r tl r pm la Comis i<ín Celllra. l de ~1o

numenlos , esla Rcnl ,\ cadrmia de San Fl'rnando Pntiende que de
he da t' y da su cliclamr n favoeable a la declaración de Monu
mento artís ti co incl uído rn el ' l'esoro artístico nacional , con su
jeción a la legis lación hoy vigente. 

San Félix de J úliva es ahora una ermita, a islada, a lta, en las 
vertientes el e la Sierra del "Castillo", dentro del amplio recinto 
todavía amurallado que baja de los extremos Este y Oeste de la 
fortaleza, o sea de su castillo menor y s11 castillo mayor, a abra
zar la c iudad casi en absoluto hoy edifica da en la llanura inme
ciiata. Pero ese amplio espacio rampa.nte es precisamente el so
lar de la vieja Saetabis de los roman os, antes seguramente de la 
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Sétabi ibér ica, cabecera septentrional de la Contestania. Apenas 
subsisten en el allo recinto del viejo solar ciudadano olws edi
ficaciones que las Peligiosa ·, céntrica la iglesia de San J:i'plíu o 
San Félix, entre las ermitas de las Sonlas al Oeste y ele Sa n José 
n su i\oreste y lo que fu(• Monastceio de Monlsant a l Eslc. 

Ofrece San Feliú nota sencilla ele venerable antigüedad, pre
sentándose en su conjunto como una de las modestas iglesias 
parroquiales valencianas del siglo xm, de la época de la Recon
quista, la más cal'acterísticn, y desde luego sin modernizaciones 
ni restauraciones, aunque sí con pegotes o malos arreglos, cual 
de templo a lgo abandonado y sin servicio panoquial ninguno, 
t~unque se mantiene al culto, muy inlet·mitente, el propio de 
ermila, habitada la casa. por quienes se ayudan con el cullivo de 
alguna tierra y el ej ercicio de la industria casera; ellos franquean 
a toda hora el paso a los visitantes, los turistas atraídos allí pot· 
la importancia grande de los retablos de pintura de primitivos y 
por la venct'andas antiguallas de más lejanas edades incorpora
das en el templo docentisla. 

E l estudio arquitectónico de In no tan pequeña iglesia lo hizo 
r>. Fortunalo Selgas, cuidadosamente, no con menor amor que el 
qtH' (o) commgmrn al e,;tudio de lo::; monumentos ovelensrs, pues 
si ct·a a::;tut•inno el generoso entusiasta escl'itor, pasó mucpas in
ver·nadns en Jútiva, donde había arraigado cordialmente. Su tra
bajo monogt·áfico lo ofreció, y con tirada aparte, en el lomo del 
año 1903 del "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones". 
J lizo Selgas, además, excavaciones en busca de comprobantes de 
la tradición, de precedentes que ad ivinaba. visigóticos de la ca
tedral allí situada antes dr la conquista árabr, pero si n baslanlc 
é·xilo, quizás po t' recelos del entdilo local. a la sazón Párt·oco Ar
cipreste dr la Seo, despu<'·s Abnd dt· la re::;lt~blrcida Colegiala, 
1>. José Phi, qui en con poslcriol'idad algo iumedinla clir·igió ex
cavaciones más bien situadas, pudi('ndo t'PYelar los cimientos de 
la ca.ledml o modesta basílicn Yisigólica. 

E l le m plo del siglo xm, aún i 11 La e lo en su eonj un lo, ofrécPse 
&l exterior (salvo el pórtico y la. porlada) con una gran sencillez, 
sin caráclt't' arquileclónico, sus mtlt'OS d('snu clos de dccot•ftción, 
y con una vulgar cubierta de lej ado a dos vePlientes; además, sen
cilla espadaña de un solo vano sobt'e la fachada lateral y septen
trional, que es la principal. Las paredes son de hormigón fuer
te, compuesto de arena y menudos gu ij os unidos, mostrando las 
huellas de las cajas, y semejante en general al empleado por los 
árabes en la fortificación de la misma ciudad. 
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La planta, no ofreciendo ábside, ni vestíbulo, es en forma de 
paralelógramo para una sola nave de 22,50 metros de larga y 15 
metros ele ancha. Pet'O normalPs a l ej e del templo se ofrecen cien
leo hasta cualeo enot'nws ar·cos apuntados que descansan en ro
bustos contr·afuerles inleriot·es, resaltados del paramento de los 
muros en 1,35 mt>leos. Conlt·nf'uel'les y aecos ofeecen sencillamente 
su sección rectangu lar al intradós, y los primeros cobijan capi
llas, o mejoe dicho, ultares y eelublos. 'l'ales aecos sostienen la 
armaduras a dos vertientes, el techo viejo, pero modemo, de ma
det·a, que cobija el templo hoy, no quedando más del primitivo, 
de posiliva belleza , sino a lgunos trozos. 

Tan sencilla contextura del templo, es la propia en el recon
quistado reino de Valencia bajo Jaime I, en el cual no había 
triunfado el arle estrictamente gótico primario, sino el cistercien
se ele trans ición. En tales iglesias se buscaba sencillamente mo
delo, no Pn la grandiosidad del Císter, ni aun en sus ricas capi
llas, salas capitulares y glot•ietas claustrales, sino en las gran
des piezas de sus cenobios, tales como bodegas, y aun biblio
tecas y los ecfectorios, a veces. Mas recuerda las bodegas y gran
des piezas ele granjas cistercienses la circunstancia de que el 
arranque ele los arcos es muy bajo; éstos, por su robustez, por 
la acentuación de la ojiva y por la severidad de la planta de sus 
dovelas sin molduras, hacen pensar en los arcos de un puente 
de la Edad Media. 

La portada principal, y es la l~ral del Norte y lado del Evan
gelio, ofrece en consecuencia carácter todavía románico. Va for
mada pot· un arco de medio punto, con tres zonas concéntricas, 
la primera decorada con abullado loro entre fil etes; la segunda 
amplísima, lisa, de gr·an dovelaje, y la teecera bella, decorada 
una de sus molduras de diamantes o cabezas de clavos, lodo sos
tenido por jambas con dos merlias columnas esquinadas, cuyos 
capiteles, muy alargados, tienen agudas hojas, al parecer de pal
ma; en doble fila y a manera de !ibaco, una graciosa imposta 
general, tallada a bisel, decorada con una trenza bien ejecutada. 
La puerta a los pies del templo, no encentrada, sino extrañamen
te próxima a la laterAl, es rie grAn sencillez pn su arco de medio 
punto con dovelas. 

Entre los restos secula rmente salvados del monumento basi
li cal anterior a la dominación árabe, se conservan los fustes de 
columnas, variados, que fueron aprovechados para levantar de-, 
!ante de la iglesia a su lado Norte, al que corresponde la puet·ta 
lateral y principal , un mag nífico pórtico de seis columnas, casi 
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todas de excelente piedra, dominando la de la~ no lejanas cante
L'as de Buixcarró (término ele Cuatl'etondu), que ya proveyó ele 
mármoles o jaspes (mejor) rosados o a mnl'illos a la St.'• tahis ro
mana como provee a la Jáliva m odem a. ( ' nn de p ·las columnas 
son ele los mejores ti empos clásicos, otras reflejan la decadencia 
del arte grecorromano; un fuste va con fino eslt•iado helicoidal. 
(Dentro del templo hay otros dos fus tes antiguos, l' irvicndo de 
5o porle a lus pilas.) 

Sólo se salvó en cambio. un hermoso capitel, a l parecer de 
Selgas, ele la época cons lanliniana : semr.janle es a un capitel 
jónico, pero en vez ele vo lutas li"enc seudos medallones circula
res y florones cuadrifolios, además ele las ovas junto al übnco. 

Las ventanas que daban luz a l óbsicle y la nave central del 
viej o templo estaban decot·adas de losas pel'foradas, de las cuA
les se conseevaron uumerosos fragmentos. La piedra de que esta
ban hechas es ordinaria, ~· por su labor losen pudo atr ibtdt·selw; 
Selgas a l sig lo vn. El pudo reconstruir el dibujo de algunas. con
sistente en cruces g r·iegus en posición ncdural (o vertical) o en 
posición oblicua (cual aspas de San Anrlrt;s) o inscritas en un 
círculo, que se entrelaza con otro, siendo muy fl'eettcut f' el dibu
jo de un funículo entre dos filetes, ornato ft•pcucnle en <·1 artr 
visigólico. Antes en el les leeo de la iglesia, y hoy en el Museo de 
Játiva, se conserva una ceuz cte piedl'a, lAbrada por las rl os ca
ras y euros brazos terminan en una flor lrebolada (rl esaparecido 
el brazo inferior) ; en su centrO', un medallón cil'cu lae con tlll ba
jo relieve que representa el Agnus Dei. Conjetul'ó el ilustr·c er·u
dito D. Joaquín Lorenzo Yillanueva, hijo que era ele Játivn, hncf' 
ya más de un siglo, que quizás coronara esta cruz el piñón del 
imafeontis, o acaso el frontoncillo de la espadaña, donde rslabnn 
las campa~as ; él crryó (] Ue sería del siglo YII, pePo le pareció an
terior a Selgas p oP cons idel'al' la finura de la labra. 

En el interior dr la iglesin es donde se hicieron por D. J osé 
Plú las excavaciones qur se dicen en el "Boletín de la Hcal Acade
mia de la ITistol'ia " ele 1007. El resultado fué el descubrimiento 
de unos muros de ma mposled a que foemaban un c uadl'iláteJ'O 
perfecto de 7 m etros pot· 5,80; en los védices había sendos ba ·u
mcnlos de un metro cuadmdo, como a poyos de columnas. 1~ 1 pa 
vimento, de 15 cenlímett·os dn espesor, es ele hor·migón cludsimo. 
El Sr. Lampél'ez, en s u estudio total de la arquitectura visigóti
ca, menciona ~· le da párrafo a e la planta del monumen to, pero 
sólo diciendo a l fina l estas palabl'as : "Tiénense estos restos como 
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los de una basílica visigótica: la antigua catedral de Sétabis. 
("Historia de la Arquitectura Cristiana Española", I, 173.) 

En resunwn sncinto del autor de es ta ponencia ('l'ormo: "Guía 
de Levante". Culpe, 1923) se sintetizaba el examen del monumen
to con estas pa labras, acompañadas de plano (y con las llamadas 
mntuas al trxlo mismo) : "San Fclíu , o San Félix, ocupa paete 
del lugar· de la igles ia episcopal de la Sétabis visigótica, según 
comprobaron unas excavaciones en 1908, en que quedó parte de 
su planta a l descubierto. Del viejo templo y de otros son los ca
piteles y los fustes ele las columnas del pórtico, por tales restos 
intercsantisimo. La portada later'al es románica, siendo el inte
rior feancameute ojival, del tipo popular' del reino de Valencia 
en el s'iglo xm. Cuatro arcos muy abiertos, y casi sobre el suelo, 
sostienen fea techumbre que sustituyó a la antigua. Al ingreso, 
U!Ht inlrrcsanle pila, que es como un capitel historiado gótico 
Yaciado para agua bendita. En la primera capilla de la i~quier

da, un retablo, en el que lo n o repintado, la tabla de Santa Ur
sula, es de fines del siglo xv) de l arte más conocido en Játiva. 
En la tercera capilla izquierda, el notable gean retablo de los 
Santos Apóstoles Santiago el Mayor (?) y San 'l'adeo (?), que 
salvo dos tablas del sig lo xv1 (promedio) no joancscas, y algu
nas ol r·as, procedentes de otros retablos, ofrece un conj unto de 
doce lftblas de un artista muy vigoroso de la escuela del Maes
trazgo (acaso Vicente Montolíu) y por 1450, siendo de más inte
rés que las figuras graneles, barbarotas, a lgunas de las escenas 
de la predela. En el notable retablo mayor, un gran conjunto de 
vrintis ietc tablas del anónimo "maestro del retablo Perea" (el 
de l :Wuseo de Valencia), de fines del siglo xv. A los pies de la 
nave, a la derecha, una gran labia de la Magdalena, de Juan 
Reixach (pr'omedio del s iglo xv), procedente del retablo mayor 
antiguo del vecino monasterio cisterciense de Montsant, y ade
más Lm crucifijo pintado en una cruz de gran tamaño, por 
1500 (?)." 

El texto anterior, que puede servir como inventario, y es re
sumen de más extenso estudio ('l'ormo: "Las Tablas de las Igle
s ias de Jáliva". ~1ad l'icl , 1912), se completaba e'n la parte his
tórica ele In misma "Guía rl P Levante" (p. CXXVI), señalándose 
en el arlr dr l sig lo xm frrntc al prototipo de portadas de un romá
nico fino y tercia rio, otras de aspecto románico, a veces verda
deramente gót icas, aunque en at'co redondo, las que se alían en 
varios lugares con la construcción popular de iglesias, cuyos 
más famosos tipos son la de San Felíu, de Játiva, y la Sangre 
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de Liria. Una nave cubierta de "armadura" en madera, a dos 
vertientes, apoyada en potentes at·cos fajones de sillería, m u y 
abiertos y como sin pies derechos, por ser lo perpendicular es
caso en los pilares de que arrancan. Hay iglesias del xm, del xrv, 
quizá del xv, de ese tipo verdadera mente arcaico, en el cual que
da lugar pat·a capillas a uno y otro lado por no acusarse esa ro
busta contextura a l exterior, no excediéndose del rectáng ulo de 
la planta; añadiéndose la lis ta de " templos en Segot·be, Albocá
cer, Onda, Pobla, Sagunto, Puzol , Puebla de Vallbona, Benisanó, 
Ademuz, Ji jona, Bañe·r·a:;, Castalia (en el castillo), Villar·real (la 
Sangre), Altura, pueblos de las tres provincias valencianas, y 
pot· las circunstancias que explican la conservación de los tales 
templos subsistentes (Lodos dejados a trasmano a l edificarse otros 
sucedáneos más s untuosos), se llega a l convencimiento de que 
serían muchos los centenares de iglesias de ese tipo que la ri
queza del pa ís, en lo:; sig los suces ivos, dert•ibó para construir 
edificios más grandes y sólidos. rl'odavía una gran sala del Mu 
seo de Valencia es una pt'imitiva ig lesia del Carmen , de ese tipo, 
transformada, y de las más gra11des. Finalmente se añadía que 
suelen set· tardías, r a del sig lo xvr, como pos teriores a la conver
sión de los m oriscos, las iglesias similares en el vecino reino de 
Murcia. 

De aquella lat·ga serie de templos rarroCJuiales, de tipo popu
lar del reino dP Valencia del siglo XIII1 es en definiliva el más in
teresante el de San Feliú, de J á liva, y por dicha circunstancia , 
y mucho más a ún por las recordadas de los restos romanos y 
visigóticos y de la riqueza en retablos y tablas sueltas de primi
tivos del siglo xv y comienzos del xv1, esta Real Academia de 
Bellas At·les de San Ferna ndo entiende debe aconsejar y aconse 
ja a la Superioridad que se declare Monumento artistico incluso 
en el 'l'esoro Artístico J aéional. " 

Lo que por acuerdo de la Academ ia y con devolución del ex
pediente y fotografía s recibidas, tengo la honra de elevar al su
perior conocimiento de V. I., cuya vida guarde Dios muchos 
años. 

Madrid, 14 de Diciembre de 1929.- El Secretario general1 MA
NUEL ZABALA Y ÜALLAnoo.- Ilmo. Sr. Director general el e Bellas 
Artes. 
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INFORME ACERCA DE DRC LAilAClON Df<: MONUMENTO HISTORICO 

ARTISTICO DEL PALACIO DE PINO HE RMOSO, SITO EN JATIVA 

(VALENCIA). 

Ponente : ExcMo. SR. D. ELÍAS 'l'ORMO. 

Ilmo. Señor: 

En ses ión or·clina ri a, celebrada pi díu !) del coreien te m es, acor·
dó es la Real Academia aproba r y h acer suyo un informe de su 
Comis ión Centra l ele Monumentos, que copia do a la letra dice así: 

Por la Dirección gencr·a l d(• Helln::; Arles se remi tió a in fo l'me de 
rsla Real Aca demia ele Bellas Artes de San Fernando el expediente 
sobre decltn ación de Monumento Nnc iona l de la Casa de los Sanz 
de Vnllés, llam adn moclr rnam r nte Pn lacio de los Pino Jl ermoso, 
en la c iudad de J útivn, provinc ia de Valenc ia . Acompaña nl lwuer 
do minister·inl la o podtrrlfi petic ión del Ayuntamien to ~· un breYe 
descri ptivd informr dr la Comis ión pr·ovinoia l de Monumen tos a 
Ponenc ia de los Sres . Gonzúlrz MnPtí , Benlliure Gil (Josr), Mot·a, 
Bereng uer ~· :Almunia . redacta do des pués de una c:5pecial vis ita 
a J á tiva . Evacua ndo la consulta, ~· rl espués de nuevo estudio de 
visu del académico ponente, con erle de a n tes bien conocida la 
m ansión , y aprobada la ponencia previam en te por la Comis ión 
Centntl de Monumentos, esta Rea 1 Academia de San Fernando 
entiende que debe da r y dR su diclft m en favorable a la decla ración 
de Monumento Arlísti co incluído en el ' L'esoro Artístico 1\acional, 
con suj eción fl la l('gislac ión hoy vigente. 

l~s la Casa de los Sanz dr Va ll rs, que aún se llama dr ·'Pillo 
!Lcnnoso" en Játiva, desde Luego uno dl' los g randes rdifi eios no
bilia rios, mausionrs ciudadAnas de g r·a ndiosida d de pisos, com o 
todavía abunda n en J á liva, acaso con VnlPncia , en ésta más trans
for·mados, más que en ning una otra población de Leva n te, co r1 
todo y con haber s ido c iuda d cruelmente castigada por la sañ a 
de la g uert'a civil, nada m enos que con incendio sistemático de 
todo su caserío, el que decretó en frí o después de su conquista el 
ma l acon sejado Felipe V. Sabido es que llegó la ira del primer 
m ona l'ca Bo1·bón , indig nado a n tP la obstinación de J á tiva (com o 
del Reino todo de Valrncia) pol' In causa austriaca, defensores del 
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primer Carlos l U y sus fueros, o. decrelat· no solamenlc el incen
dio tola!, sino lo. IH··rdida lolal dr la ciudad pH t'll s us habi tantes. 
ct·eatHio oll'U sob t'(' las ruinas r Cl'nizas, 111 que Luvo que llamarse 
rn no Jáli,·a. ~ino ··Snn Lfrl i¡w", ~- u,i s<' n¡wll idó haslu. la epoca 
cousli Luciona.l. 

Per·o enlt•e las llHUISionrs nobilinr·ius sulnHius, r las más y las 
ho~· müs con:-~c't'nHias, pt'ecisnnwntt• cerca y a lo largo de la caliP 
dl' Moneada, l'l caserón casi ·palac io de los Pino Hermoso es el 
más inleresnnlP pot· r l mantrnimit' nlo en su interior de los r<'slo:; 
de uua gt'an sala át'nbr o mudt'•jnto, inlet·esante (sobre lodo) el 
resto lodavíu coJtsid<'t'uble del arco dt• ingrrso a la mi::;ma sala. 

Ello aparte. el t·es lo del l'dific io, lo mús imnrdialo a la. calle dt 
Yallés, en que tienC' s n fachada, al núnL 20, oft'<'CP::;c, aunque muy 
abandonado r cmpobt·ecido al uso, como co nsleucción inleresau
LC' dPI Renacimit'nlo, tardío el s iglo xn. compll'li'tndose una t'd i
f'iGaci<Ín que se com enzó n labrar arnso n fitll's del siglo X \ ' . o 
la mbién posible, en los comienzos del siglo n 1. 

Según ellipo bien conocido rn el reino dt• \ 'ulenciu, inmediata 
n la puerta está In gt•flnciio;;a rscalrt·a. dc,.;cubiel'lo palio A la 
vez. El edificio ofrecí' la vat'ianle de no lene!' aqu<'lla sino la tiro 
actuante desde r l fondo ~· a la izqttiPt•da (que es aquí lado Nol'le) 
y separada en dos paeles; la baja más corta. Ht'l'ancando desde fue
ra del palio; la a Ita, más lnrga. flanqueándolo con su libre bat'an
da a l aire libi'<' ; se¡Hí rase una ~- ol!·a pal'le poe pAso o ingt'l'SO, 
decorado, enfi lttdo con las paredes del palio ni fo nd o. l~ n cambio. 
n.l enll'egarse la escalera drl piso peincipal, el consiguiente rellano 
no es sólo de ángulo, sino prolongado, oc u pandn lodo el cenLro, 
el principal de la fachada, y correspondiendo al mismo el balcón 
central r más principal. rs dec ir, el mi:mw que va encima de la 
poelalada. 

La diferencia de la planLa, consiguiente a esa decisión en el 
ordenamiento de la gt'an escalera, presupone una relativa padi
ción de las salas principales, que sería impeopia si el ed ificio fue
ra concebido para casa de Ayunlnmicnlo o casa dr l srñor feudal. 
pero no impropia en una casa. de un hidalgo pt·incipal, toda ella 
concebida paea vida fam iliar, una vida (eso sí) holgadísima y 
vet·dadel'o.menle nobiliaria. E l que se constru~·et·n en el siglo xv 
y xvr en calle estrecha, se debería probablenwlll(' a. que más en 
rl corazón de la manzana estaba la vieja casa mudéjar como ocul
ta, y que era ésta lo suficirntemenle notable, cuando se mantrn-ía 
íntegra, para que su propietario la ensanchara construyendo a la 
calle todo el edific io aclua lmenLc principaL 
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El plano del mismo ha de atribuirse al constructot' gótico, que 
no ha dejado apaeenle sino la ventana, bien gmnde, del entresue
lo a la dPt'ccha del que mira la fachada (lado del Sm). Es una de 
las típicas y bE-llas Yentanas drl gól ico del 1300, en \' nl encia, con 
n•olduras del todo gólicns, baquptones lalcl'nle::; (cua l columnillas), 
finos , con dos cnpilrl('s y dos repisns de bichos. del nrle de los 
Comples y lnn cxcrlrnlL' como el su yo." es tkcir, del arlP de In Lon
ja de Yalencia, pePO con su dintel cl r l lodo plano, y por lanto, con 
sus líncns todns J'L·e!as, bien ceJ'CU del cuadraclo. Jl oy eslú. lodo 
el cletallr, encalado. algo im))l'eciso. 

Sin PI mrnot' detalle ni molduraj e, ha de ser del mismo arli sla 
el porlnl, fttede y ~r ncillo , amplio s in exngE>ración ~· arco algo 
eli coidal, con baslnnte graucles doYclas (de ocho decímdros); los 
batienlPs, no ant ig uos. Esla portalada es de s illería, y el reslo en 
genera l nó. sino al parece!' (purs el rncalnclo lo oculla) de muy 
geaudcs ladl'illos (laclt·illones, si no son losa::;) ~;c pal'udos pot• len
dele::; también muy g ruesos (igual, a la Yuella, en el callejón ele 
Farjas). Al Indo de la izquierda, mirando, pn la misma pal'le baja 
de la facharla pt'incipal, o por compostui'a o acaso pot' subsistir 
parle drl pn¡·cdón más viejo, se adivina una mampostería separa
da por wrdugndns de lt·rs l adl'i llo~; más ol'clinarios. 

En Pl piso J)J'incipal mtl('slt·a la faclHHia tres vanos Pspaciados, 
muy grandPs las lrrs ventanas. con no ('slar rasgadas a l suelo drl 
piso, s ino a la altura de unlepecho, IJPro ~·a son del arte del RP
nfl c im iPnlo; van surm onludas las tr('s dPl escurlo familia!' de los 
fundador'eS, a sabet': cortado, en el jPfr lres pnlrs y en la milad 
de la punln una cosa como media piña alta pursta hacia abajo (0 
como si dijéramos un Monlserral fll eev(•,.;, prndulo). 

El Arquitecto, en el muy alto piso segu ndo, qu iso llamar la 
atención del que pasara la estrecha calle. con una L'obusla y sa
liente decor'ación, adamando Yi gorosamente calo¡·ce arcos-ven
lanas que integran la fachada pr·i nci pn l. con pilus lras in termedin s 
casi dóricas (estrechas) r con dos esquinadas mú.s só lidas; todas, 
a 1wando sobre rep isas con quince cabezotas de león o de otras bes
lías, a lgo elem enlalmenle ll'abaj udas, completando el adorno diez 
y seis guil'lla ldus (las de debajo de los catorce arcos y las dos el e 
las esq ui nas), con cin las ligeras. u nns flolanlrs y sos ten iemlo 
otl'as unos esoudilos de mi.lilPs . En cn mbio, la cornisn es sencilla 
bajo el tejado. En la calle lalrral de Far·jas nada de lal adorno y 
el mismo lejaclo con la ob licuidad de ,.:us aguas. 'l'odA esla parle 
alla, a pesar' de la cierta pesadez barroca, h abrá de ser del s iglo 
XYI, au nque acaso Hlguna HZ la obea retocada (las pilastras) : a l 
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menos esto opina la ponencia, cteyendo podet altibu it' a tres dis
tintos ti r mpos del mismo siglo xn, toda In fachada principal ni 
Oeste y, en gener'a l y lolalmenle, lodo el edificio exterior, cam
biando Pslito al ir s ubiendo la obt·a. La fachada Lendt'á (a ü,GO el 
paso) como 20 meltos de lat'ga (15 dice el dictamen de Valencia), 
y la puct'la no Ya centrada del Lodo, poco cotl'ida hacia el ludo del 
Sur (e ig ual pot consecuencia a l balcón central ). El a lto lo calcu
lan en 15 metros los a utores del dic tam en de la Comisión provin
cial de Monumentos. 

La cons trucción de lu escalera, pas illo, ele. , yu en el interior. 
li cue su bella Lechumbee (dejando PI cuadr·ado libre del centeo) 
sobre jácenas, dos ¡wincipales, dirección Este a Oeste, sobr'e !'O

bus tos y nobles canes de madera, en ellos repetido el escudo fa
miliae- aunquc ele los cualeo, alletnáuclolos, dos parlen el cam
po codado (horizonlalmcn le) y dos padido (pctpendic ulaemcnte), 
peto ig uales los dos cundr lrs, los ya dichos- . Asoman puertas 
o ventanas, cua tro (dos n i Nol'Le, dos a l Sur) adin teladas, de mol
duras rectas, a lguna con recuadtito de orejera en los ángulos al
los, y las ltes con ornato de copete sobre cornisa y fri so ligeros, 
como el dinl<'l. ~- los copl'lcs. a lgo vm·iados, de curva y conteacm
Ya en interrogante y de hojarascas, o de sólo hojarasca. E l rrlla
no o cor'redor conserva aún azulejos chicos del s ig lo xvm (una 
·!ocena) y acaso uno o dos dC'l 1GOO (dP dibujos en azul), cnlr(' 
otros muchos si n f'SllHllle ~·n ~· modernos. Al ponentp no le fué 
posible, por a usencia de un inquilino (a la recolección de su a l
gart'oba), vet· un salón que es principal, n o ofreciendo los otros 
restos aprec iables; r l dic tam en de Valencia habla dr igua les te
chumbres dr armadura. Los batientes de las puertas son de ca
setones, y a ntig uos cual la obra. El a ncho del balcón centPal 
(al Este) es de 1,85 metros y no tiene decoración al interior, sino 
que los dos asientos de piedra de la ltadición medieval en las 
ventanas son de repisón casi cónico, r csLt·iado cual capitel. 

El arco ~·a citado que separa los s iele esca lones de la parle 
baja de los quince de la parte a lla (má dos a través del mismo 
arco r s iempre ig ua l la línea rampante interrumpida) es cll r'
panrl , muy bajo de cmva, y el intradós de ella y el de la s jom
bas, igualmente abocinados, oculta por capas de cal una deco
ración muy plana dr lnccdn s renacientes. hacia 1600, y de ya mur 
disimulado mudejarismo. 

La ampli tud del g1'an pa lio o escalet'a la ttaducc la medida 
lomada de su hondo. aproximadamente de ocho m etros y m e
dio; en su fo ndo, con arco de perfilado gótico, aunque de m edio 
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punto (de como un melro treinta centímetros de luz), están el 
que aún se podría llamar zaguán (un zaguán intm·ior), de como 
casi cinco melt·os de fond o y mucho mayor el ancho, que es don
de, a la izquierda, arranca y comienza a desarrolla t·se la gran es
caleru. Es detrás y más al Esle del "zaguán " donde, entre leves 
construcciones modernus en lo que sería palio libre en el si
glo x1x, ac;oma a la izquierda, es decir, mirando al Sur, todo lo 
que subsiste de la portada mudéj at·, y delrús del aportillado pare
dón de ella, la techumbre mudéj ar de una gran sula. 

Esla mide (o mejor dicho m edíu y ahora mide) su techo cosa 
de 9,70 metros de largo (sentido Este a Oeste) por so los 3,20 de 
uncha (de Norte u Sur). La armadura es de contextura sencilla, 
a dos vertientes en general , y u los extremos olt·as dos vet•lienles. 

Casi ul cenlr·o de la sala de lo. aemadura estuvo su puerta, hoy 
s usliluída por un feo at·co más baj o peeo mucho m ás ancho (como 
de lees meteos), sobre el cual se salvó al interior de la . ala sólo el 
par ele las dos ventanillas altas, y afuera éstas, mas parle de la 
decot·nción entre ellas, encaladísima, y la mayor parle de los dos 
at·cos gemelos, decoeados en su dovelaj e, alternando los lisos con 
los de clecomción, y se salvó también la linea del alfiz único; sin 
verse d~coeación en las enju tas o albanegas: faltan hasta los 
arranques mismos de los lees arcos. En los tableros decorados, 
rí•¡wlido el lema del coechele como iulereoganle (se s uele llamar 
cnlee los aequeólogos "pimiento", paeeciendo el de la cornica
hea ) : lodo detalle, poe lo c!emás, poco visible, poi' los rr pelidos 
encalados. Estos rt>stos ele portada , con ser lo que son. todavía 
significarían a lgo ünico en el reino de Va lencia, donde aún el 
mudt>jarismo es 11 0 sólo escaso en eelución con Andalucía, a u1t 
con Cu slilla y con Aragón, s ino escasímo. Pet•o significa loclavío 
más, si son como se imagiHu lodovía ele la dominación úi'Ubc. 

lmposibl<' el estudio definitivo de la porlada, por los enca la
dos, PI Se. Uómez J\lot'l' ll O, Ca lcclnUico de .At·queolog ía a !'áb iga, 
que no la conoce sino poe información fotográfi ca, la reconoce 
por sus notas estilís ti cas como correspondiente al siglo xu o si
glo xm, lo que deja el convr ncimiento de _que sea árabe (ante
l'ior a la co11quisla de Don Ja ime I, en 1244) y no mudéjar; sien
do poco probable que In insceipción árabe que en ella existe pue
da ofrecer, a l descifeal'ln, JH'evio el desencalado, ning una noticia 
histórica, pues será lransceipción de texto religioso, casi segura
mente. Imposible es, r n cambio, peecisae fecha, ni aproximada, 
u la armadul'a de la sala, ·por ser cosa tan pobee de decoración y 
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de estructura, todavía. muy inlereso.nlr, s in embargo, poe ser tam
bién pieza ünica en e l ecino de Valencia. 

De la his toria de la ed ificación n ada se sab r documentalmen
te, como en España. suele ocurrir, por desgracia, en casi la tota
lidad ele las viejas mansiones notables. Falla el escudo principal 
de la fachada, según el dictamen ele la Comisión provincial de 
Monumentos, UllO de cuyos ecdaclorc:; es si ng~tlnl'mente compe
Len le en la h erá ldico. valcncio.na h islórica; j)('J'O fu(· (•sla (se sabe) 
lo. casa de los Sanz de Vallrs, pudiéndose pL'esumir que en tran
sic ión h ereditaria, arnayol'azgada acaso, desde la edi fi cación. Se
gún el dictamen el e Valencia, lo. casa se ve frecuentemente citada 
en los libros capitulares de los siglos xvJI y XYIII. 

La his toria moderna del monumento se reduce a mantenerse 
P ll la propiedad, supuesto un transm itido mayorazgo, de los Con
des de Pino Tfm·moso, que cl'an Roca ele 'rogores (familia ol'iola
n a como el mismo lílulo), cuya úllima Condesa y primera Du
quesa, D.n Emiquela, lo vend ió recientemente a D. José Balaller. 
Este señoL' lo habitaba muy de antes con su po.dre, desde 1880 
(poco más o menos), cuando él era mu chacho ele qu ince añ os y 
nlhañil s n padre; prro desde 188G, poco mús o mrnos, los Bata
ller albañiles establecieron en la casa una fábrica. muy luego de 
nlguna imporlancin, de losetas policr·omndns de pól'llnncl, tam
hi{·n de cem entos arquilcclúnicos ele piedra a r·lif'ic ial. La nueva 
industria artística llena el pi::;o bajo: como muestrario y alma
cén el palio de la escalera, la elaboración detrás al an tiguo des
lunado, sala mnMjar, ele. El dueño asegnra, y al recuerdo ele la 
ponencia, ya ele much os años, se confirma, que la fabricación 
uo ha destru ído nada viejo, conscrv1í.udose lodo: acompañado, 
sí, de tingla dos, etrbier·tas (vigas y las bovedillas, que en valen
e;iano se llama11 tuol- láes, C001 liiiÍSillrl.l s) r po lvo, mucho polvo, y 
muy mullirolor·: JlOL' las lirrras dr divm'sos ro lóres 11 sadas en ln s 
losetas, las que n o se pintan, s ino CJU C se cmbulrn de pastas mui
Licoloees a lo mosaico, an lrs de seca ese. 

En realidad, para salvar lo viejo y a uténti co del edificio se
iiol'ial con una ecs ta uración escnrpulosamrnte respetuosa (1), o 
una restauración ad ivinatoria (2), pero de pe1·fecto casticismo, los 
daños causados por la fábrica son mínimos a l lado de los que toda 
otra mansión modernizada supon e. 

Una u olra deben procurarse, salvando en la bella e históri-

(l ) T ipo Vega-Inclán. 
(2) Tipo Bellido. 



- 189 -

ca ciudad el monumento más interesante entre los de mansiones 
particulares, y muy s ingularmr ntc la parte mudéjar, que debe 
ser íntegramente salvada e intangible, con toda su modestia, por 
ser única en todo el reino de Valencia . Sería de deseat· la acl
quisición del edificio por el :Municipio o para mejor instnlación 
o ampliación del Musco, y por tales cit·cunstancias y sus notas 
rcscíiadns y todo lo expuesto, csla Real Academia ele Bellas Ar
tes de San Fernando enliemlc J ebe aconsejar y aconseja a la Su
perioriclud que la casa de los Sunz ele Vallés, llamada Palacio de 
los Pino-Hermoso, en J átiva, sen dcclat·acla :\f on unH'n lo nl'lís li
co incluso en el TcsoJ'O Artístico Nacionul. 

'rodo lo cua l tengo In honra ele elevar al superi ot• conocimirn
to de V. l., devolviendo el adjunto expediente. 

Dios guurdc a V. l. muchos años. 
Madt'id , 1G de Dic iembre de 1929.- El Secretario general, MA

NUF.L ZABALA Y ÜALLAnDo.--llmo. Sr. Director gcnel'al de Bellas 
Al'Les. 

Comisiones de Monumentos qur han remitido copia dr las ac
tas de las sesiones celebra das d u rantc el cuarto Lrimcslre del año 
1929: 

Albacete, Budajoz, (;¡'tcct·es, CRslcllón dr la Plana, Gct'onn, Lrón 
y 'J'arrngona. 



COMISIONES ESPECIAL.MH 

MOCION DE LA ACADEMIA SOLICITANDO DE LA SCPERIORIDAD LA 

DECLARACION DE MONUMENTO NACIONAL A FAVOR DE LAS CA

TEDRALES DE PALENCIA, BARCEI;ONA Y GRANADA. 

Ponente: D. FnANCISCO JAvmn SÁNC118Z CA~TÓN. 

Excmo. Señor: 

La Academia, haciendo uso de un derecho y cumpliendo un 
deber , solicita de V. E. que sean declarados Monumentos 1 acio
nales las .Ca.lec!eales de Palenc ia, Barcelona y Granada. 

Los tres grandiosos templos son lan conocidos, que la petición 
no requiere set' fundamentada extensamente. 

La Catcclml de Palenc ia se levanta sobre antiquísima Ct'ipta 
vis if!ólica , en el solar de una iglesia románica que duró poco mús 
de un s iglo. Se colocó In primrra pirdr·a de la actual el 1.0 de 
Junio ck 13:21. Poe s rt urlc se s itúa leas lus de Bul'gos y León. Fue
ron ¡wl'iodos decis ivos de su conslt'ucc ión los pontificado · de 
Don Juan el e Saavedra (1325-42) y Don Sancho de Rojas (1403-15). 
Se comenzó como igles ia de tres naves con g irola y c inco capi
llas: delante de· In m ayo r, un LrAmo formando unn especie de cru
cero; lodo Lr·a:;t tnlo algo imput'o de Plemenlos btn'galeses, segü n 
et Sr. Lamp<'• t·c•z. 1'~ 1 pt'imrt' ma e:;lro conocído t•s l sambad, dcscl c 
Antes dr H ;2ft. hu :; la lo nwno:; l ·ká). Contra lo supuesto, no puede 
atribuírsPlC' la alllplificación que :;e dió a la ubra en la pt'imcra 
mitad d<'l siglo xv; es má:; pr·obable que se deba a Gómez Díaz, de 
Burgos, que en 1!~28 consl r'uía la capilla de San Jerónimo y co
menzn bu la Lorl'c. El cambio ele plan la tr' njo el cambio ele estilo 
que, s in embargo, consc r·v11 , según Lamprrez, " un tradicionalismo 
del mPjOt' ef'eclo" . El 28 de Abril ele H 88 conlraló el Cabi ldo por 
macstl'o mayor a Bnrlolomé ele Solót'znn o que, coincidiendo con 
PI pontificado del fundador de San Gregario, de Valladolid, Fray 
Alonso el e Burgos, dió un impulso g eandc a la construcción, ter 
minándose el crucero en 1497. Ayudó a Solórzano, Rodrigo de 
As luclillo, y succdiét•onlc Mai'tín Ruiz ele Solórzano (1504), Juan 
de Rusgn (150G) ; ¡wro. corre pondió Yer acabada la obra n Pns
cual de Jaén en 1516. 
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La Catedral de Palencia representa para Lampérez la aclimata
ción del estilo gólico nacional. 

Si a la importancia del edificio se junta la de la cl'ipta, la fas
tuosa riqueza del trascoro, parLe donde, según el Sr. Vielva, " la 
munificencia de Don Juan Rodríguez de Fonseca tuvo especialí
simo empeño en sobrepujarse a sí misma", la suma de rejas y re
tablos soberbios, ele., ele., 110 cabrá dudar que la ayuda del Estado 
y la vig:ilancia atenta ele la Academia en pocos mouumenlos pue
den emplearse con mayor justicia que en la Catedral de Palencia. 

La de Barcelona no cede en importancia a la palentina, y aún 
la excede por ser tipo del gótico calalún con no Las de gran ori
ginalidad. El 7 de 1\fayo ele 1208 se co locó la primera piedra, y 
en el año s iguiente estaban cons truidas la cabecera y el crucero: 
eH 1338 se concluía la cripta, trasladándose a ella las reliquias de 
Santa Eulnlia. En 1388 se levantaban los p ilares del trascol'O, en 
1420 se acababa el brazo mayor. Se desconoce el maestro, habién
dose supues to que lo fué Bedrán Riquier, autor de la capilla de 
Santa Aguecla que, en opinión de Lampérez, es ele distinta mano: 
desde 1317 hasta 1338 era maes tro mayor el mallorquín Jaime 
Fabré, los tramos del trascoro son ele Maestre Hoquer (1388) y 
el clausLt'O, comenzado por Franclü, lo terminaba en 1451 Andrés 
Escude1'. Por sus líneas severas, por el dominio de las dimensio
nes ele aiLura sobre las de planta y la escasez de luz, produce una 
impresión ele íntima poesía en pocos monume11Los ojivales supe
rada. "Consta de Lres naves con gir ola ele s i eLe lados; capillas en 
la girola y a lo largo del brazo mayor, utilizando el saliente de los 
conl!'afuertcs; disposición inspiradn, srgún Lampérez, en la Ca
tedral ele Narbona (127:2). Había de tener Lees torres, dos sobre los 
brazos del eruceeo y una, insólita, a los pies con linterna, que que
dó inacabada. Las naves arrancan casi a la misma altura, ha
ciendo punto menos que inútilrs los arbo tantes. El triforio es exi
guo y las tribunas laterales motivan, en parte, la deficiente ilu
minación. El claustro es de los más bellos de España. 

El coro encierra insignes memorias y admieables obras. En él 
Luvo lugar, e l 5 ele Marzo de 1510, el único capítu lo celebrado en 
Espnfía por la ÜJ'den df'l Toisón: lo ¡wes idió Caelos V y, entrn otros 
caballeros, recibieron el collar los reyes de Dinamarca y de Po
lonia. En las sillas, de graciosa traza y fina labor, están los es
cudos de los caballeros que asistieron. Los cabezales ele roble de 
la sillería fueron labrados por Bartolomé Ordóñez, el gran escul-

26 
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tor de nuestro Renacimiento, a quien se debe ta mbién pat·te ele la 
decoración del trascol'o. 

Bastaría el Co t'o de la Calecll'al ele Barcelona para justificar la 
declaración que se pide. 

La tercera Catecl m l, para la que esta Academia solicita pro
lección y defensa es la dr Granada : pocas las met·ecen lnnlo. y 
ninguna las necesita más que ésla que se ha llamado reina en
lt'C las del Henacimiento. Hizo la lrazJ, en 1521, Emique Egas 
con el CO t'O e11 el centro, como que tenía presente In. caledrul to
ledana, y SP colocó la primera piedra el 25 de Marzo de 1523. En 
1528 se encarga Di ego Siloe de la obl'a, habiendo de respetar lo 
hecho hasta entonces. J~ n 1540 se cubrió la capilla central del áb
side; el arco toral se cet'r'Ó en 1552 y, au nque comenzó el culto en 
17 de Agosto de 1561, las obras du raron todavía mu chos años. 

~o hay lugar para descl'ibir este templo, que D. Diego Hur
tado ele Mcndoza juzgaba el más sun tuoso "después del Vaticano 
de San PedPo", ni de encomiar la gen ial solución de la capilla 
mayoP, gallarda y dió.fana como ninguna, ni de detenerse en la 
majestad y hermosura de las bóvedas y la esbeltez de los pilares 
de lan or·igiual alzado. 

J)¡'clnt'nt· la Ca leciPal gPnll lHlina Monumen to racio 11 al rti 110 

solnmente determinación j uslis imn, sino lambión evilnr que se 
realicen ulleriore reformas sin el debido asesorami ento de la 
Academia. 

La Academia, al exponer su crilet·io, ekvnr su pPoiP::;t<t por· las 
obras realizadas sin tiU diclnmPn. preven it' lllHIPs anunciados ~· 

aconsejnr· remedi os, cumple ch'bet'Ps rstPictos dt· concic• rr cia; hoy 
no li r nr ai PibuciotH's par·a un n mn~·or· Pli c•ncin. 

Di os g tmr·de ll V. 1~. m uchos aiios. 
~fac!Picl , 2:> dr Octubre de HJ29.- E/ Secrel(ltio general, MA

NUEL Z .\ BAL A Y GALLAnno.-l~xcmo. Sr·. Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes. 
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INFORME HELATlVO A PETJCfON DE LA HE.\.L ACADE:\11.\. DE BE
LLAS AllTES DE SA1'1 JOHGE, DE BARCELm.:.\, SOLICITANDO AC

TOilTZACfOX l'ARA EL USO DE UNIFORME POR LOS sngs. ACA

DEMICOS QUE LA CONSTITUYEN. 

Ponenle : Sn. D. PEon.o FONTA~ILLA 

Ilmo. Señor: 

Este Cuerpo consultivo, en ses10n de 21 del cor·rienle mes, 
acordó u¡wobue y hncer s uyo un informe que, copiado a la le
tra, dice así: 

"Por acuerdo de la Dieección general de Bellas Artes, de 28 
de Agosto de 1928. fu{• rPmilida pam infoi·me a esta Heal Acade
mia de Bellas Artes de San Feeuanclo una instancia en la que la 
provincial de Bellas At'les de Bn ecelona solicitaba le furse con
cedido el Lílulo de L{(•lll , ser colocada bajo la advocación de San 
Joege, pura que rn lo sucesivo pudiese see denominada: Heal Aca
demia ele Bellas Artes de San Jorge, y, finalmente, que se conce
diera a sus individuos el derecho de usar el unifot·me académico. 

Fundamentaba las peticiones en servicios J1I'es lados por ella 
a la cultm·n gciH'rul lrnirnclo su biblioteca dim·ianwnle abierta a l 
público, IHtbt'l' CO IICPclido jll'l'l11iOs JHil'll Cl' l'IÚlll('lll'S arlísliCOS y 
publicndo Inoiiogi·nfías t>nnlkcedoms d1• vnloi'I's pal1·ios, nceedi 
tando con lodo ello el l'ii'lllc prop6silo de eobuslPcet· :sus pecsli 
g ios n pai'eCii'IIdo mns ligada al [~:;la d o. Y lales t'azonPs, la cita
da en úllimo l{·rmino, peincipnlmrnle, mús el hecho de que el 
Heal dececlo de 31 de Octubre de 1840, que t'eorga niz<i la s Acade
mia s peovincinlrs ex istentes a la sazón y creó algunu:; (' 11 varias 
capitales (la de Bnecclona, entre oleas) dejase a las de Valencia 
y Zaragoza que continuasen anlPponiendo a su Hombr·e de Aca
demias provincia)(•:; t>l lítulo de Heal que las respectivas Cédu
las Reales poe que habían s ido creadas (1768-1782) les había otoe
gado, acons('jnron a esta Academia de San Femando emitie su 
dictamen en co nsonancia con la aspit•ación expresada por la Aca
demia provincial de Bellas r\t'les de Barcelona, en cuanto a sis
tituir éste por el de Real A cademia ele Bellas A tfes ele San Jotge, 
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Ululo que, (}fectivamentc, le fu é confeeido dcfir·iendo a su ::; dos 
primeras jJC'l ie ioncs. 

Al formular ht lcrecra, hubo de limitar::;c simplemente a re
cabar p ara los individuos que la integran el derecho de usar el 
uniforme académico, dejando sin consignar esta entidad, lo que 
ya a la sazón parece estaba en su ¡wopósilo, y es que el unifomw 
a que aspiraba era el que poseen los Académicos de la de San 
Carlos de Valencia, circunstancia para el caso tan importante 
que, al ser omitida, a lteraba, desnaturaJ=zá.ndolo, el cm·úctcr de lo 
:so licitado. A rrstablecer el verdadero sentido de la tcl'ccra de lus 
¡wLiciones formuladas ha venido una iu:sLancia del Excmo. sefi.ot' 
Pr¡•s iclenlc de la ,\ c:ulemia bar·cplon(•sn. en que, con fecha 19 de 
Scpliembt•e último y dirigiéndose a l ll ir·eclot' de la Academia de 
San FcrruFtdo, manifiesta el deseo sen tido por aquélla de aclarar 
unte ésta "que las caracteríslicas del uniforme sol icitado han de 
Pstar basadas en la diferenciación de las de las demás Acade
mias", com o lo están las del usado por los Acad(·micos de la de 
San Carlos de Valencia, que es el que solicita. 

Así, salvada la omis ión que en su pr imcm instancia incurric
t'a la entidad c itada con la declaración de su P r·esidenlc, que de 
modo tan espontáneo como explícito cons igna que sus aspira
c iones se concretan a recabar para los individuos de su Acade
mi a el mismo uniforme que usan los pertenecientes a la de Va
lencia, y exis ti endo, respecto a la actual petición, idénLicos fun
dnrnl•nlos rn c ionalc,; que para las anteriores que fuct·on conce
didas, ya que ni a qu@as ni éstas rebasan el límite de las conce
s iones otorgadas a otras Academias provinciales, esle Cuerpo con
::; ultiYo eslima de rnzón que los Académicos rlc la Hrnl .\ cademia 
ele Bellas Arlcs de Snn J orgr puedn n usar el un i fomw que el is
frutnn los de la de San Ca rlos de Valencia o lo:; d¡• cualquier 
ol ra provincial." 

Todo lo cual lengo la h onr·a dP elevar al s uperior conocimien
to de V. I., cuya vida guarde Dios muchos años. 

:\fadricl, 28 de Oclubre dr 1929.- El Secretario general, MA
:\TRL ZAnALA Y ÜALT"moo.- IImo. SI'. Director gen eral de Bellas 
,\!'les. 
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IXFOIDI I<: ACERCA DE L.\. OBIU TITULAD.\. "::'{UEYO ESCENARIO", DE 

QUE ES At"TO!l D. ENIUQUE ESTEVEZ OHTEGA. 

Ponente: Sn. D. PBono FoxTAXILLA 

limo. Scñoe: 

En 27 de 1\ovicmlH'C último, fué remitido por la Dieección ge
neral del digno caego de V. l. nn volumen de la obra de que es 
oulor D. l~miqnc Eslévez Ortega titulada "Nuevo Escenario", a 
fin de qnP esla H<'al Academia emita dictamen a los ef<'clos que 
delePmina el lkal decrPlo f<'chn 1." de Junio de 1900. 

En cumplilll i(• nlo dt• lo dispurslo por V. I., este CuePpo con
sultivo hn (•xaminado la obm de referencia, y de conformidad 
con el diclamcn emitido por 11n individuo de su seno, ha acorda
do se haga presente o. la Supet·ioridad que el libro. objPlo del pee
sente informe, h a s ido pnblicndo poe la Editoria l Lux y que for
ma un volumen de lamaíio corr·ienlc (20 poe 13), de 120 páginas, 
dividido en capítulos e ilusll'ado con cat·icalueas originnlrs y fo
logeafías de aclot·es, autores, escenas y decorados nacionales y 
extranjeros, en el que con copia ub unda nte de dalos exponr las 
causas de la deead<'ncia del teatro, las nuevas normas rseénicas 
relacionadas con lns rl(• la ant igüedad, las de nucslt·os clásicos, 
condiciones del compdi11nle, PI al'!e de la interpretación, de la ca
rnclcriznción. el ·realislllo en In escena, la estética del Jlimo y 
la del Ballet y, por fin. el leal!·o cómico. 

Con amenidad sugeL"cnte y eerlera visión de la realidad, co
mieuza el Sr. Eslén•z Ortega señalando las causas qtH', n su jui
c io. han motivado la actual decadencia del lPnlro, ('S JH'Cia lmente 
r·cfiri(•ndosc al mwional. en que sin remonl<li'Se a los clás icos se 
rregt1nln si, excluyendo los nombres de Bennvenlc y Gruu, ex is
l<'n hor comediógt·afos n quil'nes se pueda comparar con Galdós, 
Uuimpr·á o Echegaen~., r como derivada consecuencia de tal ca
ducidad, muestra a los comediantes obligados a dar vida escéni
ca a [WL'sonajes s in r<'lieve ni prestancia espiritual , amanerados 
y enlttmecirlos; defi ni endo ni público, con genial perspicacia, co
mo una ngntpación policrraln de nbsoluta hetercogeneidad ideo-
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lógica y Pn conleadicción, muchas veces, con el criterio de gru
pos análogos. 

Son ele nolat', no m enos, los atinados juicios que en la expo
s ición de las cnracted s licas del denominado tealt'O de vanguar
dia em ite el a utor al r't>alizut· un concienzudo rstudio de las tt'ans
formaciones que r l lcnlr'o hu experimentado desde los feslivalrs 
dioui s ios de los g r'irgos, pasando pot' Plaulo, '1\'r'encio y el actor 
()uinlo Curcio, h asta los innovadores del nues lt•o, en el s iglo xvr: 
Torres .Naharro, Pedro Navarro y Cosme de Oviedo, y deduce ele 
todo ello que el teatro de vangunrdia actual h a s ido el de todas 
la s rpocns acusado por infinidnrl rlP formas. más o mpnos dife
rentes; que, en definitiva , lo peimof'dial es ofrecrt' id eas orig ina
les con lt'cnica r pt'OCrdimi r ntns !lO gastados. Crear, ('11 suma, 
que ha s ido, es y será s iempre la más éleYadu foemn del Aete. 

Si en esto hubieea de consislie el van{)ttardisnw, no cabda 
dudar de lo plaus ibiP de tal nspir'ación. Mas, ésta es la teol'ia; la 
práctica es algo entpr·amcnte dis tinto, y rs cul'ioso eecorda r aquí 
el achaque común a los t·evolucionaeios de lodos los tiempos, lo 
mismo en el ordC'n ecligioso que en el político o artís tico, que ha 
sido el inmoderad o peurilo por la imitac ión de la anligüdad, m e
jor cuanto más remota , como s i denig rando lo inmedinlo tullc
J'ior, quis ieran facilitar con estJ'idrncius eadiculistns In pos ible 
fermrntación, en oclr•ps Yi ejos, dP su ideologín el e úllima co echn. 

El mism o Sr. Es trvcz Ol'legu, al descl'ibir los escenarios g ira
torios en sayados en Munich, JJ amburgo, BJ'unsw ik y Dr'csde, es
tablece el contraste qur resulta de estos modernismos y la ocu
l'rencia de Eduardo Cor·dou Gra ig, quien obligaba a sus come
cliantes a actuar' enl!·c cortillas de colores a r'mónicos, pura que el 
espectador pud iet·a r ccobrae su derecho sobre la propia acción 
como en los li r m pos ele Sakcspcare. Y aún más elocuente, es el 
que en aq nrlln,; países (Alemania r Husia) en dondt> más sr discute 
y trabaja por' el famoso lea ll'O dr ntngual'dia, mayM interés cl r~

piel'lnn cnclu día las obrns dr nues lr·o Calderón dr In Barca. Ln 
razón de esto que parece un contrasentido, es que, Ca lderón , avar
tando a un lado lo caracter'íslico, que en Arte siempre es falso , 
imprimió a sus obras rr flejos de símbolos eternamente humanos. 

En la segunda mitad del s iglo pasado, Rical'clo Wagner , des
enmoh eció los episodios de la mitología escandinava del siglo xt 
para presentnl'ios r n s u 'l'elt'alogía con las mon truos icla clrs, Ct'Í

wenes. asesinatos r in rPslos pcl'prl r·a dos por' u nos personaj E'~ 

gue vuela n sobre potros salvajes rodea dos de haces luminosos 
producidos por la electri cidad r actuando en un escenario que 
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como el de su 'l'caleo en Bayeculh es marnvilla dt' mecánica moder
na. Ahora algun os dramalur·gos vauguardislas (porvenirislas, se
gún uno de los más conspicuo:;), los que vienen decididos a deste
rrar anacronismos, han dado r n el empeñ o de resucitar las not'
JJlas dramáticas de ~os que del siglo xr al xvr y con el nombre de 
'·Milagros" hübieron ele representarse para solemnizar las gran
eles frslivielacles en los templos franceses. (Los Milagros de Nuestra 
Seiwra, siglo xrv). Después se cl enominal'on " Mi sterios cíclicos" 
pues estaban divididos en tres, como el titulado "Antiguo testa
mento") '·l\ucvo tes tamento" y '·Ciclo de los Santos", hasta 1548 
en que por un Drcrelo del Parlamento y en vi::;ta de que " la mez
cla inoceulc de lo sagrado con lo profan o comenzaba a rscanda
lizar al clero r a los cspcctndore:;", fuel'On prohibidos en Fl'ancia, 
lo que no impidió que en otros países to rn aran pronto carta de 
naturaleza. En la Biblioteca pa risiense se conset'va un manuscrito 
de la época con detalles ele lo que debió constituir el asunto del 
"Misterio ". "Las Vírgenes sabias y las Vírgenes locas ". Pues bien. 
sigu iendo las normas l'Lldimcntarias de aquellos dramas litúrgi
cos, se h an eepresenlado en lnglatct'ra y en Italia obras de come
djógrafos vang uardis tas, y el Sr. Estévez considera el drama 
''SaBta J11 a na", de Bcr·n:u'do Sltaw como un Mis tcr'io de hoy por 
estar estt' uctura do a l modo de aquellos medievales : una sucesión 
el(~ cuadros independientes en la que cada uno tiene, como trozos 
de rclablo, una totalidad perfectamente definida. 

La escrupulosa a tención con que el a utor de "l\' ucvo Escenario " 
ha cuidado documentarse, y que en la totalidad de la obra se ad
vierte con toda cla ridad, queda momentáneamente esfumada al 
ocuparse en el peimer capítulo dr la segunda parte ele "La Escue
la del Comediante". 

Matildc Díez, 'J'eodol'a Lamaclricl y María Alvarez Tubau; Ju
lián Romea, An tonio \' ico, Mariano Fernández, Fernando Díaz 
de Mendozn y Cefcrino Palen cia, s uces ivamente y por largos pe
ríodos ele tiempo, t"egenlaron Cátedras de declamación en el Con
servatorio Nac iona l. La actuación de Vico duró diez y nueve 
años: de 1883, en que fué nombrado, hasta su muerte, acaecida 
en 1902 a bordo del vapor "Julia". Cierto, y es de lamentar, que 
en los con cursos de méritos que al obj eto de proveer las vacantes 
de profesores dél Conservatorio, en la Sección de Declam ación , se 
han convocado, no han podido registrarse nombres de las pri
meras figuras qur actualmente brilla n en escena. La explicación 
de ello es muy senci lla . A pesar de la iniciativa generosa con que 
un csladisia ilustre (el Sr. Conde de Romanones), en su primera 
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clapa mintstct·i a l, vino a redimir, dignificándola , a la clase en 
apariencia m~s modesta, pero en realidad la más importante pot' 
lo transcendental de su especial misión, subsisten todavía remi
niscencias de aquella tradic ional pat·vpdad con que en nuestro 
país siempre retribuyó el E!:·.llldo n su Jl l't':;onal docente. As í, la de
s ignación que hoy ti ene consigna da el profesor a su entrada en el 
Conservatorio, no excede apenas de la que en cualquier teatro de 
Sl~gundo orden suele dis frulnr el último racionista. A e lo hay 
que adicionar la circunstancia de que el desempeño de la cátedra, 
lleva implícita In hipolecn de la libertad del nclor o ncteiz parn 
aceptar contra los en provincins y en América. 

Donde verdadernmente se m anifiesta la snna orientnción del 
Sr. Eslévez Ol'lcga y la sensibil idad c!'ipiritllal de l autoe se des
laca y acenlt'm es c.uaudo lralando d<' la mora lidad en el ten
tt·o, expone su teoría. La obrn bella es s iempre moral , dice, y el 
'l'calr·o puede, debe ser algo más que mero pnsatiempo y no tan 
::;ó lo motivo de sugerencias, más o m enos amplias, pal'a rPgalo de 
los sentidos s ino escuela de costumbres y tribuna de teanscenden
le ejemplaridad que no ha de de:;ccncler nunca al nivel da nde se 
agitan las bajas pm;ioncs y las complacen cias morbosas. 

Sirven de complemento 11 tan meritorio trabajo los capílul os 
dedicados ni flrtllet ~- al género cómico y la obra resulta de posi
tiva utilidad para lodos por ser , en suma, un acabado estudio dP 
los varios y muy complejos factores que intpgra n el rr enJro. Es
ludio qu e el Sr. Eslévez Ortega ha realizado con la finura pPt'
ccpl iva, extensa cultura y ecuanimidúd de juicio carnctPrísliclls 
de espíritus seleccionados y que en opinión de esta Academia rP
unc todos los requisitos exig idos por el Real decreto de 1.0 de J u
nio de 1000, a los efectos que el mismo detem1ina. 

Lo que lc11go la hoHt'a el e elevar a l superior conocimien to 
de \'. L, ruya vida g uarde Dios muchos a íios. 

Mad1·id, 12 de Diciembre de 1929.- El Secretario general, MA
NUEL ZARAL\ Y GALLAHDO.- IImo. Sr. Director general de Bellas 
Artes. 
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JXFOfL\lE HELATLVO "' LA OFEH.TA.lJECHA .\L E ::iTADO P OH. LA CO

,}lü.\lDAD DE :\IOl'\.J.\S DE L.\ OllJJI!::\' DI<: S.\ :\' BEXTTO DEL HEAL 

!\10:\'.\ STEIUO DE S.\:\ PI~LAYO, JJI•: SA:\'TL\(10 DE COi\lPOSTELA, 

DE Tlll<:Si COLU!\li\'AS DE P IEDRA. 

Pollenle: Excl\JO. Sn. U. J os~<'; H AMÓN MJ<~LIDA. 

1 luto. Seíioe: 

Pot· la Dieección gcnern l del dig no cal'go tic\'. I., confoeme a 
lo preceptua do, se int!'rl•:;a PI juic io de esta Real ,\ caclemi n res
prcto a la oferta hecha al ~~~lado por la Comunidad de :\Ioujas ck 
la Orden de San Benito tle l Beul Monasteeio de Sa11 Pelayo, dL~ 

la Ciudad de Sa ntiago de Compostela, de tres C11lumnas d1• piedru ; 
ofeeta aceptada l' ll pt·i ncipio po1· e l Comité Ej«'ctlli ,·o de la. Jun
ta. de Patro nato del 'l'e:wro Al'lístico Nacional. 

Es te Curt·po Con:;ullivo, de con formidad con el dictam en de 
uno de s us individuos numerarios, ha acordado huccl' presen te a 
Y. I. que, cgü n iHfonn e del Delegado Hegio de Bellas Arte:'\ de 
aquella provincia, inserto en d ofic io del Sr. Goberlladot· de In 
misma l!·ansm itiendo la indicada pt·oposición de venla. dichas 
colum nas, debieron pel'lrnPCC'I' n uno de los peimitivos alla t'PS 1<'
\ Hntados sobre !'1 sPpulcrn dl'l i\ pósto l Sa11liago en su antigtJ 't lglP
sia, clesd~ clond<' fu<•t•on Len s ladadas a l ac tua l Monnsteeio d t· Sn n 
P<' la yo de .AntP-.\Ilnt·rs en In (•poca de su Abacl San li'agiluu. 

A j uzgar po t· lo q ue también expresa dicho infoeme, y por la 
fotogeafía c¡nP acompaña . las columnas rn cuestión no lo son 
J•cnlmente, sino pilat•t•s con figlll'as rscu lp irlns, r¡ttl' rmuponínn el 
.\posloladn, fallando para el complrlo rl Pttnl'lo pilar. 

No pot· Psln ci t·cu n;;lane ia th'jan de ol't'L'et·r inll'1·és esos elemen
tos arquitrctónicos dPcoratiYos, clr carúcter esencia lmente rscul 
lóri co y, en la! sentido, qu r es lo que les hace dignos de singular 
estimac ión, menester rs rrconocce que son ejemplares notables 
el<' la escullura gallega, de r sti lo r ománico del s iglo xn, c uyo alto 
Ya loe arqueológ ico está h oy aquil uln do y comprobndo mc>J'CNI a 
los estudios comparativos r a los datos his lüricos sobl'e las pere
g rinaciones a Sa n tiago de Composkla; con todo lo cual In cscul
tut·a r om nnicn dr ac¡ ut> l p<·t·íodo. dt• la que rslá J'CCon ociclo como 

27 
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Monumcuto capilal el Pórlico de la Gloria de aquella famosa 
Catedra~ figura hoy en peimcm línea en la Hisloria general del 
Arlo europeo de los siglos medios. 

Si a lo dicho, que desde luego es digno ele ser tcuido en con
sideración, se añade que las figuras esculpidas en los pi laees de 
que se trata, tie11en por sí méritos suficientes para ser incluídas 
entre las que componen el '!1esoro Arlístico Nacional, menester es 
convenir con el Comité Ej ecut ivo del mismo en la conYeniencia 
de la adqu~sición en el pt'ecio incli caclo, y creemos entender que 
aceptado por dicho Comité, dada la im portancia de la ofC'rla, en 
la cantidael de cincuenta y cuatro mil pesetas, destinándose dichas 
columnas o p.ilaees esculpidos al Musco Aequeológico Nacional, 
como ororLunamcntc indica en su infoeme el Se. Delegado Regio. 

'J'oclo lo cual lcngo la honra de elevar al superior conocimien
to ele V. l., cuya vida g uaede Dios muchos años. 

J1adeid, 17 de Diciembre d!' 1029.- /<.'/ SeNelario yenerol. MA
NUEL ZABALA Y GALLAHDO.- Ilmo. Sr. Director general de Bellas 
Artes. 

-
l\10CION DE LA ACAOI~l\HA PHOPO:"! I ENDO .\.LA Sl.PEIHOHJOAD LA 

ADQUISICION POil EL ESTADO DE UN llETilA.TO ATIUBUIDO A 

RINGO N. 

Ponente: D. FnANcrsco JAv tEn SÁNCHEZ UANTóx. 

limo. Señor: 

Esta Hcal Acll dPmin , !'ll sl•s ión or·dinur·iu. ce iPbmdu en el dia 
de ayer, Elcordó aprobar y hacer su~·o un in l'ot'llH' que copiado a 
la letra el ice a si : 

"A la Academiu.- Se o l'recc en ven la al Es lado un retrato ele 
los primeros años dC'l s iglo xn de cxtraordiuaeio interés histó
rico y documental que impulsa al Académico que suscribe a pro
poner a la Sección de Pintura que so licite ele la Academia la apro
bación del s igu iente informe, paea que pueda rescatarse pam Es-
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pafia pieztt tttn vttliosa. ~=s el retrato de menos ck medio cuerpo 
de un hombt·e jonn. pclpsiüstico: lleva bonriP r Yistc sobPr la ca
misa ropón con ancho cuPIIo, ni parrcrr. dP let•ciopPio. El mnPco, 
c'cl tiempo dP In pinlurn, oslPnla los Pseudos de la Casa dr Cót·
doba, ¡·mnn dl'l Alca~·dr <1 <' los llonceles y dt• In dt• Mt'IHioza-Lttnn; 
un rólulo en latín declat•a: qtti (•n l'S rl rdralado, qui rnes furron 
:,us padJ'('S r PI nombrP dPI pinlot•. llusl r·c pi P('I'SOnaje, glorioso 
su linaje ~· famosísimo PI nl'li sla r¡ue a hora se 11os Pcveln. La ins
cripció n r·t·zH como sigup: 

PH.\NCISf.lJl\l PllOPIIr.\ Sl ' P8H.\TFDl LA UDI~ P,\HENTI~S 

RTNCONIS H UHSLJS PHOTULIT IN(;J~NI Ul\f 

-
QUI~~~ (if<::'H'l'OH ~f,\U JII ' M 'l'IL\X TT Q LIJ IN V I C L' L.\ HI~Um!\l 

K l' MEDOZ.\ 1'.\l li+:NS 1.\l\I S81\li<]L EDID8HAN1' 

Que rn cnslrl lano quiPI'P dpcit· : 

'·E t ingrnio dr Hincón su¡WJ'Ill1do a los padrPs, por su propio 
mérilo, CI't'IÍ dl' nuevo 11 l<'t'nllcisco ; cuyo padre, el qu e puso 
en pris ionrs ni H.ey Mot·o, ~· cuya madre, Mendoza, ya una vez, 
habían lt· creado." 

El r·ótulo, que en mi romance resulta inelegante, repite el tó
pico del Renacimiento de cómo el Aele da a luz de nuevo con lí
neas y colot·es a los hijos de la :'\aturaleza. 

El lexlo y los escudos prueban, sin dejar hueco a la duda, que 
e' r etratado es un hijo de D. Diego Fernúndez de Córdoba. segundo 
Conde de Cabra, el vencedoP de Boabclil, y de Doña María Hurtado 
de Mendoza y Luna ; llamúhasr Franci~co ~·, por sPr r l hi jo ll'I'
cero de los ocho del matrimonio, siguió el camino de la Iglesia, 
no sin detenerse a sus comienzos en gustosos devaneos que hu
bieron de dar fruto. Ignoeo el año de su nacimiento ; estudió en 
Salamancn mcrrciendo en sus ventes nños Ycrsos y encomios del 
humanista Lucio Maeinco Sículo; arcediano del Pedroches, go
bernador, en 1519, del arzobispado de 'folcdo, fué promovido en 
10 de Octubre de 1526 a la silla de Oviedo, terminando el gean re
tablo mayor· que lleva sus armas; en 3 de Octubre de 1536 pasó a 
la diócesis de Palencia r llrgó a Presidente dPI Consejo de la Em
perateiz Doña Isabel ; su vida, tan semejante a la de los Prelados 
Fonsecas y a la de los MPnd oza~ de su rstiqw, fu ó la de uno de 
aqurllos obispos dt>l Rr nRci mir nto. cultos. nmigos del Arte. de
rrocha dores dE' vi la lid a. el ~· 1wo pnl~orrs del h n m a n ismo. ~1t1 rió e 1 
~9 de ~1arzo de 1536, y fué enf rrt·ado en San Jet·ónimo el Real. de 
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Macleid; s us restos se trasladaron cou el tiempo al Convento de la 
Madre de Dios. de Baeua, ciudad lPillt·o de su ado lescencia y cuna 
de ws hijo.;. 

Pero. si interesante es la figma del relmtudo, llena de suges
liTas eYo0aciones ele nuestro siglo áureo, más importancia tiene 
la del artista que la pintó. 

No precisa la Academia que se recuerde cómo desde Palomino 
se ha destacado la personaiidad de Antonio del Hincón, Caballero 
uel hábilo de Santiago, Pintor de los Reyes Católicos; y cómo el 
St·. rrormo, en 1901:, hubo dr connrlir en un simple milo a tan 
famoso pintor. Al mismo tiempo que pasaba a te t·renos de fábula 
el Antonio del Hincón. snntiagu is la, surgía documenta lmente pro
bada la pcrsonnlidad de ll et'llando del Rincón de F'igueroa, Pintor 
del Hey Céllólico. Algo pudo coult·ibuir a aclarar el problema el 
Académico que suscribe, hace ya mucho liempo rn Yftria:-; publi
eacione::;. l las ta ahora, por obra segum suya, se reconocía sólo 
un retrato ele ?\ebrija, a lt·ayés de un mal grabado r por documen
tación dos rptablos - FtH'tllPs y .\ Iba late de Zorita - dP::,npn
l'cciclo el st•gttnclo y cnsi dc' l lodo destrozado y embad urnado de 
brocha go t•da el primero. Yir iH' hoy a decirnos e::;ta labia cómo 
pintaba el (jll(' la suerte cpti,;;o quP ft tPs!' el único pintor ca::;lellano 
pr·imitivo, dP fnmft en los siglos xn y XYJI. 

Por cliclla , la tabla 11 0 l'es ulln obra única, ya que sirve pura 
asegmar Jn atribución a Hincón dP otro retento lau SE'm ejanle que. 
::; in exagernciúu, puede decirse fjll«' rl mismo ensnmbladol' hizo 
k~ dos maecos. conservado en t> l Jn~litulo dP Yalrncia de Dou 
Juan; eflgia n Fray Francisco Huiz, Obis po clt- ,\yila y SPcr·<'Lario 
riPl Cardenal Cisneros y, por su proccdPucia y poe algunas ca
rnclrríslicas , el Académico que susceibe hubo de publicarlo en el 
f'otálor;o de lfls JI ÍIIllll'f ls dr dicho lns litulo, como ohm de Juan de 
Bo,·goña, el dN'Ot'ador ck la Sala Capitu lar de la CulNiral Pt·imucla. 

n e lo expuesto se dcducr claramente la conveniencia de acon
sejflr a la Dirección general de Bellas ArlPs la adquisición pro
puesta en la canlidad de cnarenlft mil francos que p ide el ven
dedor·. 

Pero, la Academia. co n s u stlpr·¡·im· CI'ilrt·io, ncOt·dará lo más 
pertinente. 

•rodo lo cuHl trngo In honea dP PIC'Yilr al s tqwt·im· conocimien
to ele V. I., cuya Yida guul'dP Dios muchos aiío:-;. 

Madrid, 17 de DiciPml>rP clt· HJ;¿D.- 8/ SNTelario r;eneml, MA
NUEL ZAilALA Y GM.L\Rno.- Ilmo. Sr. DirPclor· gcnpr·al de Bellas 
.\rles. 



NECROLOGÍA 

Sr. D. Rafael Domenech y Gallissá 

DATOS BIOfmÁFTCOS 

i\ació en 'l'ivisa (Tarragona) el año 1874. 
Murió en ~1ad.ri d , en su domicilio de la calle de las Huertas, 

número 84, el 20 de Diciembre dt> 1D2D, y su cadáver recibió cris
tiana sepullm·a el siguiente diu 21, a las cuatt·o de la larde, en el 
<:cmcnLePio de Nuestra Señora de la Almudena, cuartrl núm. 4·, 
manzana 59, letra B, cuerpo núm. 2. 

Cut·só en la l 'nivers idad de Valencia los estudios de la Facul
tad de Derecho h as ta revalidar el Doctorado. 

Decidida s u vocación a l estudio de las Bellas Artes obtuvo, 
mediante oposición , la Cátedra de Historia del Arte en la Escuela 
dr Valencia, e11 1898, y aiios después ganó, también por opos ición, 
la misma Cátedra en la Escuela especial de Pintura, Escullul'a 
~· Grabado de .Madrid, ele la que fué nombrado Di rector en la va
cante producida por la designac ión del Excmo. Sr. D. Miguel 
Blay para Director de la Academia de Bellas Artes en Roma.. 

Fué pensionado por la J un la de am plia.ción de esLud i os e in
w s Li gacionps científicas pam estudiar los Musros cxlra.nj (•ros de 
"\rLc dccoru livo, s iendo después nombrado I>ierctor dP I Musco 
:\acional dP i\f'lps indusl Pi a l('s de Madrid, de reciente ct·eación. 

A s u fallecimiPnlo d¡•s('m peiinbn dichos lr('s cargos de Uate
drútico, Director de la f~scu ela y Dir~ctor del Musco. 

Su vida fu (• toda dedicada al estudio y a la enscñallZa de la 
Teoria y la JI istoria de las Bellas Artes; enseñanza generosa, cous
lante y fecunda en la Cátedra, en el libro, en la conferencia, en 
PI periódico. 

Como Catedrático puso al servicio de la función docente m é
loclos racionalmente pensados, nutrida erudición , vcebo fácil y 
sPncillo, doctrina sana, labor continua. 

Como publicista escribió una obra monumental "Las ohPns 
maeslras dr ln .Arc¡uitectma y la Decoración en España" y va.eios 
libros, entre ellos "Sevilla: su vida y su arle" y "Exposición ele 
Artes dccomlivas en Madrid". 
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Tra dujo obras de crílica artística ele autores ex tranj er0s, una 
de ellas el " Apolo ", de Heinach, completada con tres notables 
apéndices. 

Fué enca rgado por el Minis trrio de Ins lt·ucción Pública y Be
llas Artes de r edactar el Catálogo m onumental y artístico de Ta
rragona. 

Son dignas de especial t·ecucrdo una brillante srrie de confe
rencias que clió por designación del mism o Minis terio sobt'e la 
Pintura española del s igo xvrrr y el xix, has ta Rosales y Forluny, 
y otras sobre ArlP decorativo. 

Como crílico, dPja repart ida su labol' impersona l y desintere
sada en num r t'Osos estudios y en multitud de adículos de prensa 
periódica, en diarios y revistas, donde desat't'olló ampliam ente 
una actuación m erilísima de propaganda y de vulgarización , en 
que demostró vastísima cullur11. muy profundos con ocimientos 
estéticos y condicion Ps insuperables de madurez, cl r entus iasm o, 
de s i ncet'i dad y de fervor. 

Su crítica r eposada y sct'en a le clió au toridad de verdadero 
m acstt'O. En sn obt·a prrdomina un espíritu sano e inckpendi en
te que le dirigió s iempt·e JWt' r ectos cn minos a In pt·o fes ión ele un 
ideal estético s upoeior a toda lendrnc ia cnpricho::;a y a toda inn o
vación perturbadora. 

La Academia le elig ió paea ocu pm·, <' ll s u secc ión ele• Pintura , 
la vacante peorlucicl a poe fallecimit• Jtto de n. Rodrigo Amadoe de 
los Ríos, y en el so lemne acto de su I'l'cepción , el 30 ele NovicmbPc 
ele 1924, leyó un discueso e11 qut• desal'rolló ampliamente sus ideas 
sobre '· Cdlica de Arte". 

l\ut•s lt·a Corporación s iente pPof'und o doloe al cons iderar el 
cMto tiempo qut• h a [(' n ido <' 11 s n seno a l ilu::;lr·p Calcdrúlico y 
conc ienzudo cdlico. del qu l' todavía es peruba laiJo¡• provechosa 
para la cnscñanzn y 1'1 desatTollo de las B<• llas 1\l'll's. 



PERSONAL 

En 2 de Diciembt·e de 102D son elegidos Académicos corees-
pondienles : 

D. Hafue l Gallego Diaz, en Jaén . 
D. Antonio ele Cas tro y J a eillo, en Ciu dad Real. 
D. Joaquín Nín, en Pa rís. 
D. Dauiel Hernlindez, en PI Perú. 
S ir R obert "\Vil, en Londee,;. 
D. Benjamín Gonzálrz Ot•bón ~- l~'ernúndez Co!'ojudo, en Cuba. 
ll. J oaq uín :\[onlan r r r Castniio, rn Barcelona. 

En Hi dr Dic ir mbrP dr 1020 son r lrgidos Académicos corrr·s-
pondienles en Bogolú (Colombin ) : 

D. Ricardo Oómrz Cnmpuzuno. 
n. Guil!Prmo l "t· ivr . 
ll . Gtt illct'mo II C'ncrn Cnrr·igosc~. 

n. Arlmo J a ramillo. 
D. Mar·cos 'f'ob o u. 
f). Haimundo Rivns. 
I J. flHnipf Snmpre Ül'lPgll. 
ll . A \br t'lo Súnch ez. 

FALLECIMIENTOS 

Sr. D. E nrique Ga t•cía ff ert'l't'os . Académ icr¡ coreespondienle 
Pll Alrjnndt'Ía . 

l•:n 20 d1• Dicicmhrr dP 10:20.- S r·. D. Hafacl Domenech y Cn
ll is,;u, .\ cad<"· nti co dP nú nwt•o dt• In f' la,;p dP no ¡wofrsni'P" dP In 
SPcci<)n de Pintura. 

DONATIVOS 

Exposición inleenacional de Buecelona 1929. Exposic ió n de 
Pintura, Esculluru y Grabado.-Culúlogo de la Sección española. 

'·Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura".- rr omo X, 
Julio-Agoslo. 

'· Omne Esl Xihil ", pot· Gaslón F ig ueiea. 
··rro ledo ·•. Hevis la de Arle.- Año XY. Núm. 269. 
Mem ot·ia rlcvada a l Gobierno de S . M. en la solemne apeetu ra 

de los Teib un nles poe el Fiscal del Tribun a l Supremo, José Op
pclt Gar c"ia . 
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"Boletín de la Comisión provincial de Monumentos Históri
cos y Artísticos de Burgos".-Año VIII. Núm. 28. 

"Revista del Centro Gallego".- Año XVII. Núm. 200. 
"GaceLa de Bellas Arles". Revista quincenal ilustrada. -

Año XX. Núm. 3G8. 
"Viajes por Españn. Madrid, cenlro de tmismo".-Año III. 
" Monumentos de Portugal. Alcobaca".-Núm. 4. 
"Gacela Musical".- Año I. :'{úm. 4. 
"La Rábida". Rcvisla Colombina IJispanoamericana.-Núme

J'O 18L 
'·Relaciones dr carácter· económ ico entre España y la Argen

tina". Btwnos Aire:;. RPYista 11 ispnnoamrricana de Ciencias, Le
lrns y Arles.-1\ fío VJII. 1\ úm. /(í. 

··Yfaleo Alemán y la tlovela pirat•(•sca aiPmana", por D. Ma
Jtu el García Blanco . 

.. Retratos en manusceilos españoles", por D. J esús Domínguez 
Bordona. 

·· :vrengs en España", por D. Francisco Javier Sánchez Cantón. 
··El Sann torio de San Mig uel de Excelsis (Navarra) y su reta

blo esmaltado ", por S. Iluici y V. JuarisLi, donativo de D. Juan 
C. Cebeián. 

Discurso lf'id o en la UniHt>.~iclad de Oviedo, co n motivo de la 
so lemne apertura del c ueso de Hl:20 a 1930, por el Dr. D. Miguel 
Lasso de la Vega. 

" Revista del Crllteo Gall~'go. - Año XVII. Núm. 201. 
" La rronndill a P.:iCl'JIÍCa'', por José Subirá.- Tomo II. 
"Aualrs c!P la Ikal Aca(!Pmia Nacion a l de Medicina".

Tom o XLVIII. 
"Üt'fiC ión inHtJgural dl'l c tte:;o de 19;2!) a 1!JJO en la Universi

dnd de Salamauca", po1· D. Frnnci:;co Alcn.ydc y Vi lar. 
Memol'ia sobl'e el ¡•sln.do de la i ns trucción en esta Universidad. 

Y ariedades. 
"Anales de In. Facullad ck Filosofía y Letras . Un iversidad de 

Gl'auadn" .- Núms. 4-5. 
"Boletín de la Rea l Academia de la Historia" . 
"Hevista de la Heal Academia de Ciencias exactas, físicas y 

nnLuralcs de Madrid" . 
Memorias de la Real Academia de Ciencias exactas, fís icas y 

natura les el e Madrid, Serie 1.n.- D. Carlos Rodríguez López-Neyra. 
Memorias de la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y 

naturales ele Madrid , Seeie 2.a.- D. José Isaac Corral. 
" GaceLa ele Bellas Arles".- Año XX. Núm. 369. 
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"Hcvistu Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes".
J\ño VIII. Núm. 77. 

Discur:;os leídos en la Real Academia Española pura celebrar 
el centenario del nacimiento de D. Manuel Tamayo y Baus. 

"Catálogo da Biblioteca que pcrlenveu ao ilustre oficial da 
l\1a rinha Joao Fiel Stockler. Maeinha".-Cló.sicos.- Obras de 
A eLe. 

'·The National Geographic Magazine. Novembre 1929". 
"Archipiélago".- Año II. Núm. 15. 
" Ignoráncies i am enaces contra el trasllarl del cor de la n os

tra Catedral " . J osé Tarré, Pvre.- Bat·celona, 1929. 
E l Trasllart del cor ele la nostra Ca tedeal ¿será una desleucció, 

o bé una reconstrucció?" J osé 'l'areé, Pvre. 
"Bolelín de la Cámal'a Oficial J~ pnñola de Comercio". Buenos 

Aires.-Núm. 171. 
"Vida cristiana. Any XVI".- Núm. 132. 
"Boletín de la Sociedad Española de Excursiones".-Arte, Ar

queología, Historia.- Cuarlo teimestre de 1929. 
"Revista de la Biblioteca, Archivo y Musco".-Año VI. Núme

ro 24. 
"Boletín de la Comisión provincial de Monumentos de Oren-

se".- Tomo VIII. Núm. 18G. 
"La Es paña de hoy".- 1\úm. 2. Año l. 
"La España de Hoy".- Núm. 3. Año l. 
"Investigación y Prog1·eso".- Año III. Núm. 10. 
"Revista Rifeña". Publicacióu de la Sociedad Excursionista 

Melillense.- Núm. 9. 
"Bolelín del Museo provincial ele Bellas Artes ele Valladolid".

Número 17. 
"Coleccioni smo". Revista mensual de los Coleccionistas y cu

riosos.- Núm. 174. 
"El Monas lcl'io de Guadalupe". Revista mensual iluslrada.

Números 206, 207 y 211. 
"Don Lope de Sosa". Crónica mensual de la provincia de 

J aén.-Año XVII. Núm. 201. 
"Límites cn ll'e Guatemala y Honduras".-Núm. 18. Tomo III. 
" El Régimen y el Canal de Isabel II". r:l'res años y m edio de 

gestión del Comisario reg io D. Juan de Zaracondegui. 
"Mcmol'ial de Ingenieros del Ej ército ".- Núm. IX. 
"E l Arquitecto 'l'rasgucrras".- M{•xico. 
" Coleccionismo". Revista mensual de los coleccionistas y cu

riosos.-Núlll. 175. Año XVI. 

28 
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"Revista de las Españas " . Ago:;to-Octubre.-Núms·. 36, 37 y 38. 
"El Arquitecto". Revista mensual.- l\'úms. 30 y 40. 
Exposición Internacional de Pintm·a, Escultura, Dibujo y Gra-

bado. Catálogo de la Sección Española. 
"Memorial de Ing0nieros del Ejército".- Núm. 10, Octu

bre 1P29, Madrid. 
'' HeYista IIispanoamericana de Ciencias, Leh·as y Artes.

A.ño VIII. Núm. 78. 
"La Unión llustraela" .-Núm. 1.042. 
" La Selección proresional de los Estudiantes. Universidad 

Cenlt·a l ele España", por D. Lucio Gil y J.i~agoaga. 
"Gacela ele BPllns Arles".- Año XX. Núm. 370. 
"Comercio". Or·gano de tu Uúmura Oficial de Comercio de Ma-

drid.- Túm. 0. Año XXII. 
"Eslrtica".- Año I. Núm. 10. 
" Don Lo pe ele Sosa".-Año XVII. Núm. 202. 
'·Boletín de la Real Academia Española". 
"Boletín de la Real Sociedad Geogrlifica".- Cuarto trimeslt·e 

ele 1929. 
"Gacela Musical" .- Año l. Núm. 6. 
"Biblion ", Octubre 1929.-Núm. 10. 
"Notable g rupo de círculos líthicos y túmulos dolménicos de 

la cuenca s rr perior del Eume", por FedPrico Maciñeira. 
'·The Year Book of Japanese Art. 1928". 
"El Momento Social de España", pot' el R. P. Fe. J osé D. Ga-

fo, O. P. 
"Lessing y el Laoconte", poi' D. Eduuedo Gómez de Baquero. 
"El Arte en Portugal", por la Sl'la. Dra. Geetmdis Richert. 
"El ideali smo del lenguaje", poi' D. Vicente García de Diego. 
"El sentimiento y la idea de lo justo", por' PI Peof. Dr. Luis 

Hecasens Siches. 
"Programas escolares y Planes de enseñanza de Alemania y 

Austria" , por Lorenzo Luzuriflga, Inspector adscrito a l Museo Pe
dagógico Nacional. 

"AnalPs de la Heal Academia racional de Medicina" 
"Arquitectura". S. C. D. A. , Maclriei.- Año XI. Núm. 125, Oc

tubre 1929. 
Donativo de D. Ju¡:¡n C. Cebriá n.- "Altorientelische Teppiche", 

por Friedrich Serre une! Herma nn Trcnkwnld. 
Discurso leído en el acto de su recepción por D. Pedro Carrasco 

Garrorena, y conte::;lación del Académico D. Cecilio Jimén ez 
Rueda. 
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"Gacela de Bellas Arles".- ,\ño XX. I úm. 371. 
"España vista otra vez", poi' Maelín S. ~oel. 
"La Ciencia en la civilización modema". Discmso leído en la 

sesión inaugural del curso académico de 1929-30 por D. Pedro 
M. González Quijano. · 

Discursos leídos en la Real Aca.demia Nacional de Medicina. 
por D. Pedeo Cifucnles Díaz. 

"Bolelín de la Sociedad Castellonense de Cullura". 
"Los incu eables juddicos", por Hafael Ureña y Smenjaud. 
"Colección de documentos relativos a l dPscubrimienLo, con-

quista y organ ización de las antiguas posesiones españolas de 
Ultramar.-Tomo III, 2.a Serie. 

Discurso leido en el acto de su recepción pot· el Excmo. señor 
D. Miguel Villanueva y Gómez, y conlestnción del Excmo. señal' 
D. Niceto Alcalá-Zamora. 

'·.\nual'io de la Escuela especial de Ingenieros de Caminos, 
Cana les y Puertos". 

· "Boletín de la Heal Academia Española", Diciembre de 1929. 
"Apercus". Octubre 1929.-Núm. 1. 
Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehisto

r ia. Actas y Memorias. 
"Trabalhos da Socirdadp Portuguesa de Antropología e Etno

Iogia".-Vol. IV. 
" A catalogue of rare and valuale \Vorlcs". 
"Les Beaux Arts." Edition déstudes et de documenls Octo-

bre 1929. 
"La Catedral de Cuenca, Monumento 1\acional". 
"}-!anual del Lornero".-Núm. 28. 
Del Ayuntamiento a la Ciudad. "El Museo y la Biblioteca en 

la!5 ruinas del Casti llo. Ciudad dr Caspe". 
"Abenházam de Córdoba y su Historia cdtica de las ideas re

lig iosas", por Miguel Asín Palacios.- Tomo liT. 
" Documentos inéditos para la IJistoria de Cádiz". Publícalos 

su Excmo. Ayuntamiento. 
Construcción arquitectónica. Organo oficial de la Sociedad 

Ceniral de Peritos Aparejadores de obras, 1929. 
" Eslrtica", año I, núm. 11. Noviembre 1929. 
Idem íd .. 12 Diciembre 1929. 
"Napktih:a the Akaohmiae Aohnqn." 
"Memorial de Ingenieros del Ejército núm. 11, Noviembre~ 

1929. 
Id r m íd. íd., nüm. 12, Diciembre 1029. 
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"El Monasterio de Uuadalupe". Revista mensual ilustrada. Oc-
tubre, oviembre y Diciernbee, núms. 212, 213 y 214. 

Gacela de Bellas Artes ". Año XX, núms. 372, 373 y 374 
"Arquitectura". S. C. D. A. Año 1, núm. 126, Noviembre 1929. 
"Juan Clemente Zenea". Poeta y Martir. Academia Nacional 

de Artes y Letras. 
"Catalogue". 1904-1929. Les éditions G. Van Oesl. 
"Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos r Artísticos 

de la provincia de Valladolid ", núm. 11, año V. 
"Don Lope de Sosa" . Año XVII, Diciembre 1929, núm. 204. 
" Dos de Abril ". Año III, núm. 11. 
"Boletín de la Cámara Oficial Española de Comercio". Octu

bre 1929, núm. 172. 
"Comité Peemanent Jnternational des Architecles". C. P. l. A. 
"Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históri

cos y Artísticos de Burgos. Año VIII, núm. 29. 
"Boletín de la Real Academia Jlispano-Americana de Ciencias 

y Artes", núms. 38 y 39. 
"Revista del Centro Gallego". Año XVII, núm. 204, Diciem

bre de 1920. 
" Revisln del Centro de Estudios Extremeños. Año III. Septiem-

bre-Didcmbre 1929. 
"Arquitectura". S. C. D. A. Año XI, núm. 127. Diciembre 1929. 
" Revista de las Españas". Año IV, núms. 39 y 40. 
"La Rábida". Revista Hispanoamericana. Núm. 185. 

"Archipiélago", núm. 16, año II. Santiago de Cuna. 
" Boletín Bibliográ fico del Centro de Intercambio In telectual 

Germano-Español", año II, núm. 4. 
"Musical-Hermes". Año 11, núms. 16, 17 y 18. 
"Revista Hispano-americana de Ciencias, Letras y Artes". 

Año VIII, núms. 79 y 80. 
" Comercio". Organo oficial de la Cámara de Comercio de Ma

drid. Año XXII, núms. 10 y 11. 
"Toledo". Revista de Arte. Año XV, núm. 271. 
"Régimen representativo y parlamentario". Discurso leído en 

el acto de su recepc ión por el Excmo. Sr. D. Manuel Villanueva y 
Gómez, y contes tación del Excmo. Sr. D. Niceto Alcalá-Zamora, 
el día 15 de Diciembre de 1929. 

Un medallón en baero cocido. "Busto de D. Eduardo Santana", 
obra del escultoe D. Ju sto Gandarias, donativo de D. Gabriel Ma
ría Vergara, Académico Correspondiente en Guadalajara. 



OBRAS Y ESTAM.PAS 
QUE SE HALLAN DE ~ENT~·EN L~ 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

OBRAS 

1 R ÚSTICA PASTA 

Pta.1. Ota. Pta.a. Oto. 
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