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EL SEGUNDO ·CENTENARIO DE LA REAL ACAD;EMIA DE BELLAS 

ARTES DE SAN FERNANDO 





Fe mando V 1, fundador de lu Real Acadenúa de San Fe mando, recibiendc 

el hom enaje de las Artes. 

F ra gmento de l ct1ad ro de Antoni o González Ru iz. 
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E N este año &e 1952 se han cumplido ,los dos siglos de vida de la 

Real Academia de Bellas A.rtes de San Fernando. El día 13 de junio 

de 17 52 se reunió por prime·ra vez, en junta solemne, el ins11)ituto que 

D. Fernando VI fundó para honor, estímulo y enseñanza de ·las Bellas 

Artes en España, después de una etapa preparatoria iniciada bajo los 

auspicios de D. Felipe V . .Era obligaJ;o para la Academia conmemorar 

con actos públicos ,la fiesro jubilar de su bicentenario y así se hizo en la 

fecha precisa de·l13 de jUl'IAio del año ¡»ies.en~e. Hubiera &eseado la Aca-

dem¿a que esta celebración tuviera la mayor ampli;tud, al menos den
tro del ámbito nacional; circunstJ.anoias diversas 1lJO han hecho posible 

que pudiera llevarse a cabo el más · ambkiow progra11UJ, que la Corpo

ración proyectaba para festejar sus doscientos años de ·existenda. Limi

tado a límites die digrm y sobria imimidad, el programa de actos con

memorativos trazado por la Corporooión tuvo su remate en la sesión 

públiJca y soEemne que hubo de celebrarse y cuya acta se imprime a 

continuación. La Academia había encomendado a dos .ilustres miembros 

de su seno las dis~taciones que eran especialmente indicadas para su 

lectul"tJJ en esta ocasión memorable: el Excmo. Sr. D. Francisco Jav~ier. 

Sánchez Cantón dedicó su discurso a trazar un esquema histórico de 

las actividades y las glorros de la Real Academia a lo largo de dos cen

tenarios, y S. A. R. el Infante D. José Eugenio de Baviera y Borbón 

dedicó el suyo a presentar el elogio de D. Fernando VI, protector de las 
artes y fundador de la Academia. 
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La revi,sta corporativa quiere dejar constancia de esta celebración 

jubilar incluyendo el acta de la sesión conmemorativa, redactada por

el Secretario perpetuo de la Corporación, así como publicar íntegra

m.ente los d'Os br:illan~es d~iscursos que en ella fueron pronunciados y 

que honran las páginas rsiguientes. 
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.A:CTA DE LA SESION CONM.EMORiATIVA ,DEL II CENTENARIO 

DE LA F
U

N[).A!CION DE LA R1EAL AJCMJEMIA DE SAN 

FERNANDO CELE;BRADA EL 13 DE JUNIO DE li952 

POR 

JOSE FRANCES Y SANCHEZ-HEREDERO 

SECRETARIO PERPETUO DE LA CORPORACIÓN 





Palom/ inc~ 

BAJO ~a presidenDia de~l Sr. Director se celebró en el día de la fe
cha la solemnÍs1Íima sesión conmemorativa del 11 Centenario de la fun
dación de ·la Real Academia de San Fernando. 

, Acompañaban en la presidencia a D. Aniceto Marinas el Patri~arca 

de las Indias y Presidente del Instituto de Espajña, Excmo. y Reveren

dísimo Sr. D. Leo,poldo Eijo y Caray; el Ilmo. Sr. SubtSecretario· de 

Educación NcroionaJl, D. Segismundo Royo Villanova; los Exce·lentísi

mos Directores de las Re:ales Acaxlemias de la Historia, Ciencias Físicas 

y Naturales, y de Medicina, Sres. Duque de Alba, Cas•are:s GU ty D. Fer

nando Enríquez de Salamanca, respectivamente; el enviado especial de 

la Academia N ooional de Bellas Artes de Portugal, Ilmo. Sr. D. Eduatr

do M alta; el Censor, Excmo. Sr. D. Modesto López Otero, y el Secreta

rio gene-~al perpetuo, que suscribe. 

En puestos relevantes de~l estrailo figuraban e·l Excmo. Sr. D. ]osé 
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lbáñez Martín, Presidente del Corosejo Superior de Inv.est·igacio 11WS 

Oientíficas y del Consejo de Estado, y Académico electo de nuestra Corr· 
ponación; S. A. R. él Infanu~ D. José Eugenio de Baviera y Borbón, y 
el Excmo. Sr. D. Francisco J(J¡l)ier Sánch·ez Cantón, que habían de to·mar 

pante en el .$ole:mne acto. 

As~tían, ll$.i1nismo, el Secretario perpetl!-o del Instituto de Esvaña 
y de la R·eal Aca&emi!a; de la Historia, Excmo. Sr. D. Vicente Castañeda, 
y los Secretar.ios de las ReaJles Acade·mias d~ Ciencias Morales y Polít;i
cas, Ciencias Físic,as y Naturales, Medicina, J uris,prudenc~a y Legisla• 
ción, y Fartrutcia, lExemos. Sr,es. D. Juan Zaragüeta y Bengoechea, don 
Eduardo Torroja y Miret, Dr. D. Valentín Matilla y Gámez, D. ]osé 
Antonio Ubierna y Eusa, y D. To~ribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, res:pec
tivamente; iiJlustres ·miembros de las mencionadas Corporaciones y áe 
otras Academ~ prov·inciuks, así como, entre otros, :los Académico·s co
rrespondientes Excmos. Sres. Marqués de,z Prat de Nantouvllet, D. · José 
iVogué, D. Enr~que Vera y .D. Rafael Navarro. 

El salón aparecía completamente lleno de tSelectís.imo público, en el 
que abundaban insignes personalidades de la aristocracia, la literatura 
y las artes, así como gran número de s·efWrras. 

Abierta la s~esión por el Sr. PRESIDENTE a las diecinueve horras y 

cuarenta y rdinco minutos, el SECRETARIO manifestó que la Academia 
sentía noble y 1legitima ufanía al conmemorar el bicentenario de su fun
dación por el gran ]}Jonarca, de imperecedera memotr~a, D. Fernando VI. 

Seguid~Jmente dió kctwra al acta de la ses,ión inaugural, celebrada 
el día 13 de junio de 17 52, así como también al extracto liJteral de pu
blicación impresa a que e'n aquélla se alude, como a continuación se 
copian: 

"Esta JuntltJ ~e celebró para la solemne abertura de los estztd,ios en 
nombre de S. M. Y diciendo el Secretario D. Juan Magad'án que no re
iniiió a Su' Excelencia relación de ella, por haberse encargado de este 
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ABERTURA SOLEMNE 
DE LA REAL 

ACADEMIA 
DE LAS TRES BELLAS ARTES_, 

PINTURA, ESCULTURA, 
Y ARCHITECTURA, 

Con el nombre de S. FERNANDo, 

FUNDADA 

POR EL REY NUESTRO SEN OR. 
CELEBROSE 

El dia I 3· del mes de Junio de 1752. 

Siendo fu Protet1:or 
EL E.xMo. SR. D. JosEPH DE CARVAJAL, Y LANCASTER, 

irfiniftro de Eflado, &c. Q::ien dedica efla fl\!lacion a 
S. M. que rDios guarde. 

EN MADRID, en cafa de ANTONIO MARIN, 
Año DE· MDCCLII. 

Portada de la publicacl:ón en qu e fu é conmemorada la sesión inaugural 

de la Real Academia de San Fernando. 



Retrato de Fernando V!, por Carlos Casanova ( 1755), publi cado en la /Jistríbució!l 

de los premios . . . de la Academia en 1754. 



6cuidado los señores Académ.icos, sólo se describe la .función y orden de 
.asientos en la forma siguiente: 

"Pres~idió el círculo, bajo diel dosel, presentes los re~tr:atos de los Reyes 
.nuestros Señores, D. Alfonso Cle1mente de Aróstegui; a su lado der~eoho, 

el Marqués de Sarria, el Conde 'de P~ralada, D. Jos~ef Bermúdez, el 
Conde de Sazeda, D. BaltasaJr de Elguet~a Vig~l, D. Tiburcio rde Aguirre, 

.todos Con$¡~liarios Académicos dJe Honor; D. lgrutcrio Luzán, creado 

aquel día Académico de Honor en .atención al poema cwsteiflano qWe 

ejecutó y Leyó; después estaban los Académico,s de mérito Directores 

de la Arquitectura en es,ta forma: D. Juan Saqueü, D. Ventura Ro'drí

guez, D. Josef de Hermosilla, D. Alejandro González Ve:lázquez, tJo,n 

Diego de Villanueva, y, previene el Secret(J)rio, D. Franoisco Carlier y 

D. Jácome Bonavía~ aunque no están incluídos en la creación de 12 de 
abril, /ueron posteriormente habvli~ados por carta de Su Exce~encia el 
Prote()tor, la cual no s,e entregó a la Secretaría para el archivo, y, en 

fuerza de elZa, les señala lugar inmediatamente después del Sr. D. Juan 
Saqueti. 

"Al lado i~qu·ierdo ·,empezaba· el circo con los profesor~es de Pintura 

y E'scul:tura siguientes: D. Luis V anloo, D. Juan Domingo Oliv'teri, don 
Antonio González, D. Felipe d!e Castro, D. Antonio Dum.andre, D. Juan 

de V:illcmueva, D. Juan Bautista Peña, D. Roberto M·ichel, D. Andrés 

de la Calleja, D. Juan Pascual de Mena, D. L1uils Salvador de Garmona, 
D. Juan Bernabé Pailo·mino, D. Tomás Francisco Prieto. Par indispo

.síción faltó D. Pablo Pernic.haro, cuyo lugar señala después del de~ don 

Felipe de Castro. El Secretario, D. Juan Magadán, ocupaba su lugar en 
la Mesa, con bolas y escribanía, frent;e ,de1l Vice-P.ro,t·ector. Y en aquel 
dia fué creada Académica de Mérrito Doña Bárbara María de Hueva en 
virtud de memorial y varios dibujos que presentó. 

"En nwdio· del Salón es~taba elevada la estatua de E~l Mercurio, del 
~Caballero Algardi, que dibujaron D. FrancÍJS'co Díaz, discípulo de la 
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Academia, D. Josef Dusén y D. lsiilro Carnicero; la modelaron D. Jo

sef López y D. Manuel Alvarez; y diseñaron los asuntos -que dió D. Ven

tura Rodríguez en la Arquitectura, D. Esteban Rodríguez y D. Domin

go Antonio Lo,is. 

~'Al extremo del Salón, en cinco órde~nes de bancos a~re&edor de las 

paredes, se aco,modaron uniformemente los Grandes, Caballeros, Ecle

siásticos, Ministros, Eruditos y demás convidados, cerrando una copiosa 
orquest~a de música, y en las Salas de la Arquitectura y del modelo ,vivo, 

tddos los discípulos de la Academia en sus asientos, con mucha orden. 

"Está f~rmada de M agadán, y el resto de la función ·en e'l impreso 

que se publicó entonces. 

Firma esta copia en .el-libro· de actas D. Ignacio de Hermosilla, que 

-fué heoho Secretario en 16 de noviembre de 1753." 

Hasta aquí, el acta transcrita en el libro; la relación impresa, a la 

que se remite el Secretario, no ha de leerse ahora por serr extensa y por 

ser suficiente su extracto literral: 

"Congregados todos los señores Académicos y otraJS personas muy 

distinguidas en una de las salas de la Real Casa de la Panadería, en la 
plaza Mayor, "se abrió a las seis la puerta ~del gran Salón". El Sr. Vice
Rrotector, D. A~lfonso Clemente de Aróstegui, del Consejo Real de Caos
tilla, dijo e'l discurso de apertura. "Apenas acabó, repitió fes'twa la mú
sica un sonoro concierto, y al mismo tiempo se presentaron siete jóve
nes rJispuestos a hacer repent~ina pru.eba de sus habilid'ades para mode
lar y dibujar la e~statua de Mercurio; dos de ellos, discípulos de Arqui

tectura, para tfrazar una portada jónica y un intercolumnio dórÍJco. 
Mientras estos jóvenes trabajaban, continuó la música y se sirvió el re
fresco con el ,mejor orden y abundancia. 

"Inmediatamente se leyó un memorial de Doña Bárbara H ueva,don

cella de edad de diecinueve años, en el qUe pretendía el título de Aca-

284-



démica, y parra suplir la personal asistencia a los estudios, que le impe
día la nwdestia de su sexo, presentó, para prueba de su aplicación y ha

bilidad, varios dibujos, los que halló la Academia tan bien t~rabajados, 

que no dudó concederle luego el ~ado que solicitaba. 

"Este tiempo (que sería como el es pooio de una hora) bastó para 

que los jóvenes hubiesen concluído las trabajos; admirados .los concu
rrentes de v·er tan bellas pruebas en tan estrecho tiempo, dieron mues

tras d·el mayor gusto; siendo n~uy especial el die algunos señores que allí 
mismo ejercitaron su liberalidad en apreoiab.les ofertws. 

"Sucesivamente se leyó una orden de.Z Excmo. Sr. Protector D. ]osé 
de CarvajaJl y Lancáster, con que remitía una planta ,con su perfil y al
zado de un Colegio y Unimersülad, trabajada por D. Migwe:l Fernández, 
discípulo de la Academia y pens.ionado del Rey en Roma. 

''Para cumplir con la obligación de Director presentó D. Felipe de 

Castro un ba_)orrelreve simbólico, que re:presenta la erección de la Aca

demia y con é.l su explicación, que leyó el Secretario, y el Sr. ViceMPro

tector contestó dando las gracias. 

Don Ignacio Luzán, Superintendente de la Real ClbSa de la Moneda, 

conocVdo en el orbe liwrarrio por sws doctas e ingeniosas obras, recitó 
una en aplauso de.l dVa. Obra tan acabaxla, en v·erint~e octavas reales, que, 
junto con s,us ilustres circunstancias de sangre, hizo aclamarle Acadé
mico Honorario. Ocupó su llJSiento e1l expresado Sr. D. Ignacio Luzán y 

leyó también un epigrama en latín, de un excelente .ingenio que 'Se ha
llaba presente y que, por nwdestia, quería ocultar su nombre. Dió de 
nuevo las gracias el Sr. Vice-Protector y finalizó la solemnidad con dos 
conciertos del mejor gusto y composición." 

SeguidamentJe, el Sr. PRESIDENTE concede la palabra al Excelen

tísimo Sr. D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CANTON, quien da 
lectura a un documentadísimo resumen de los antecedentes históricos 
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de cr·eación y fundación de nuestra R·eal Academia, donde la ameniJad 
y la .erudición resplandecen por igual, y que termina con una jwsta ala
.banza de .la finalidad y OJCtiv~dad de la Acade,mia en nxuestro ~ie·mpo, y 
exaltación de los altos valores (JJ]"tiJsticos, literar.~os y políticos que han 

integrado, d·urante el siglo XIX y prinoipios del presente, nuestra Cor-

poración (1). 

El discurso del Sr. Sánchez Cantón es acogido con grandes aplausO'S. 
SeguídamentJe, S. A. R. E.l INFANTE DON ]OSE EUGENIO da 

lectura a un ferviente .~logio de la gran figura de Fernando VI, Monar
ca de tan extraorr&inar;io re:lieve en la vid,a .española d,el siglo XVIII y 

.al que se debe no solamente un re,inado de paz, sino de desarrollo de 
la cuZtura, las .energí~ y ~las ,riquezas espir;ituales y 11l(J;teriales de nues

tra Patria (2 ) . 

El discurso de S. A. R. el Infante fué largamente aplaudido. 

Por último, se procedió a la ,entrega de las reco-mpensas otorgadas 
por la Academia en las dis~tintJas Fundaciones cuyo patronazgo ejerce. 

A. la llamada del Secretario aowieron 'S'Ucesiv·amente a recoger di
·Cha recompensa los sigJUientes artiJstas, muchos de los clJ)(lJles tienen ya 
hoy prestigio y no,mbradía en las arws respectivas: 

Sección die Pintwra.- D. Fernando Briones Carmona, D. Aurelio 
Blanco Castro, D.a Concepción Salinero Forcada, D. Manue~l Maldona
do Rodríguez, D. Eduardo Vicente Pérez, D. Pedro Bueno Villarejo, 
D. Guillermo Vargas Ruiz y D. Manuel Gil Pérez. 

Sección ,die E.s:cuhura.~D. Antonio Martínez Penella. 

Sección tdle A,r,quit~ectura.-D. Francils:co Javier Sáenz Oiza y don 
Fernando Chueca Goitia. 

Ac~~EM~l, discurso del Sr. Sánchez Cantón se imprime a continuación de este número de 

(2) El discurso se publi 1 ' · d ' démico. ca en as pagmas e este numero, dedicado al centenario aca-
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Se,cción de Mú'Si,ca.- D. Juan Alós Tormo y D. R~afael V ázquez Se
bastiá. 

Todos ellos de la Fundación "Conde de Cartagena''. 

Y de la Fundación "Molina H~igueras" los siguientes: 

Sece~ión d·e ;Pintura.- D. Enrique Legido Pérez. 

Sección de ES!cultJura.- D. José M.a POfrta de la Lama y D.a María 
Alonso López. 

P.,e,mios y becas de la Fundación "Carmen del Río'': 

Sección ,d,e Pintuxa. - D. Lucio Muñoz Martínez, D. Cam~lo Porta 
Campillo y D. José Beulas Recasens. 

Sección 1dle, Es1cultura.- Señorrita María Alonso López (beca), don 
Julio López Hernández y D.a María de la EncarTI)OOión Arriero (pre
mios). 

Y cumplido e1l fervoroso propósito de la sesión conmemorativa, fué 
levantada étSJta a las veintiuna horas y quince minutos. - De todo lo 
cual, como Secretario, doy fe. - J osÉ FRANCÉS Y 'SÁNCHEZ-HEREDERO. 
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LOS ANTECEiDENT1ES, LA FUND.A!OION Y LA HISrfORIA 

DE LA REAL .A!CADEMIA D!E BELLAS ARTES 

DISCURSO 

DE 

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CANTO N 





_A z' t nt. C-ona. t nt?.J. 

SEÑORES ÁCA:DÉMICOS: 

l o . t 
Pa o-m. tnc. 

AcABAIS ·die .escuchar, ·die:s:pilerít'a J:a ·en1odión .poli.' l}la Hi,srtori:a vi·v·a, l·a 

lectura ·del acta ·de la primera Junta pública y ·solemne de esta Á·cade

mia, des.de hoy 1dos veces secular. No se llegó a :aquella o-casión ni a la 

presente fiesta sin .que nuest·ro Instituto haya tenido ·que recorrer tro

chas es¡ca'br·OSaS y S·endas ahrupta·s - penurias; luchas. ·doctrinales; renm 

cillas; imposiciones; ·períodos ·pr·ocelosos, cual el .de la france:sada- ; 

si logró salir vencedora ·de .escollos a la ayu.da ·de [)ins lo ·debió y a la 

protección .de reye•s y gobiernos, merecidas .ambas, pol"lqu·e acertó a 

ma'lltenerse fiel ·en el .servicio d·e Ia1s Bellas Artes y ~de E:spaña. 

La convenienc·ia .d.e que los artistas 1se agrupasen en g·remios fué 

co·m:p:rendida acaso en la antigüe.dad y, .destd:e luego, en la Edad Media, 

y ·que la asociación hubiera ·de 1parti·cipar .de .escuela y de aSiamhlea de 
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teóricos, mecenas y pro,fesionales fué novedad ideada ·en el Renaci

nl:iJento, al ·pems.a¡r qllle :si [als obr:a1s de .arte ;ex~srten gr-,alc:i:as~ al que las 

crea, necesitan, asimismo, ·de quienes las inspiren, ~de quienes. las es

tudien y aprecien y .de .quienes las paguen, com:plementos esenciales 

·que el orgullo suele olvidar o .d·eE¡deñar. Sobre esta,s bases s.e asentaron 

Jas academia:s artísticas. 

La historia ,conodda .de nuestro Instituto está m·edio oculta, como 

apéndice 1al artículo .del escultor ~don Juan Domingo Olivieri en el 

Diccio·nario histórico de lo~S más ,iJlustres profesores de lars Bellas Artes 

en España (1'8100), .de ·don Juan Agustín Cean Bermúdez, porque las 

·extenEa·s Memorias para la H istoria de la R.e·aJl Academia de San Fer

TUNUÚJ y de las Bellas Artes de España, pu:hiNüa:d~ws por ~don José Cav,ed:a 

en 18167, qwierlen 'S'etr má1s ~o, ~segui1Jdlo .que ~o ·primerlo y e:s,ca:sean :en 

no1ticiia's cuaillito ahundan .en :ret·ÓT'i1ca. Po1r fo:rtJuna, ~ e:l arlcmvo ·die nues

tra Ca1s.a guar:dia ,nu n1Je:rrO:sio,s ,documel1!1Jols .que peiTmiten n:utriÍ:r .el relato 

sumario .de Cean Bermúdez con pormenores sabros¡os .que lo esclarecen 

v a:niman *. 
Los intento:s il1Jicila.}es pa,ra ICiTea,r un:a1 Aca·dlem;ia artÍ!s:tlic:a ,en Madr id 

]Jio]éronse hajo Felipe 111. El 24 .die n10vi,emhr,e ,de 1161()i61 los f~a:iil~s ·mÍ-

1timos .d.el 10()IllV1eii1Jto 1die (]a VlictJoria, a~ la1d/o ·de la Pwe:rta del Sol, .oonloe:r

ta:ron con los pin1Jor¡e'8 ma1diri1eños1 el aillqui:l.er.r ,dJe rma haibifta,ción, me

·dia:nte ~el pago ,d:e tr.es realie,s y una. galliinia al año, ~más ·cua:tll"o üuaidmos .die 

pirll!oerl acabados y 1en 'Perf,e,oción. Puesta la Aca;dJemia ha1j10 .el patr<o1cinio 
1de San Luca1s, tenia' .p01r fines a~tmdler a ·p:inrtar y .qule :se ·excluyan :de la 

p:1ntura los ~malos p:iJntooes, :permiitliJe:ndo .eslte 1atr:tle sOlo a ~01s a:pr-ohad'os 

po:r .ella. Su índole ~definiaS)e mixta .de ·es.cuela y gremio y, excepto que 

la ·presidía un señor Protector-, no intervenían. ,en 1sru vi,da escritores 

ni nobles rajenos al cultivo .d·el .arte. N o ~conozco otras noticia·s fuera 

* Además de los libros de actas he m.anejado los legajos correspondientes a los primeros 
años de la Academia, en su Archivo; parece innecesaria la referencia concreta a cada docu
·mento. 
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de las extractadas .del memorial al r.ey y .del contrato, s1 los .do·s ·docu

llH~ntO!s ·se fle:fiere~n all 'IlliÍ!smo ·enJsaryo *. 
Ya ·en el trono ·Felipe IV, se trató, de nuevo, rque ·rse .fundase. 

"Acuérdome -escrihe ·el .pintor Vicente Carducho en .sus Diálogos 

de la Pintura- .que cuando fuí 1a Italia ·Se trataba muy .de veras .de 

ha·cer una .academia adonde .se .enseñase con método y 'regla·s lo teórico 

y práctico del dihujo. . . Y me acuer.do que el reino en 1Cortes1 lo pedía 

a Su Majestad, r.epresentándoselo 1así cuatro .diputa·dors nombrados para 

el efecto, habiéll!dos·e !hecho cierta•s ordenanzas y ·constituciones. El 

conde-duque de Olivares lo advirtió con volunta.d y benigno aspecto. 

Mas suspendiós¡e entonces por cierto.s accidentes, no por ~parte ·de la 

pintura ni por la d.e sus favorecedores, rsino por opiniones y dictáme

nes particulares de los mismos de la facultard (¡ rqué lástima!). Querrá 

Dios .que en algún tiem·po resucite eSif:a honrosa pretensión y otros más 

dichosos tiJem:po!s lro· üOílliS~·gan" **. 
Malogrados estos proyectos rse adelantó París a Niadrid -mas no 

a Se;villa- •en .eJs1Jahilielc•e~ la Acaldremire R1oyralie .dJe P.einJtur~e et Sculptur,e. 

Datan ;S!US <estatut•os· :dre l 16i6131, y ·en .en.Ois rSe prlelceptúan ·d:ms r.eaumones 

mensruarles en ·los primeros y últimos sábados "para entretenerse y 

ejercitarse ·en conferir sobre asuntos .de pintura y ~escultura", ~decla

rando así el carácter eS\peculativo que adoptaba. Comenzaron las jun

tas ·el '7 rde mayo .de 1161617', y hubo de ser el biógrafo rde artista•s André 

F.elibien (116119-1161916) ·quien recogió Jas ·deliberaciones en •sus Conferen

ces de l' Academie roJ~aZe de Pevnture ***· 
Un nuevo conato español apuntó en los primeros años .d·el reina·do 

de Felipe V; el escultor asturiano don Juan ~de VHlanueva -padre del 

* «Memoriales impresos dados a Phelipe 3.0 por los Pintores)) . Biblioteca Nacional: mss. Sig
natura antigua, H-52. El contrato, extractado por PÉREZ PASTOR: «Memorias de la I:.eal Acacie
mia Española», t. XI, p . 119, n.o 602. 

** El texto, Diálogos de la Pintura (1633), fol. 157, fué ya aprovechado por Jovellanos, que 
declamó elocuentemente contra los inconvenientes surgidos (Bib . de AA. EE., XL VI, p. 3·52). 

*** Publicadas por H. JourN (París, Quentin, 1882). 
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gran arquitecto- "·pudo ·cons¡e.guir que .se juntasen los artistas ... ; pero 

se .desvaneció tan útil proyecto ·en 117'09 con las. turbaciones de la gue

rra de Sucesión". 

Disimuló :ignorar estos ;preced·entes, alardeando ~de innovador, otro 

artista, asturiano también, :don Francisco Meléndez, ·que en 1.7!216 im· 

primió una Repres:entación ail rey, nuestro señor, poniendo en noticia 
de Su Majestad 10'8 beneficios que se sigue·n de 'erigir una AcaJdemia de 

los Artes del diseño . .. , a ex·emplo de las que se celebran en Ro·ma, 

París, Florencia· y otras grandes ciudades de Italia, Francia y Flandes, 
y lo que puede ser conveniente a su ~real s.ervioio, a el lustre ·de esta 

insigne Villa d'e Madrid y honra de la naJoión españolaJ *. 
Dice :Cean Bermúdez que "la afición a las artes, el amor a la patria, 

el candor y la honradez ·dictaron este escrito". El propio Meléndez, en 

un ·duro alegato contra la Academia, rectifica a·lgunos de Jos elogios de 

su paisano al descubrir manifiesta inm·od.estia: 

"Soy el primero que concibió -este asumpto en ·el .año .de 17'26 Y~ 

1nuy 'bien premedita·do, form·é una bien .difuE¡a [sic] Representación 

que di a la ·pr.ensa y 'pres·ent·é en manos de Su Maiesta~d. Esta obra con 

n1i almohada la ·consulté, en mi estudio la escri,bí, con ~mi dinero la sa· 

qué a luz y con mis p:a:sos }!a, rdiisillrirbrwí ,en:tlre los: que ·pud1i,eran; t1enre:r las 

facuJlta,des ·de ponerla en obr.a. iPor 'estJar ~l:a IGmr·te próxima' a ;la jo:rna.da 

de Sevilla no se ~dió luego ·principio; pero -añade y es¡ noticia impor

tante- se tomó la providencia .d.e enviar a Roma ·dos .di,s·dpulos ade

lama1dios~ po·r ha:b1e:rlo yo iniS'in:ua,dJo ~e:n mi proye1crtJo", .derm01~trán:d1ose 

que ya ·en la ·que pudiéramos llamar pre-gestaci,ón .d,e nuestra Academia, 

.{~O 'nlsid:erába,sre primor,dial becar artii!s:tws1 en· Roma y tutiellarlo'SI. 

Abortados lns cuatro planes referi,dos ·en siglo y tercio, 1se presentó 

sazón para ·el ·quinto, que había ~de fructificar, tra-s la catástrofe de la 

Navidad ·de 17134., ·destructora del alcázar de 'los reyes .de la Ca:sa de 

* En el leg. 3.0 de la Academia. 
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Austria. Coineidió este infortunio 'Con esteriHdad artísti·ca general, como 

·Si el cansancio por haber producido tanto .en tiemp01s :pretéritos hubiese 

agota do ·el genio y hasta la destreza ·plástica de los e~spañoles. 

Felipe V, que ya con anterioridad había ttaido d·e Francia y de 

Italia pintores, escultores ry arquitectos ·para su ~servicio, llamó para 

trazar y adornar el palacio nuevo a artistas .de fuera, ocasión de la 

llegada a Madrid ·del ·carrarés Juan Domingo Olivieri, que trabajaba en 

Turín para el rey de eerd.eña. De allá lo trajo ·el marqués .de Villarías 

(lo pronuncio así portque en los papeles e impresos ·contemporáneos no 

falta nunca el acento). Era .este personaje, cuya int·erv·ención fué deci

siva en el nacimiento ·de la A·cademia, el santiaguista .don Seha,stián de 

la Cuadra, secretario ·de Esta·do, primer ministro d.e Felipe V, :que ti

tuló por real gracia .de 1ki' ·de enero .de 11713\81. 

Mora.ba el ·escultor de .cámara, Olivieri, sobre ·el Hamado Arco .de 

Palacio, entre la actual construcción ~de la A1mudena y la verja ·de la 

Plaza de la Armería. Para procurar la mejora d.e los artistas, .destinó 

algunas habitaciones de su ca1sa a ·escuela modesta .de diibujo, y también 

acostumbraba a reunir a varios amigos, noibles unos, .doctos otros y to

dos con gusto .por las. artes,. ·d·esde el año de 1'7!4!1. 

Vista.s con buenos ojos por ·el mar·qués ~de ViHaría•s la escuela y la 

tertulia, hubo ·de protegerlas y - lo refiere J ov<t~llanos- " ·de presidir 

una junta ·pública a la .que concurrió gran número ,de artistas, ·de afi

cionados y personas ·de ·distinción, y ·en la ·que se leyó una oración ·que 

había escrito en italiano ·el ·P. iCasimi~o ealiserti [franciscano] de los 

Inenores conventuales y traducido al castellano un reHgioso d.escalzo 

- que no nombra- y qlllle :s1e ·i.m:prim~ó ':elll }:as 1d10:s ~ienguars" *. 
Sosteníase con ·carácter privado .este establecimiento, hasta que el 

20 de mayo. de 1'7l4J4 se ·pres,entaron a Felipe V en Aranjuez la,s Reglas ... 

parra que después de dos años de proot·ica (que parecen convenientes por 

* Lugar citado. 
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ahora) · puedan contribuir a la formación de leyes para la Academia 
de Escultura, Pintuna y Arquiw·ctura, que se intenta fundar en M a

drid, debaxo de la protección &el rey. · Es,tas Reglas, salidas ·de la tertulia 

de Olivieri y seguramente ·de 1SU propia minerva con corr·ecciones de 

Villa rías~ .disponen ,que~ por .dos años? actúe como junta particular; 

que J:a ~p~e·si.da .e:n nombre ·díel !fle:y un ·PTolte1cto:r~ que :E.erá .eJ' mirnistro su

per1ior a cuyo cargo oorrre 11a• olxra ·de PalladiO; ·que ,sle tocrmoe la junta 

colll seis c-aballeros ,a!ca,démli~oOIS'~ "1o!s ,cua~·e1s~ :aun:que no .t~eng·an profe,s,ión 

al~na ·de la'~· t'r•es a1rtJes:~ tengan biUen gusto y ·d:~s,eernimiienrto en oella!s"; 

un .director general~ escultor o ·pintor~ y cuatro maestros directores por 

cada una ·de las arte•s; esto es~ una suma de veinte mie.m!bros. A ellos 

podrían ag·rega~T~se A~ca·déllllicosr idre: 'fuerra~ ,SJi: ·a1or!e1d:itas,en IEier~o y 1si ·pl"1e· 

·Eentasen una obra. Igual obligación se impone~ dentro ·de un año de 

plazo~ al Dir·ec11or general y a los Maesrtros D1ir,ect1o¡r~s. 

A:pro~bó el rey las Reglas ,en 113, rdle ju~io y 'di~Éii:gnó UiTlector g·en1eral, 

para los ·dos años de ensayo, a su escultor principal, ·don Juan Domin:O 

go Olivieri~ "por haher sido el único - reza la regia disposición- a 

quien se ·dehe no sólo la primera idea ·de es:te proyecto~ sino su primer 

establecimiento~ pues ha mantenido en sus habitaciones ·el estudio prác

tico de academia por el ·espacio .de tres años. Para ·que .después se haga 

este nombramiento ~con igual acierto~ convendrá que~ des·de luego, se 

:eX!amine el estiil10 que 1se observa' ·en la1s' A-cademias . . die Fra,ncra :e Ita:lia. ~., 

Porn1en'D'riz:an las Reglas, ·señ~a,landlo 1os ·emoilJUim•entoiS, .d:el Dire:crtor 

general~ v·einmmratro 'doblonle:s •s,encillo,s., y ·drueoi1o1cho a ca!d1a Dir.ector 

Ma.est!ro. Sin ,e,mhall"giO .de .SIU pequ:eñ·ez~ Jio!s ga¡st:Jo1s id'esv·ellaban a los ~ni

cia·dores y arbitraron que los recursos se obtuviesen de minucias .des

de:ñabJ,es en Ta ·COITIJstrucción .de Pa~a~~io: ".lals :a1srtilla ~s ,d!e ]a mad!era que 

se labra en, loS. talleres ·de carpintería y ·ca~retería .. ·~ los clavos viejos 

·que ·se r~oogen .de ·]a:s• ·cimh¡.als y and~mi01s . .. y ill_o que [.pagan] l~~s ta

hermÜas y hod·e·got'l11e·s ·que se pretrtrni't'oo oo el r .ecinto .die: q,~ o:hr:a". "Se 

podría justamente ·decir - añaden los ingeniosos financieros- qu·e es-
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tos desperdicios .despreciados ·pueden contriliuir ;a una nueva ·y grande 

g}o;rrn d:e la na¡ci.ón, rtaTI!lJo oomo la ~IUIDiprhl'OISJidlaidi y ¡pe:rtf eomÓn de pala· 

cio. Para cuando éste s.e haya fenecido .que·dará anchura bastante en 

qué poder incluir e1 .situa.do .d.e la Academi,a, ,porque el sobreprecio del 

tabaco habrá ·de permanecer, .en todo o en parte, para la manutención 

de la misma ü:bra." ¡Tan humllilldlés y hon~ra.dos pañ1ale!s tuvrimo;SI en la 

cuna! 

N'mnbr:ad'o Pr1otector, en ·cumpJiim}j¡en.iiJo dle ']a¡s: Reglas, el ma:rqués. d:e 

ViHa1rías, ,d,e,s.si~ó v :i,Cie-[I>roitector 'a d.lon F ernruandlo Triviñ'o, cri·at:ura 

suya, SecT;etario .del Oonrs1ejo .de lndl1a181 y rmo idle lll01s SleiÍis caibaUeros· aca

démicos; ·eran l1os td!emáJs,: don Francli.s1oo Migue] id1e Goyeneooe, coLnJd;e de 

S aceda; .el marqués de iSantiago; don Balta,sar .de E:1gueta y Vigil, in

tendente ·del nuevo Real Palacio; don Miguel de Zuaznávar, y don. 

Nicolá·s Arnaud. 

Muy pocos días después ·de a·lcanza:da la aprobación regia se ·envia

ron las .citaciones para 'la primera junta, que había ~de celebrarse a las 

doce del 1!8! ·de julio en casa .de Olivieri. eonvocábase a los ca·balleros 
Aea1dlémi,co:s dicho1s, a lios lserils Ma1e,s:tros D~i:r,ectores ·con 'ejeTic\i;ffio: por la 

Escult:Iura, AntJo~nilo Deman,dtre o i()um!a\Ddrte -que ,con las· ·d·os: formas 

aparece escrito .su apeHido- y Juan Bautista ·Peña -que también era 
pinltorr; por la Pintur:a, Luils Mligwel Va\11! Loo y AntJonio Gonzáilez Ruiz, 

y por la Á·rquilitec1ura, Juan B.auti:sta Sa,quetii y J á1come· Pavía, qure e'l"a 

A~ca!d:émillco ·de J1a ·CJiementJina .d:e Ho1o~a ; y 'a' l}¡os: ISiefi:s Ma,esitros Dir,ectiO· 

r·es honorrario~s - que tH,mbién llamahan .d:e ahernativa-: Ni·ctO'l~á:s Ga

risana y Juan .de ViHanueva "el mayor", eStcultores; Andrés .de la Ca

lleja y Francis·co 'Meléndez, pintores, y los ar.quitectos Santiago Bonavía 
y Frranci1soo Ruiz, interv.entO'r .die I:a fá:bri.ca ·d:e Pa:1a~cio; fi.Tm,aha 'l:as ci

ta·cilon:es el Dirt~ecrtor gen:eTal, Ü'lfifV!Í,errli. 

El acta de ·esta reuni,ón inaugural, a ·la que concurrieron to·dos los 
convocados, ·excepto e1 marqués .d.e ~Santiago, veraneante en Ronda, nos 

dice que se guar:dó el ceremonial, y registra .dos acuerdos: lógico .el unoor 
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pocG estimulante ·el segund-o: 'que ·el .estudio no ·emp1ece hasta el p:n
nia-o id1e ·s.eptiemme y que ~el :Dmeoto;r gltmeral pr01ponga los ·días .de va

cación~ .deduciendo fos exe1nplares ·de Ia,s aca.d.emias de París y Roma., 

"'por no ha·ber oficio ni ·pr01fesión alguna -razonan nuestros ·primeros 

antepasa•d01s- qwe no neoes~t:e die un mo:dlera,do y prudtmtle int~e~a~o y 

descallliS'O ., aunque de ISIUS Íla:tilga& .se iles JS1igruile1sen a 1o1s1 oper.ari,ols la1& ma

yot'1e's util.i·da1dJes y g.a1l!a~cia,s"'. 

A esoo signo .d:e actillvÜidia'di l'1esrllring1da se juntó o:trto., poco alentad:or 

tamhi·én; las 1primera·s renciilla·s, carcoma ·de la ·sociabilidad: el ·2'8 de 

julio, :don Balt.a,s:ar de E~gueta, Caiha:l1er10 Aoa,dém.ilco., ;r~emite a,l V1ice· 

P;r.olJeotor~ :f'eservadiamenrt:le, ;e:] .eXipedli,enoo Í!ocma,dJo :a '01iv.ieri en Pala

~io "para 'que s·e instruya d:el genio y ·circunstancia,s" .del escultor. N o 

·se conoce el parad.ero de los papeles, 'pero ~como denunciante y .denun

ciado ·convivieron muchos año.s ·en la junta pre'pa.ratoria y d·espués en 

la Academia, no sería muy grave la .denuncia. 

Reuni·éronse los académicos el 12 y el 2!1 de agosto; ·en aquella 

s·esión hicieron la relación .del mueblaje necesario para la primera se· 

sión solemne y .decidieron, tra.s discutir lo, el orden .en ~que habían de 

enumera,rSte latS artes, que es e} que todavÍ'a ohsrervamo,s: PintJurla, Es.c::mll

tura y ArquitJectuil"a. Ta.mhiéin fijaron la1s va¡cacliJonres, ·du~a,d1eras uuev;e 

semana,s, Ja¡s ocho de los¡ meses caniculares y la .de carnaval. 

La nota ·d.e los muebl.es ;pedidos consiente que la imaginación vea 

la sala en la casa de 1Ülivieri, ·donde, el 1prim:ero ·de septieu&r.e, a las 

,sei.s y media de la tard·e, .se cel~hró la junta solenme, incluso pública, 

ptresto qwe rcada Académilloo y 1Ca,d1a M,a,estro podía nevar C!Qill'Sigo a v.a· 

rios aficionados y artistas·. 

Se dispuso la presidencia con runa silla de tafilete y w1a cubierta de 

terciopelo carmes.í, acompañada de .docena y media .de tahuretes de 

respaldos rellenos de cerda; una mesa d.e pino con .su cubierta de gua

damacil y 1sus, colgantes ·de damas·co carmesí y, encima .d.e ella, una 
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escribanía y dos cand·eleros de plata, una holsa de terciopelo y unos 

cartapacios de la misma tela. 

Cmneuzó la junta con la lectura, por ·don Fernando Triviño, ·de una 

Oración 1que hubo de imprim.ir.s·e, y e:mpieza a.sí: 

"!Cuando el ira1Cflllnid1o y ¡s,an¡grien'llo M,amoo .esgr:imia oon mayor furor 

su formidable acero en las ·campañas .de la.s má.s 'Principales¡ pr·ovincia.s 

de la Europa; cuando el tfulminante Jov·e bibraha con mayor fuerza 

su temido trisulco, hien imitado y substituido ·en los fogosos impulsos 

de los cañones, fusiles1 y morteros.; cuando la temible Be1ona corría 

des·enfrenada en ·su falcado carro, animando a los batallones y escua

drones opuestos a exercitar mili,tares rigores unos contra otros y a lle

varlo todo a sangr·e y fuego." 

Cláusula~ no ·men01s grandílocua•s consagra a Vulcano y a Neptuno 

para venir a ·declimns que •C1l!andlo ta\l,es ca~~amidladle¡s oCiurrían " ... anld:a

han lats nueVte. hermanas .Catstá.Lidies, hi1a'S die Júpiter y Mn:emósyne, porr 

1os am·ertos. •cam·pos ,d:e B·eo cia ,a,ooiharr1d1a;d1a:s, ·err:antle,s, oOinflltS!WS y fu~iti

va:s parra guaTieoeriS'e 'eill ]os .máls •CÓnoaVJOlS' y eooondiildio1s 1Siei11Jo,s ... ; pero Jas 

tr·es ilustres AT'tes ll!ilbera[leiSI ,die }la P~i.intUl'la •, E,s,cultrura y ArquirbectuTia ... , 

algo más razonables y menos melindrosas ... , tuvieron valor y acierto 

para venir a re,fugiarse al ·pie ·d·el augusto trono ·de nuestro invicto rey 

y s1eñ,orr .a0111 F~e1i•pe V" *. 
La Oración, encrespada y ·disonante para nuestros oidos, no fué 

larga y m·erece 1señalars'e .que al enum·erar lns artistas españoles .glorio

sos menciona a 10hurriguera, nomhre que pronto ha·bía de equivaler 

para los Acadérm~co1s ·a[ .d:e "Atila· .d¡e,l Ame". 

Agortad1o el rawdal rertó,ri,co ,de) Vicle-ProteCitOir, "Sie tr.ata~01n ---jconlti

núa 1d acta- ·por modio ;d!e ·conf.er·enci.Ja ·con :}101s 'Ca.haHeros Aca.démli:oOts, 

Di¡-¡ectOT g·eneral y M~aestr:os !Di'!"le¡ctJor~es aT¡~uniOs, .puntos• .esenma!l!e~s; uno 

* Hay ejemplar en el legajo del Archivo de la Academia. 

-299 



de ellos fué ·pedir los¡ modelos .de yeso trafdos. ·por V·eláz1quez ·de Italia, 

arrumba,dos en 1os ·SÓtanos 1die PaladiO. Lueg10 ha;ja·ron ilJOdos lo1s ~ooncru

rrente.s al salón ·en .donde ·estaba el mo-delo vivo y más. ·de ·cincuenta 

al'ltistas, escultores y pintores comenz·d~on a trahajar, dejando muy 
adelantada la tarea de dibujarlo y hacerlo .d.e relieve y ·de bulto. 

El flamante PT~ot~e,ctor, mar:qués de ViJ1aria's, no a~s~:sti~ó a:l acto y 
escrivió a 'Triviño, agra-de·ciendo y ·elogiando la Oración ·que le había 

remitido. 

Por aquellos días visitó la Muerte por vez primera la Academia, 

llevánd01se al M'ale:s,tro IDir,ector hl{)lnorrario de la. Alr:quiteetur:a, .dion Fran· 

cisco Ruiz, vacante ·motivador·a ~de largas perturbaciones. El día 11 del 

mismo mes estudia la junta la solicitud ·que para sucederle presenta 

don V;entura Rodtríguez, A·r:quit:eetJo ·de prnf.esión, · Apareja,d;or .de obras 

Rea,les y prim,er ofic1a:l ·de ilfnea,st .eru La :d1eJ! nulevo :TJe1a'l Palacio, y que 

exnihe como mérlito "hahe~r ·esrtudiado con lo!s· má:s cél,ebreSJ Ar·quitJectos 

que ha tenido Vuestra Majesta·d, ·que fueron don E:stehan Marchand, 

don Juan Bautista 'Galuzzi y ·don Felipe Yharra [sic, por Juba.ra] y, 

presentemente, con don Juan Bauti.sta' Saqueti". 

Esta oj-eada sobre el himesjtre inicial .de la junta preparatoria, mues

tra ya el ,cariz ·de la cfutura Aca·demia, con la~s luces y las sombras ,que, 

a lo largo ·de dos ·siglo·s, ·apenas habían ·de cambiar. El nuevo ser nacía 

forma-do y "conformado". Escaso ~en recursos, ·,pródigo .en planes y con 

aqueil :d:e:s~ntlerés !seño!dl por ellruc[["lo .pCirslonal, 'que ·COnJSiervó haS'tJa 1'9140 
los veinte reales de vellón por :asistencia a la m·ayoría de los miembros 

de número. Cierta•mente, nunca pudo darse en nuestra casa la práctica, 

bochornosa y g·rrolte:s,ca, q'ue :pilllta, Fuii'!e;t;i,ere ~d·e La A:ca'd'emia~ francesa en 

el siglo XV·II: la primera hora de la sesión transeurre en discutir s¡obre 

el reloj, ·po~que se reparte la ~suma .de las ~dietas· entre los académicos 

que lleg·an antes ,de la hora, y los perezosos acusan a los diiigentes de 
haber ad1el1antad'o la·s agujas ... * 

* La refiere RENÉ PETER: Vie secrete 'de l'Academie fran<;aise. 

300-



En la misma junta del 111 de septiembre se trató de la adquisición 

de mo-delo-s y ·de libros; respecto a a1quéllos se anotará ·que, además de 

los tratadistas clásico-s, se desean las estampas de ias obras de Miguel 

Angel, ·de Bernini y ·el Flam.enco, es¡to- es, Fran~ois Du Quesnoy, noto

riamente barrocas; y ·se pide ·que se c-ompren "modelos pequeños mo

delados por Mr. Legros, y que ~se vacíen extren1os ·de la·s estatuas de la 

Granja'\ adquiri.da.s por Isabel Farnesio. 

La lis1ta de los libros que 'pos.eía la Academia era co:rta: Vitruhio, 

Vignola, P.alla·dio, Fray Lorenzo .de San Nicolá~s y el P. Andrea Pozzo; 

y no muy ·ambiciosa la " ·desiderata": Las Metamorfosis, de Ovidio; la 

Biblia, abreviada y figurada, im·presa en Venecia; La genealogía de los 

dioses, de Carta:ri; la1 lcono,Zogía, d.e Césafle llipa; lais Fábulas, d1e E1so

po, con estan1pas .de Martín ·de Vos; 'las¡ Anatomías, ·de Miguel Ang·el, y 
otros autores; más amplia era la sección ·ar:quitect•ónica: Serlio; A~herti; 

Scamozzi; Josef Viola; lDomenico Follltana; el cahallero ~Cario Fon

tana; Bernini y Borromini; la Arquitectura civil, de Bibiena, y el 

Libro de adorrnos, .de Jácome ~de Ros,si; rela·ción reforzadora de la am· 

plitud ·de gusto señalada al elegir modelos. 

El episodio ·de mayor resalte en .el año prim.ero de funcionamiento 

aca·d:émico ·se: !SIUS1citó en A~r~quiooctura. Ati'áS' qued:a IÍnidliJca.do ·su orig·en: 

Como eran tres los a·spirantes a la plaza, .don V.entura R-odríguez, José 

Pérez y Diego d1e V~illanueva, aoO!I_,d'ó J:a junta que ·Sie bli~cie1s1en oposicio

nes. No realizaron lo.s ej.ercicios má,s ·que los dos ·primeros, y :al juzgar 

sUis 1·r:ahajo.s, el 118'· 1de fehreTo de 171415;, 1·os :s,eño:rels, A·ca,démi,Cios estuvi1e

ron unánimes y contformes .en que las obras presenta·das "no merecían 

una ~enter•a y total aproha~d6n, ni tail que a I:01s d:os prietend,iJentes los 

con,stituya dignos ·de 01cupar la pLaza vacanttJe. ni .de ens,eñar a la Nación 

una Art·e de tanta importanc~'a· y COilliS'ecuenCi:iJas; periQt tamhi.én convinie

ron que, .d·e 1os1 ·dos, ·S'e ·debía .dar . la preferenci·a a .don V entura". 

Así las cosas, surge una amenaza grav.e para la vida d~l ser recién 

naCii!do: la ing.ere:ncia :die[ Prortecit01r, aurSientle a l ia.SI jrmtals. La A:ca·demia 
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estuvo ·en riesgo de perd.er su independ·encia; nárrase en el acta con 

sobrada ·claridad: 

"El .señor Vice-1PrrortJe¡ctJor .dij10 que pareoe tenía ['d:on Ven'tul"!a Ro

dríguez] adquirido algún derecho, por ser ·el mejor ·d·e los dos oposi

tores ... ·si se observase la regla g.eneralmente practicada en las o·po.si

ci-ones d.e ~cáted~a~s y .oanongías ·die oficilo." "Em:bara:zadia :lia Jun,ta ·con 

este inopina.do suceso, y es.tr1edlada ,die la: pr.ecis,ión inevitable .con que 

lf:l Maestro Director, ·don J á1oom1e .Ra vía, !Sie hallaba de ailJisentarse inme· 

diatamente ~de 1e1sta · Co:rte ... , 1se suscitó pOtr algunos Ja espede... [que] 

se 'PT1o:pus1i•eS1e a :d1on F~raiJlJcisco Car'~~er ... , que se halla 1en ·esta ViUa sin 

ocup~ción alguna; [pero, ai pr-opio tiemp-o, ·calculando ·que esta gestión 

ha,bría .de ser lent·a, con detrimento de la enseñanza], s1e acordó, por 

todos los votos, ·que, .d.esde luego, quedas·e don V.entura Rodríguez nom

brado por suh·stituto de don Juan Bautista Saqueti." Adviértase con 

qué firme elegancia la junta 'Pre·paratoda res()llvió el ,prohlema, ,sin ple

garse a la pretens,ión, complaciendo en parte los des·eos: ·de que se uti

lizasen los ·servicios del pronto fam-osísimo arquitecto y cubriendo las 

necesidades ·de la ens~eñanza. 

Al propio tiempo .se sacó a nueva oposición la vacante .de Ruiz, y 

entre los firmantes a'par·ecen: ·don Ventura, ·don Diego de ViHanueva 

y don Nicolás de IChurriguera, reh.ab]litado tras diecinueve años sin 

ejercer la pr-ofesión por haher salido fia·d-or .de su hermano, .don J eró

nimo, cuando se hundió, causando víctim·as, la ·CÚ'pula que construía 

en Santo Tomás, de M·adrid, ,pues .con tanto rigor se sancionaban des

cuid.os o des¡gracias. Luego ·se verá el desenlace .del ditfíci1 ·pleito. 

P:I'Ioseguía la J,rmrta 1sus ta~rea1s lllorma!h,s y .d,eci1dió ·cetehra~r .e} 1'5· .de 

julio la S·esión solemne ·en local más ·ca•paz; consiguió el salón de la Real 

Ca·sa de la ·Panadería en la Plaza Mayor. Redactó ·don Fernando Tri
viñ•o 'la Or-ación y hubo 1dle s·ali1de no mlelll{)IS ,Dornsoante que la. d!d :año 

precedente a juzgar por la réplica a don Miguel Herrero de Ezpeleta~ 

ínti,mo amigo de Villarías,, que, con.sult·ado al caso, [e había aconsejado 
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máJs 1sohrieda d ·que fronda l"'etóaica *. H.e,rido; ·ell ViCie-Protector en sus 

más ca'l"as prefer.enoiats liirtJerar~as, argúye~le ·de estte modo ptin:tor.es,co: 

''Permítame V. m. que le recuerde lo ·que tiene tan s·ahido, y es 

que los preceptos y reglas G·e la elocuencia griega y latina .señalan y 
determinan distint;os -estilos y frases para ~a·s epístola·s familiares, para 

las .obras ·didácticas y para la.s oratori·as:, de tal suerte .que, conviniendo 

el estilo lacónico ·para las ·prim.eras y segundas, se reserva el asi·ático, 

redundante y pomposo, para las terceras¡, así por lo mucho 1que se acer

ca al ·poético, como por lo que ·contribuye a deleitar los oídos y recrear 

los ánimos de la muchedumbre ... " No obstante, hubo de resignarse 

Triviño a cercenar el vuelo de ,sus a•las; promete ·sacrific-ar "muy gus· 

toso los mal ·form·ados borrones al ·seguro dictamen de V. m. y arreglaré 

Ini exordio a la concisión y brevedad que V. m. me indica". Mostremos 

indulgencia con los •que hoy nos parecen extravíos .del gusto. ¿Qué di

rán de las peroraciones actuales- los encarga.dos ·de ·conmerorar los cen· 
tenarios ·futuros? 

Atsistieron a la ·so1emnfi·d:a·d .cuatro CahaUeros A·cad:émtitcos. y 'diez Di

rectores M·a.estrOis, más un muy num,e~rosü y luci1dlo a.com paña·mitento de 

Grandes de España, títulos¡ .de Castilla, ministros de vario.s ·Consejos, 

religiosos graves ·de .diferentes Ordenes y muchos ca'haHeros ·conocidos 

y otros sujteil:o-s .decentes, curio!SOS y afi.cion:ado·s ra las Artes ;literales. El 

gran -sa•lón :etstaha "bien :ilU!minad:o y adortJm.do 'con l10s .r1etr:ato.s de los 

r:eyes nuestros Señores deha:x:o de !Un do•s1el :de d:amasco ea·rmte·sí, con 

las alhaja.s :de p1ata, muebles, estampas y láminas. •propiedad ·de la 

Á·etadlem1ia". Dióse prinetipio a l:a Junta "üoill! una p:rimo:l}OtSta músiea de 

ocho instrumentos\ de viento y ·cuerda". Después. de la Oración de 

Triviño prosiguió la música, "mientras don Juan Domingo Olivieri 

pasó a poner y colocar un grupo de los .dos modelos vivos, lo que exe
·Cutó ·con mucha ha.b\i1i1d:a,d y de.s.tr1eza". D~su1eha: :la Junrta, pasaron lo.s 

concurrentes "al salón de esrtudio a presenciar cómo los discípulos di-

* No se encuentra en los legajos. 
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bu,j.ahan y modeilahan reT gTupo, y, lue~o, a ~a1s .tres :sala~s de 'la Ai-quitec

tura" a v•er cómo ·trazaihan .S'll:SI pl·anos y por'lmeno;r,es. 

Aunque no he de continuar .el relato menudo de las intimidades 

.de rl;a Junta prepar•at01ria, 1"\Eico¡:r:d!a~é que en Sll1 segullldio año 1el asuntü 

más espinoso fué la continuación ·del suscitado ·dentro de la sección 

de Ar,qui,tectura: Ca,rlier * comenzó :por hacer dengues al of<reo1miento, 
pero acabó por aceptar el encargo de la enseñanza de su arte. Empero, 

por carta ·de Olivieri a Herrero-s de Ezpeleta, venimos a saber que "el 

gran Carlier, tan cacareado ~de .don Luis Van Loo, ha faltado entera

Inentle a lo :prom eti,do y nns ha dexa,do con un palmo ·de naTiz, };o qu:e 

pide el pronto y vigoro-so remedio para ~que este mozuelo no consiga~ 

ent!eram,ente, hacer burLa y ,e,s~carotio ,de ia Academia, ·de .su Pr-otector y 

au n .del Ini,smo R1e:y". Tra1slúcese ·en 'e'Sit'e ep1sod!io ICUálll .difícil ·r·esultaha 

a menudo la convivencia ·de artistas de países diversos y las parcialida

des inevitables. 

CoiTi,do un año, e] 3 .d:e nnVJ1emhre ,de T7i4J6, .eSI ·ell Vliee-P.rotector 

qui,en ·pinta ,con tintJa.s .sombrías, al m ismn H~err~eros :d1e Ezpe:l'eta, el orí

tÍieo estado .d.e la Arqui1teetur!a, va.ti·cin:andü ''Ira I"'ll.lina d~e lo,s .e,studio¡St ... 

que, precisamente, ha de arrastrar la .caída ·de to.do el edificio de la 

futura Aea·demia, por ,ser ,erst.a: A·rte 11a ·má1s importante 'pa•rrar 1e:l bien pú

hl,ioo" . Ca.rlie>r, ·con motli~Vo de le'Sitar a1guna·s v·e,ces mo[erstra,do .d:e la gota, 

no aÜE\te ,si no se le envía coche, lo ·que /hasta ahora se ha s.obrellevado, 

•enviándo.s,ele pOir tUT'JliO el mio y rel,de \}os' CID·OO eaiballeros. A;ca.démiicos, 

.1os qu,e ya s.e ,em'Piezan a r,e:s1i1srtilr a. llevar 'eSita ca.r:ga ,co:ncejil''. Por SIU 

.paTtt·e, los .d;1s·cipuil:os Jdeclar'lahan que a,p~:emldiarn má1s con. d:on V1entura 

Rodríguez. 

Sospecho ·que estas dificultadeS] motivaron que, cumplido el bienio 

~de ·ensayo, la Junta prepa·r:alloria ;no ·Sie ·COn'Virt1ese .en A.ca'd'emia, si hi.en 

el funcionam;Lentto ,d1e: la' eO'r.porta1ci•ón pareCÍa en .JoS' ·demás ,diese:ny,ol}y,er&e 

norma1mente. En marzo de 17 4!51 se formó la lista de los doce discípulos 

* El padre de Carlier, el escultor Renato, había servido a Felipe V y murió en 1722; des
conozco la fecha de nacimiento del arquitecto. 

304-



examinados y aproba·dns, ·entre elloS¡ vanns que habían de lograr re· 

nombre: los pintores Luis M,e1éndez y Luis González V elázquez y los 

escultores Roberto Michel y Francisco Vergara. En abril siguiente se 

verifica el concurs.o para las. ,pensiones ·en Roma, que obtienen el .pin

tor Antonio González Veláz·ques; el .e.s¡cultor Francisco Gutiérrez, el 

.que esculpió la 1Ciheles, y el arquitecto Diego de ViHanueva. 

Acas.o influyó también para ~que se a plaza·se la constitución el coin

cidir el final del tér.mino propuesto con la muerte de Felipe V, ·que, 

por extraña omisión, no .dejó rasrtro en las actas. 

El nUJevo rey Fernando VI se interes.ó en ·seguida en los as¡unto,s aca

démicos, tanto .que, el 2131 de julio, a las ·dos .'s'emana·s de .ocupar el trono., 
ha,ce que pi"eguntlen por qué ,de los tx·ece Maestros 'Dir.ectoires . .s,ólo uno, 
don Antonio Gonzá,lez Ruiz, lha 1sa1Jis¡fecho la oh1igaci~ón .de pres1enrtar una 

obra. El reproche causó des.concierto; discuJpáronse unos con lo mu

cho que les ocupaban las obras .del real s.erv:i·cio y prometi1eron otro~ 

realizar el cuadro o la es·cultura, indicando el t1ema en 1que trabajaban. 

El V.i1oe"'1Protector o·piu:aba .que ·ésrte y otros ma~es ·se 1rem·ediarían si la 

Academ.ia 1se cons¡tituyese. Y aprovechó la oportunida;d1 ·de, la fiesta ono· 

mástica del monarca, presentando eil 310 de mayo .de 1'71417 1el proyecto 

de ·h)ls re,staturto:s; pe'l"o 1\o iJliterceptó 1e~ Protector. 

Había g.ucedido en la Secretaría ·dle. Estado al mai"qués de ViUarías 

don José !d1e ~Carvajal y Lancaster, varón d:e ilustre linaje, segundón .del 

duque: .de Linares, ejercitado en la diplomacia, die recto y profundo 

juicio y ·de honradez intachable, cubierto por un exterior des-cuidado 

y unos m:o1d1a·le1s ·poco ·d1is¡tinguido!s; incómodo ·en e[ amhientle cortesano., 

decíase que hasta esquivaba haae:r reverencia a los reyes, E'l embajador 

de Ingl,arei"ra a'l :d1ar ~a n,orti.cia 1d'e SIU muerte Jle cal~fica:ba del Minis.tro 

"oás digno y más íntegro que jamás haya habido.,.,. La Academia fué, 

en rigor, obra de 'SU voluntad. 

El 216 d.e septliembrr,e ·de 117147' ·dlirigi.ó .al v~~e:.oPJ.'I()It)ector 'f;r;iviño esta 

cáustica ord·en : 
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'íGo:nvoque V. S. una llliDta paT:ticu1:ar y .d,iga 1en -eHa ·a l0:s Ma.estros 

D.Weotore:s que nrunca. me reso1veré a ¡p!l'les,e'Illtar a.l r~ey los nuevos E:srta

tutos d,e la futura Academia si, ai mismo tiempo, no tengo la satisfac

ción ·dle significar ·a S. M. que .e:n Clatso que guste ,d,e honrtalr con su vista 

y a.prohación 'La,s .p¡~ezas de PmtUJra, Es,ouilttur.a y Arquitectura que 

cada uno ha debi,d!o presentar, podré mandar que todas se traigan a 

Pa!},acio y se ·oo[/oquen .pwra eSite fin d1oinde pued:an 'S'er V1isrta's de toda la 

Corte"; y terminaba el oficio conminatorio: "M:e avisará no sólo de 
·que,diaiJ." told,os ·entera·d!os d:e :esta .dletlell."minac~ón mia, .S1ÍiniO itamlbién de que 

los Ma:estros Dli!retctoll."es para c\U:mpHriLa ~se han conform:aido con un téll."· 
mino nada diJata,do.'' 

La ·energía ·detl Min~sitro se .em!hortó -en '}a ll."esil.s,ttenc:i'a manSia de los 

que, ind:edsos y ·d.esgall!ado,s, d~ejahan .oon,er el tienrpo. El I3: .die octuhr~e 

cüutJelsttaba 1e:l Vice :a1 PTotector: qu•e ha:bían a:ca·ba,do 1a piez·a González 

Ruiz, Dumandre y Pavía; "noiS haJlamos - seguía -con áspera franque

za- más embarazados y atrasados que. cator.ce meses antes ... ; los po· 
c-ns sujetos que hay ·dte ,conociJd:a 'hahilii,diald ~entre los once M~a·esrtr'O'S. Di

rectores que no han cumplido ... o ¡están ver·datd1eramente ocupados ·en 
·el Real se:rvicio o intenrtJan ha,eoc nna ohr:a tan superior y ·sobr:es.a~iente 

que merezca la aprobación de .S. M., y los ,demás, inferiores talentos, 

'están acobardados¡ y no se atreven a exponter su estimación, y tales 

·cua:l1e:s ,créditos a la Ctensmta ·del púb:Hco". Su pa:r1e•cer ~es ·qUie no. s1e lies 

a·pr1ete y que se publiquen 'l:o1s Estatutos. Mas· no er:a Garvaja'l hombre 

que gustas1e de recti·ficar sus de~terminaciones y la firma qued·ó para 
ocasión todavía muy lejana. 

Otro inci1dlente contri.buiría a ·diferirla. 

Llega.do de Rom'a, trayendo í:nfula,s ·de ·sufi:citenci,a~ e innegahles d.o.tes, 

e.l escultor galleg-o .don Felipe :de !Castro iha·bía es·culpido lo.s bustos 'de 

F'ernando VI y de su es·posa "·con .especial acierto'\ y don Baltasar de 
Elgueta aviS:a a T~iviño el 1213i 1dle marzo ,de 171417' 1que el rey l,e ha nom.

hrado "Escultor de .sru R1e:a1 ,pel[':sona, con a:bso1uta exempción e indepen-
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denci.a de todos los Jefes y DirectoTie's ;dte l:as Obras de Escuiltura y con 

¡privativa subordinación al: Minilsftlro de EsrtJado". La ord.en, típica dtel 

" ·despotismo ilUJstrado" -y que recuerda la del mismo monarca contra 

los impugna·dores ae1l P. Feijoó-, fué mal recibida por la junta pre

paratJori'a - que ya sabemos 1c6mo reaccionaba fT1ente a la.s ing¡e!l'lencia'S~. -

y que :se limitó a admitir 'a' Castro por D1ir1ec.tor honor·aT~io, o d¡e alter

nativa". Pero llegado mayo, d:esempeñan.do la misrión de ""Di!l'lector 'd~e 

.mes'\ don Antonio Gonzál,ez Ruiz había coJ.ocadQ, en uso de ·SU d~e

cho, el grupo de los ·dos modelos viv01s y corregido el mo·delo de barro 

de un discípulo escultor, ·cuando ''·se introduxo [en la .sala] don F.elipe 

de Castro a deshacer todo lo hecho". 

·Como ·e~a razonah!1e, la Junta se puso die 1partJe: de don Antonio 

González, y Carvajal de la de su subordinado dirte.cto; sin ·embargo, en 

H~ ·de jlllnio ·~emirt·e .La! d1ecisión ·que '",cada Maestro Ditrector enseñe ~ólo 

y con plena liherta'd .en ~el m1e.s que le tocare y que; los di.ec.ípulos y es

tudiantle's a1prend,an, aJ m:iJs1mo ti1empo, las A·rtes y ~a huena educación"; 

conoep1tos 1en lo:s ·que se ha1c:en notorios ]a rectitud del Protector y SIU 

n11al caráoter, e linsa.~isfecho ,con Lo dis'P'Uiest'O, ·en lla Jill(llta. del 23 d1e ju

nio, se hace saher qule. el rey "había :d1eclarado que: el escultor don Fe

li'pe ·d·e Castro ... ha de •ser 1Jeni,dio y .tr:artadio por Ma1e1Sihoo Dir.ector ex· 

traor.dinario die la Bs,cultu!f1a 1die lia Reai .Aca'd'emi.a, en todo lo pertene

ciente a esta Arte". La: o~dlen :fué a1etat·aoda ---<diiCie el ama- "oon la ve

nera·oión y r:espeto d:ehi,do por J,a Junta'\ y srupongo que mal de su 

gra·do dis:puso " ·que .s1e icoffioca,s.e ,(Les'pUJés ·del Dil'lector gte:Il!erral y ·de los 

Maestros Di:r:e:c'tolfie's prop;~etarios y :antes :d:e }ins honorarios y ,die alter

nativa, que ·es lo .que se practicó con ·don Francisco 'Carlier cuando fué 

nomhra d·o para M1a·estr:o Dir.ector sllllpieirliliUIIIlle!f:ai"io de 'loa Ar'(ruitec,tura". 

D·es~d~e la lejanía en que 1e1s.tamos, y s:ahedores de lo que después 
ocurrió 1en nillestl'la Ar'qui:tte1crtura y en. nuesrtr:a ESicuhu!ra, 1eJ. que Villa

rías y ·éarvajal impusiesen a ~don Venrtur:a Rodrigllle·z y 1d!on Felipe de 

Castro 1en la A·cadem!Ía, debemos considerarla e~tralimitación feliz. Cons-
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ta en la cronwa académica que las in~e,rencias no han soHdo a provc

char ni a a·quellos en cuyo :favor se ej.elr~ireron, y ,algún ca1so ha·sta 

trajo consecuencias fatídicas para España; no ohstante, fuera injusto 

·ceil:ar que las ·dos rrelata·da.s beneficiaron a las A·rtes~ 

R evis¡tió fonnas desapacibles también la protesta ·del anCiano don 

F'r.ancisco MreléndJerz, qwe presumíia: de iniciard:or de '1a .Academia : he

rido por una desatención ~de la Junta-, lanzó, ,en el otoño ·die 1'7~71, con

tra ella un pliego, ·~mpreso, según su co.stum~e~ ; rasgáronsre las Vle.s

tidilma·s los Aca,démi,cos anille .e} ,a;ta~que que, ]eíd:o hory, par·ece ·ca1s/i ino

cente, y consiguieron que el rey or.denase fuese horrado de los libros 

y asientos ·de la Academia. Días de,spués era expulsado de eUa su 

_hijo Luis, el ,que había de ser pintor d·e bodegones magistrales. 

Perturbadas las enseñanzas\ rpor ·la inasistencia ~d!e varios plrofe
sores; en ·enmedriclw ;1a autoridad de ]a, :Corpo1'1a'ción por la eS!pera pro

longada de su .esta])lrecimilento ~ega'l; queooanta·d:o ei erédito de la Junta 

por las diiferencia.s y per,sollla~ismos, ~que desde .f.wera se: verian 'argralllda

dos, mi,la·gro fué que tanítaJs ~circunJSitancirars adrvers:as no dieran en ti·erra 
con la enrsoñadra, Aeard:emi:a. 

El 5 d1e ,en~o ·de 1 74J8 se velítera la solircitudi solbre los Esta;tutos; 

qui,zá la mUJeTlte ,d:el V~ce-P.rortector Trivmo oca:s~onó nueva dilación; 

sustitúyele ~don Ba.Jta,salr de Elgueta. Y 1en 1151 de junio se elige a Van 

Loo, Olirvieri y Saqu¡elti para que dictaminen acerca de ellos, que no 

firmó Fernando VI hasta el 8 'dle ,abril de T715í1, ~lap:so dre casi tres 

años que deibo saltar. Por fin, .el 112: de ahril de l'715Q:, :se promuLgó el 

ReaJ Decr¡eto ·erigiendo la Acadremia .con el título de San Fernando. 

S.eguía ~como Protector don José die Carva1all! y Lanca.ster, .después 

de un .quinquenio .en ·qtlle mlanejó, ~al1lernartiv;amen.te, el a·ci:cate y el fr.e

no; y pa·só a 1SJeT V·ice-.PootrotOO" don A11fonJsro IC1emenite de Aróstegui, 

ministro 'die la Rota y -pT~elado doméstico de S. S.; descendió Elgueta 

a ser lCo()nstliar1o y A·ca.d,émioo de Honoc, títUJlio que redih~er:on los lla-

:308-



nla·dos antes ea'hal1er;os .Académicos\, que aumentaron en tres; queda

ron de los: ~primitivos el ~conde d1e Saoeda y Elgueta y fUJeron nombra

dos ·el marqués de S•arria, los condes ·de ·Perala·da y '(l!e Torrepalma, 

don J os·é Bermúdez y ·don Tihurcio de AguJir1.1e, a los .que ·S·e agvegó 

don Ignacio Luzán como premio a la composición en verso leída en 

la apertura. 

En la da1s•e ·de 1art~stas babia para cada aT:te ·dos Directores, dos o tries 

Tenientes ·de Director y po:día haher, además, DiLr:eotores honorarios. N o 

ci.tarré má's que a los ·p~ime:r.os: en P~intur:a, Van Loo y Gonzá1ez Ruiz; en 

E·s¡cultura, Olivierli y Ca·stro:; ·en Arquitecrturra, don Y·entur.a Rodríguez 

y don José Hermosilla. Añadióse el cultivo del grabado, qu.Je ·d!irigían 

Juan Bernahé Palomino y Tomá·s FT!ancisco Prieto. Fué d1esigna·do Se .. 

crertario don Juan Bautista Magadán. Por sus¡ años y sus merecimie:r~tos 
que.d~arron com·o Directores h.001ora11."1~os Duman.dfl'le, ViUanueva 1el escul· 

tor, Saqu¡e:ti y Cart1er. La. so~emnid:a~d d:e la inall!guraoión conooida que

da por su acta, que aca:ba. ·de escruoharse. 

El desarrollo .de l·a A~ca·demia constituída fué rápl~do, ·confirn1ándose 

las esperanzas puesta•s en la eficacia del :establecimiento cahal; y a la 

vuelta de año y medio, el 213; de diciemhl'le de 1'7!5(3:, pudo celebrarse 

Junta general para la ·distriliuci·Ón .de premios, consistentes. ·en nuev,e 

medallas ·d'e oro, tres que pesaban a tres onza·s, otra·s tres ·d1e a ·dos y otras 

tres de a una, y nUle'Ve ·de plata de ocho, cinco y t:re:s onzas, la!hrada.s 

expresamente por don Tomás Francis¡co Prieto, con la efigie de San 

F~ernando 'Y var~ios 'sucesos dte su historia. El acto, por gracia regia, tuvo 
oomo !eJSceua!l."io ~1 ouar;to bajo ,d!el nuevo Rea'l Pail:acio. Alfomhróse ri

camente ·el piso del gran Salón; teman lru,gar ·reservad:o los Embaja·dores 
y Ministros extranj1eros, y en un hal,cón cuhiertto die tapices estaba una 

grande orquesta de música. El hermoso edificio, que no había de ser 
hahitad!o por la :fami~~a .Reaffi ha·sta once añ-os dJespu.é·s, huho de inraugu

rar·se parcialmente con l·a fiesta académica, hecho omitido en sus erÓ· 
nacas. 
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Presidió Ca!l'vajaJ y Lancaster; auSjente en la apertura, quizá por 

d·esconfiado, compi~a'Cería·se ahora en la r-e·aHdad tangible; el Vice-Pro

tector ·d\on Tihurcio de Aguirre diJjo la Oración, precedida por la lec

tura d·e unas Estancias, nutnernsas y frígid1a:s, diel oond1e ,d,e T.orr.epalma 

y por el repa!l'to de pil'lemios. Es; curioso observar que pocos ·d·e lo.s ga

lar•d;ona,dos Hegaron a :ser f.amoso:s, ni aun .rel:ati!Vam'en'Í'e; m·encionaTé 

sólo a los escultores Roherto Michel y Manuel Alvarez, llamado "el 

gri1ego", que labró las estatuas de la fuente d·e Á'polo ·en el Prado; los 

arquitectos Sánchez Borrt y Loi's Monteagudn·, y ·el pintor ·don MaTiano 

Salvador Maella, que o!btuvo una medalla de plata de cinco onzas. Si

guió al discurso de Aguh-re la lectura, por Luzán, de una Canción en 

castellano, un soneto 1en italiano y un e.pigr-ama en latín; otros leyó 

don Juan de lriar.te, y, escuclhad:a l·a orquesrtJa, ·s·e sirvió el acostum·brado 

refresco. Una noveda·d para Ma~d~id fué el que, durante ~dos semanas, 

pudieron s¡er visitados los locales, con los adornos que se colocaron 

para la fiesta y con lO:Si trahajos de lo·s opositotres. La Academi·a quiso 

atender a la educación del gusto público con esta exposición incipiente. 

Gerrrado el prlimer ,our.so ac:a:démi,co co.n la soJ:emnida:di ·dtescrita y el 

segundo con la análoga, que se celebró el ·24 de diciemhre d·e 117154 en 

el teatro did Real Seminario de Nobles, vese •la institución naciente 

afronta·da cara a un futuro próspero. En abril de eslte año la muerte de 
Carvajal y L·ancaSitJer ·Conduoe a lio¡s: 1CiaTg;os .de Ministro y Protector a 

don Ricar•do Wall, ;e1spírhu :pros·ai,co. Ca-ería .en prol.iji·d'a·d hi~s~to:ria:r a·quí 

las fases de crecimiento; habrá, •pues, ~d!e cortar.se el r ;elato y reull'ir noti

cias sohre ·capítulos sUJeltos. Las Junt:Ja1s ,solem!nes s.e rdata.n en fa~sdcu-

1os impres10s p:ritn.otros,am~ente, 'en los .que s•e :puhHcan .d•i:s,outr:sos, poesías, 
listas d~e .pr.em:ios y temas y .dJe ~o:s· .Ac¡adJémi1cos. 

Sea el primero el !del local. S·egún Sle ha visto, ninguna ses1on pú

blica s·e celebró en el mismo edificio que la precedente: en casa de Oli

vlieri; en la d:e la Pana:die:ría; en ·el ouaTto ha jo ·de Pal1a·eio; en el Real 

Seminario de Nobles; en ~a~s IC'asas¡ -consistoriales (la ·de l75i6). El do-
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micilio, sin embargo, no s·e había mudad!o de la Real Casa .d,e. la Pana· 

dería, cuyo salón resultaba angosto, incluso ~después ·de ref.brmado en 

17'~610, gracias a hahe:r ido los reyes a presenciar desd,e su balcón una 

fi¡eEita de toros. 

En '7 'd'e ·marzo de 1'7611 pi,dió la Academia que, mediante la com
pra ·de las ca-sas que detrás de la Panad¡ería daban, y ·dan, a la calle 

Mayor, se o'htuviese el necet1ario ensanche. La carencia d·e recursos 

obligó a qtue la Corpo,ra,ción se resignara a allqui~ar las vivienda:s de 

las planta·s segunda, tercera y ·de boa:rdiHas ~d~el ed¡ifi.cio, no sin difi

cultades opuestas por 1os inquilinos., en particular por un anciano 

Alogua,cH mayor. 

Pasado un dec·enio, se planteó nuevamente ·el problema y se reiteró 

el empeño. Don V entura Rodríguez había ta.sado las cas·as 1en 900.0100 
reales y en cien mil las obras de ad1aptación, que ahar.caban además, 

muy juiciosamente, el hab:itlita:r la planta baja: d·e la calle Mayor para 

ti,endas, cuyas rentas1 beneficiaría a la Aca·de.mia; precedente honroso 
y •secu}a;r .del s·i•s,tJem:a tan ;d1i:fund;i,do •en nuestros ·días. 

I·ban la:s gestiones :por buen aamino al ~surgir otro proyecto. "A !Ja 
sazón - y ·d·ejo la palabra a don Bernardo Iriarte- tenía don Miguel 

de Múzquiz, conde: ·de Gansa, tratada la hnda ·de una hija suya con el 

conde de Saceda, y considerando la utilidad que se le .s·eguiTía de al

quila·r o vender su casa, se ·pensó en qUJe se tras~adase: a ella la Aca

·demia." 

La casa d:e Gaus·a- era és:ta en que nos ·encontramos. Al oomenzar el 
siglo XVIII había ·en ·su !solar unos ,e,dificios viejo·s, llamad1os M·esón d·e 

la Miel, que compTÓ el'81 de febrero ·de 1'7~~ a :doña ]'ll!ana López Ba
rrail, viuda de don Juan Díez M:iliío, el ·riquísimo navarro don Juan 
de Goyeneche, ·quien ·encomendó al céLebre don J os.é ·de Churri,guera 

la construcción ·de su palacio. Sin concluir, al parecer, fué alquila·d'o 
par:a Oficinas d·e Henrtas R1e1a•les y P'ara ·el R;eal EstanDo del Tabaco, que 
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se mudall"on, cuando se ac~ahó ¡(le 11evantar por el arquitecto Garlier, a la 

Casa A~duana, hoy Mini,sterio de Hacienda. 

Según ·era esperable, el proyecto de cambio de domicilio académico 

levantó vientos contrarios¡, pues hasta .en los ti,empos ·del " ·despotismo 

ilustra;d1o", la santa igualda~d de sus: componentes al,entaha la oposición 

de .parec'eres. Una de la,s ohj,e,oiolll!es formuLada!s resuha, hoy 'sorpifien· 

dente: Para don Juan ·d·e lriarte, en c~arta! f,echada en la Granja el 217 de 

sep6emhr1e de 1772·, "la cas~a está situa·da algo a tr,as¡mano para como

dida'd! de los ·muchachos que concurren a los estudios, principalmente 

en las noc!hie:s :de hivi,erno". E'l ProtJector, marqués de Grimald:i, .cree, 

asimismo, que "·d!e!b·e poner la n1:ira la Aca~demia en e.dificio menos 

costoso y algo más hacia d centro d¡e M·adrid", y añad·e que "la situación 

de la [casa] del ·d1uque d,e Arco-s no puede ser más ventaj.osa"; estaba, 

según me iinfo¡rma .el marqués ·del Salt~l1o, 'en la plaza del ·Celenque, en 

donde se alza ~el Monte de P~e~dad. 

Otr:o d·e los reparos, y hay que :flecono:eer que fundiado, estribaba en 

la repugnancia a frecuenta:r un edificio .construido ¡en esülo a'bominado 

por to.dos !los señ.ore:s A~cadémicos'. iDon BerD1ard1o de Id ~arte habla, pa • 

sado largo tiempo, sobre "e1 mal gusto de la fachada, especiahnente d1e 

la ~puerta, la cual fué preciso mudar, construyendo la ~que hoy existe; 

y [del] monte de peñas¡cos qu·e en la parte baja figuraba desde las re· 

jas hasta el piso de la caHe, todo de piedra, rep\res,enrtando arbustos, 

lagartos y otros reptiles y sahandija.s". Tranoe amargo había de ser 

para muchos A,cad'émicos· ·el penetra'r .por s¡emejante porta·da. 

Con todo, el 'retraso en la a1dquis~ción .51e motivó en el ajuste del 
pre,cio. En 1'719 se había 1Ja·sa.d10 por ·ell a~quirJjecto don Pahlo d,e To:r:res 
en cuatro millones, quinientos treinta miT realles, ci,fra 'll'O d:es,d-eñable, 

y había ca~lculado las o!bras nec.es·aria·s en cincuenta y cuatro mil ocho

cientos ochenta y ocho rea~es. M ini·cia-r.sre ~en 1'77\21 1o:s trato:s cou la 

Acad:emia, el eond·e ·de Sa·c:edla, que s.-upong-o ~será hlijo del CahaHero 

Acadlé:mioo ·d-e la Junta pre.parato!l.iita, no ,pi.dre márs' que tr~es miHones y 
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m·edio; {J:e éstos, aún r~eb.aja uno miHón s:i se le iihra de gastos, y al caoo, 

en julio de 1773;, s1e contenta con cobrar dos millones trescientos mil 

reales, a .c·enso !"'e!dim.ilbl·e a[ ,diO'S y m·edio ·polr' ciemo, lo que montaba 

una renta ·de '5!7'.600 r:eales, que tampoco tenía que pagar Íntlegra .la 

Academia, por cuanto satisfaría ·210.0100 el Gabine:te de Historia Na

tural, que venía a estahlecers1e en la planta superior. 

No sería :eX'plicahle 'haja tan consrudeTHble en .el ,precio ·del P:a,lacio 

·SI no se atribuye al crecimi1ento del valor ad·quisitivo de la moneda, 

gracias al buen gobi.e:rno de F-e[['nando VI y de Carlos 1·11; una .de las 

contadas; épocas en la Historia en que se revalorizó el numerario. 

ta Academia tuvo q111e invertir en a,feita!f, digá·moslo así, la facha
da die SU nueva ea1S1a ha:di•end;o una puerta clá,siJCa y ·en adapta·r los lo

ca'1es :para siUs necesi.d,a.d·es•, la suma die .sei,scileillto:s mil reales y luego 

otros cien mil más. Y :e·s de •supoTI!eT que los señ.ores AcadémicoS! se ha

bituarían p·ronto a "[a l•ejaní.a" de1 centro, aunqu.e éste se situase en-

tonües en 1a plaza M1ay.or. · 

La distribución d.e premios ·de 177'6 fué ~la ·prim'e:ra fiesta ce.Lebrada 

dlentro ·de estos muros. 

Otro ca·pítulo merecedor de escrihirs,e es el ·dle los planes ·de estu

dios., ligada con la intervención d.el famoso pintor bohemio Antón Ra

fael Mengs y las ·diV1e:rg·encias que ¡entre él y la Academia se . susci

taron. 

·L~amado por .Carlos 111 llegó a la ICoTte 'el 7 ·de septiembre de 1!761; 

n1uy pagad-o, justamente, de .sí mismo, d!ehió de sentirs-e he:ri·do al trans

currir más de año y me1dio sin que la Acad.emia le invitas;e ·al ingreso. 

Si bi,en lo desease, ·e in~luso~ ~·spir,as·e a dirigirla, no acc¡edió a solicitar 

francan1·ente el honoi"; al fin, ·el 5, d~ junio .die 1:76\31, 'e~ Vice~Pirotector 

hi·zo saber que M1engs l·e había significa·do que d:e,seaha mucho ser in

cluido en l'al Corpor-ación. La Junta "conwno mílly gustosa en ello y, 

dispens¡and!o la pr·esent·ación ·de obra y la del memorial, por unánime 
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consentimiento, ,se le creó Director ihonor:ario en la Printura, oon voz 
y V.()lto Y .. demás prernogativas de !}!a c1a,se" . .Alsiste por •pirimera vez a la 

sesión del 2t .de junio y vota a Luis .Paret, d·e d~ecisi:ete años, para d 
primer lugar, que resulta ·derrota.do. 

Otra desazón académi,ca, al votar unos pens~ona·dos .de Roma, acre

ció su d!i,sgusto al punto ·que ya en 'S ·de :feh~ero ·envía la renuncia del 

cargo, "zahiriendo su constitución [la de la Aca·demia] e indicando 

por causal [de la renuncia] que en ~ella se procede con injust·icia". La 
Cm!poraeión rea.ocionó d;i¡~a y ~cautamente, por s'Ulponerle a:poyado por 

el R:e¡y, y expO'll!e a1l Ma'rqués ·d·e Grima1di, ·que ·era el Prrotectorr, qu~· si 
la Junta "mirra,se .sólo la persona die lMen~~s ¡no ·se .detendrría en admitir 

su renuncia, pues ni lo necesita ni .espera de él ni de otro profesor 

extranjero qule instruya con amor .a los e,5•pañoiles, y aún corr-egiría sus 

iuconsidera,das ex'Presiones; pero que 1en artención, ·solamente, a .que el 
Rey ha traídto a .este p~olfe.sor y ilie tiene emplea:d;o ·en. su .s~e¡rvicio, se ahs

úen.e ·die tomtarr proviJaenci:a aJguna, ~d!ejállldollo todo al arbitrio d:e V. E." 

Extráñase el pintor, en 14 de marzo, de que no haya sido contestada 
su comunica·ción, y la Junta, al ,formula-r la respuesta, a~clarr.a el motivo 

prinoi'pal del disgusto .doe M·engs: que 1o·s ~Gonsiiliarlios votasten en la ad· 
misión de Aca,démicos de mérito, .coSitutinhrre que ia Aoatd:emia encuent·ra 
justifica;d~a, arguy.en.do que "arm ·cua,ndo ·la :pericia necesar,i1a. faltas'e :en 

algunos . . . , se compensaba superahundantementle con la inte:gri,dad, celo 
pú!hHco y d~eseo del hie:n d;el! lnstJituto y d>e la N,a~diión que reina en to

dos. . . Es locura persuadirse -añadía-· a que s·ólo los artistas· puedan 

juzgar de sus respectivO's .artefactos". MediaTon componedores y, s¡a

hedora 1a· Acad1emia qllle el R·ey quería' qll!e 4 ',se le devol!vi·es,e, sin re

pugnancia, la renuncia que había presentado y que la Acadlemia re

puta~s·e 1este paso de Mengs como una satis~acción que ~a ·d:a, :quedando 
·este Pro·f.esor del mismo mod:o que 1autes ·estaba", s·e accedió a la fór
rnu:la. 

Cotno era previsihl~e, el ar.r·e.glo no restableció la cordiali·dad y el 
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1:8 de diciembre solicirta eil,pi¡nror que ,se le ha~a Académico honorario 
"para de este mo:do ~ei"Vix de a.lgo y no incomodar 1a1 algUI1()". Redihiós1e 

con satisfacción la solicitud, pol'lqwe "·se entenili.ó ·que Mengs pretendía 

por ·este medio quitar todo motivo de celos a los ~a·cuJtativos, pues 
graduado Académico d'e Honor noo 1puede üOOJcurrir a 1la,s plazas, y "se 

consideró ·que oJvidaha sus1 anteriores procedimientos·, en qwe, tal vez 
incurrió por aj-eno impulso''. 

Mas, en .el Ma·drid artistioo de rGarlos 111, no había de ser fácil pre•s
cindir de figura de las dimension~e.s dle, la de M·engs, y el 127' de febrero 

de 1'71616 se reunie:ron ·en 'Catsa d:el V~ce•P\l"otector los Consiliarios don 
Tihurcio de Aguirre, don Vitcente Pignatelli, eJ mar,qués de Tavara y 
don Ignacio de H·ell'1lliosilla ~que, ·C()mo 1at [l"'eunión tuv-o ,caliida;d d:e Junta, 

exteiiJdiió ~el acta pO!r 'Ser' S1ec:retarüo die 1a Academia), para conferenciar 

con el pintor bohemio acerca d•e va~rio:s puntos pertenecient·es' al arreglo 

y mejora ·de los estudios. E's ·de imaginar la ufanía de M·engs ante este 

tributo inusitado a su saber y experiencti.a. Los acuer·dos ad!optados fue· 

ron los seis s¡iguientes:: que se husqu·e para modelo un hombre lo más 

perfectamente ,formado tque sea posihle; que se establezca el estudio de 
la ·Perspecti'\Tia y rGeometría relativa a l1a Pinitul"a y Escultura; que la 
Anatomía la enseñ·e urn cirujano hábil; que se coloquen 10ts yesos :del 
Antilguo .en la sala die} modei]Jo vivo; ·que se ·estud~e el .collori,d:o m·ediante 
la .oo:pia de C!Uadros ·d'e mate;stros, ptráoüca recomendaible: ha,sta para los 
Aca,drémicos, y que se fomente la ·COipia ·d·e esltampa:s. No terminaron con 

ésta lats 'CO.nver~saciones ·con eil gr¡an .piinrtorr~ y en 7 ·de s'e:pt~emhre vudve a 
hacerse reierencia a otras, versando .sobre los¡ mismos puntos. Una in· 

tervención directa de Carlos III condujo a la reorganización de los es

tudlios so'bre la ha·se de que colaborarían tanto los artistas a sueJ.d·o de 
Palacio como los Acad:émiteos. M~antúvose •esta avenencita a dturras penas 

casi dos años. 

El primero de enero de 1:7169, por m·ano del duque d!e Alba, remite 
Mengs una protesta por haber sido poe:puesto en un acto público a don 
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Juan Baut·is.ta Peña y "1p~de pernni1so ¡pa·r·a ·s(}licirtac d:el R~ey que .se digne 

separarle del ·cuerpo de l'a A·cademi1a ". '"La Junta --,ooustJa: en el acta

se enteró del ditfuso .exoi'1d!io, repetidas arrogancias ·e insultantes expre

siones de qUJe, ha1jo .el velo de otras ihumi1des~ viene tejido este papel; 

pero usando s~iempr·e de su espíritu de du:Jzur.a y tolerancia, las diisi

muló y s·e desentendió de ellas, en atención a los motivos que otras 

muchas veces: la han :dleterminado a igual conducta". Rev-élase en eil 

acta la caus:a de la constante fricción entJre la Academia y Men~s: haber 
elegido Dire:c'tor g·eneraJ a d:on Antonio Gonzál1e·z Ruiz en lugar de al 

pintor bohemio. El ·cargo -declaran- no se dió al mejor arti,sta, sino 

a quien más había servido a la Aca:demia, y así ":para creer, como 1a 

Jrmta -eree, que M·eng·s es el mejor ;pintor de Eur01pa, no tuvo por pre

ciso proponerlo en competencia con don Antonio Gonzá1ez ni otro 

cualquiera". Y en cuanto al hecho motlivo d1e 1a protesta actual ad

viértese que al haber paSia:do por ins;tancia. propia' a :ser Aca:dénüco de 
IIonor, había r·enunciado a todla: precedencia. Terminan que "aun s~In

tiéndolo, puede Meng,s tomar la resolución que más le agrade". 

':Dercia el Prote,Citor en ,dmnanda que la Junta le comuni1que los mo

tivos ·de su acwe:rdo y, ,sin amhage:s, ~le contestan: 

'"Francamente respondemos ·que para esta solicitud no tiene Mengs 

razón y fundam:ento alguno. Los verda;d!eros motiv.os· [de Mengs] ·son: 

el primero, no haher ·Conseguido dominar la A·cademia .de suerte que la 

suhsist·encia y la fortuna de todos los profesores ,dependa, absolutamen

te, de su arhitrio, y el segundo, estar ya persuad.i1do a que su astucia 

no h:a d'e burlar nUJeS·tra v~i:gHancia ni hemos de ~sufrir que en nuestras 

manos se trastorne un ·estahlecimiento que, en beneficio ·d:e un pueh!J.o, 
fundó Felipe V, promovió Fernando VI y favoreete Carlos III... El 

ver~dadero [ moti~vo] a que as¡pira, armando sin necesidad este ruido, 

es ver si pued'e de,s:acr1edirtarnos ~con el R-ey y 'lograr por este metdio 

la dominación insinua1d~, pues ahusando d:e la protec-ción que: justa

mente merece su pincel, quiene extend·erla hasta lo irregular." D·esm·e· 
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nuza el es1cr1ito de 1a· Junta todla!S las• incidencias· .de las. de·s·a•zones ha•hi

das con M1engs~ para conclrnr-: "nos qued:ar·en1os muy tr,anqui1os sin 

él, empleando el tiempo que no.s consumen sus inquietudes en servir 
con gusto y con más uüli;d:ad: al Institrurto" . 

.Persuade ·el ·epi1sodio, la¡rgo y desabr~do, de cuán justa: y certera es la 

distinción hecha por la Academia entre lo que merecen las obr·as de 

un artista genial y el provecho ;qute puede ohten:erse de sus cualidades 

de gobierno, o ·para la vida de relación. 

;Ejemplo semejante .s:uministr:a el caso d:e G01ya, d·errotado reitera~d~

mente dentro de esta Ca!sa oaJ as1p:war a .cargos ·direC!tivos, por su sor.d:era 

y su carácter, sin menoscabo de la admiración debi·da a •SU genio creador. 

La reseña d:e :las periP,ecias del pa;sa1d!o de la Aca.demia podría pro

seguirse int:Jerminahlemente; reducida a los casos1 precedentes, sirve, en 

1ni ·sentir~ para pelffi:1ar su cará,cter. La mezda, tan humana, de exce

lenci-as y lunares; .de prosperidad relativa y de escaSiez frecuente; de 

·clarividencia y de invidencia, la sitúa en la línea d!e muchas institucio

nes culturales de Es·paña, .si h~en el panorama die su desenvolvimiento 

aporte aspectos que son gustosos de contemplar. Uno de ellos la ad

misión d•e Aca•d.émica~s d1e· Honor!- y d•e Mér!ito, desde su inauguración; 

.avance qlile sorp(['ende. Ot:ro, principal sin duda, ha sido, y es, la ge

nerosa aceptación d'e las tendencias más dispares. La Acad:emia no re

chazó, ni re~haza, ninguna al percibir adarmes die arte. Y lo dice quien, 

por t:JemperanTento y por formación, no a·dmitJe dogmas estéticos. La 

i1npacienci•a in:sa1piente acus·óla, a veces, de enemiga d'e lo nuevo, con 

injusticia notoria, po([' no considerar, o desconocer, circunstancias y 

motivos. 

Y si d·e cantidades menores, apreciadas, en concursos, ascendemos 

a los grandes artiE;tas, la Acad'emia se enorgullece d1e haber elegido a 
Sorolla y a Falla; :de haber hecho Á·ca·démioe:o~s .de Honor a Zuloaga y 

a Sert, por citar a qui·enes no fumon, p¡recisamente, artista·s oficiales 

ni conformistas. Y si no se hubiera truncado ~a vida d.e Fortuny, y la 
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de RosaLes, y la de Julio Antonio, y la de Solana, ¿ ~qué duda cabe 

que la Acad'emlira l:os tendrrí~a en su Anuario? En oca.s,iones, ademanes 

eomprensivos y hasta ·cordiales frueJron reSipondiirdos con rd:is,pli,cenc:ia,s; 

~electo ha hahi,d:o que demorr~ó talllto la posesión de su p·la:za qu·e. drecayó 

de ,sru derecho, o le alcanz·Ó la muerte; mas La' Col:')pora;ción lo cuenta 

entre sus, glorias. 

Lar,ga es la nómina de ella,s y hoy día propicio para rememoradas. 

Académicos fueron, 1entre lo;s: pintores, Goya, Vicente López, Villamil, 

Fed'erico de Madrazo, Francis,co Domingo, Joaquín Sorolla; entJre los 

escult01res, Manuel Alva~ez "el griego", Luirs Salvador 'Carmona, Suñol, 

Blay, Benlliure; ent11e los arquitectos, Ventura Rodríguez, Juan d'e Vi

llanueva, Isidro González V elázquez, Pascual Colomer, Palacios, Mu

guruza; entre los; mús;icos, Barhieri, Caballero, Pe~drell, Bretón, Falla, 

Turina *, y entre los no pX'oiÍ'e!s:ionales, poetas como Me1éndrez Varldlés, 

Quintana, el duque de Rivas, Mairtínez ·de la Rosa; prosistas y sabios 

como J ove llanos, iPonz, Gean Bermúdez, José Amador de los Ríos, ~Ie

néndez Pe layo; esta1dlis.ta:s: como Cánovas, Caste'lar, Francisco Si'lvela, 

Maur3 ~ Homanones. 

Estos y otros varones ins,ignre:s refulgen sin ahruma~rnos, porque nues

tra organización s~ecular semeja lia' trama apreta~da .die un tapiz maravi

lloso, ·d'ond;e s~e ·es,caiJ.onan los personaj'ets en térnrinos su\cesivo1s, y los 

menores tienen también 'S!U ltuga:r, .contrihuyrendl(), por lo menos, a la 
buena textura. 

Y aún este .paño ostentó en sus primeras dréca~das una hermosa ce

nefa, al admiür ~a las d,amas en sus .siHones: ~en 118102: titulá'banse Dire~c

tores honorarios las marques:as, de Estepa y d:e Santa eruz y la princesa 

de Listenois Beaufrremonil, y se contahan hasta doce A.cadrémi~as ·de Ho-

* La adición de la Música se debió a D. Emilio Castelar, Presidente de la primera Repú
blica. Figura en la Modificación de Estatutos aprobada por el Director general D. luan Uña en 
12 de diciembre de 1873. En el mismo se cambia el nombre de Academia de Bellar Artes de 
Madrid, impuesto por el régimen revolucionario, por el de Academia de Bellas Artes de San 
F ernando. 
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nor y cinco d·e M.érito. Los Estatutos li,saihel•inos de llSi'6 recortaron el 

tapiz, ha·dén!do·1o más recio y homogéneo. 

En la contigüidad y en 1a' continuidad d'e sus miembros residen la 

fuerza y la eficacia ·de la Academia, que, s¡er vivient·e, cambia en lo 

accidental y permanece en es•encia. Entre sus componentes estahléce:se 

enlace tan perfe,cto que A1cadém.ücoS1 aotuah~s se unen con Goya por una 

ea•d:ena que cuenta no más die fx·es es•1ahones: nuestro res¡p•etado Direc

tor convivió en la Casa cail!o·rc:e. años con don Frandisoo Fernández y 
Gonzá'lez - que por cierto fué catedrático mio :die Est•étrica-. - , y éste se 

sentó trece en la misma me:s:a que don F~ederico de Madrazo, a su vez 

compaíi.ero, cuando jov~en y ya académico, dlel grabador don Vicente 

Peleguer, ingresatd!o en l18lli8!, cuando le quedaha a Goya un decenio de 

vida. Mediante transmisión tan directa y clara, el caudal hel'le~dado de 

experiencia ha podido Hegar hasta nosotros ,s:in impurezas deforma

doa·as. Añádase a la tradición continua:da la renovación incesante y se 

tendrán patentes los resortes moto:res d:e la Acad-emia; manejándo;los. ha 

sur.ca,do los mare:s .d:e dos ·siglos· t•empestuoiso.s•. 

Y J"lepárese que 'su: actuar .soSiegado y sin falla·s .eJer>ces'e con medios 
nada complejos: la ses·ión de los lunle•S de octubre a junio; lo,s: concursos 

para premios y hecais; la d1esignación ·d:e jura•dos, .cuando para ello es 

requerida; }:a ,tutd.a de La: Comi~sión Gentral ·de M'OnumentO's· y de la Es

cuela es.pañola en Roma. 

Pá1rrafo aparte merece r:e·salta,r la confianza que su historia l!e ha 

ganado en el ánimo de funda·dores gene·rosos: hoy administra la Aca

demia los legados ·de Piquer, del .cond1e. de Cartagena, de Carmen 1d'el 

Río, .de Moljrna Higueras P ·aS'cual, de Matd,rligal, ·d·d ma.r·qués· de Guada

lerzas, de Peñuelas; lista extensa para nuestra costumhr~es, en las que 

espacio tan par·co ocupa el mecenazgo. 

'Eamhién actúa l'a Á·cademi:a, m·ediant·e el Premio de la Raza, para 

estimu'lar el estudio de las Arte:s1 en los paises hi:s1pánircos y mediant·e 
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la Medalla de Hono!r, destinada a despertar la emulación entre entida

des españolas para cons,ervar y promover la producción avtística. 

Funcionan ·dentro de la Casa sus ·cua•tro SeocioneSI y 1as Comisiones 

especiales que ri~en :su Míll'seo, la Oa,1cogralfía Naclional, el Taller :die Va

Qiald\os y la Ermit·a ·de la Florida, tumba y gloria de Goya. 

Quisiera, para fina11 de estos párra,fos, hahlarros de la activida~d nor

mal, ~desarroHada .en la sesión de los lunes,; s~ siempre fué útil, para 

el vivir de hoy 1la estimo necesaria, hasta como m.edicina ·Contra los 

maleB d•e la prisa, d·el agohio y de la f.rivo.Jid,ad. Recuel"ld!o la extrañeza 

que me causaba hace veintiiséis años la puntualidad asidua de políticos, 

hombres de negociosr, títulos de Gastitlla -solicitad:os, de seguro, por 

tnás bn;periosas y má;s ~atas llamada,s-. - a nuestras juntas, a menuld1o 

anodinas, remuneradas parra la mayor parte d·e lO's asilstentes con la 

di,erta invProsim:N ·de un duro. El inexperto .de entonces compr·ende 

ahora lo que eso significa y lo ·que ·e1so vale :pa~a ·el servicio de: Es·paña 
y para el .d~~¡frute pr-opio. Gr~acias a la;s ·constant·es y modestas, reunio

nes ¡cuántos monumentos .estudiados, vigila1dios y, al cabo, salvados.; 

cuantos artistas a los que sle pres,tó ayuda y se •dió impulso; cuántas 

pinturas y escuhuras jusüpredadas·; cuánrtos. problemas espinosos en· 

cauza·dos, ·si no resueltos, ... !, tod'o ·ello ·con melllgu:a,dos recursos y sin 

atdbucíunes coercitivas. Y ¿·qué ~iré del personal provecho, lucrado 

con la enseñanza d'e los maesrtros; con los aviiso;s .de la ex:perilencia d·e 

los mayore,s; con el confronte 1d\e pareceres en ca·sos¡ apasionados; con 

la ganancia impagahle de amistade1s seguras? Tesoro ;sin m.enna posi
ble que. enJriquece nuestra v¡j!da. 

Tales son, seño~es A·ca·dém.i!cos d;e esta. Casa y die la1s Gasas herma· 

nas, algunos de los as•pectos y de los timbres de honor de nUJestra Aca· 

demia; hagamos votos porque, en ~o porvenir, .siga ·pr.esidiendo con 

aderto igual que en los dos¡ siiglos pr·ecekl!entes el juego s9hreihumano 
d~el~Genio creador ·Con '1aos Normas que 1produoo l'as obr·a1s d'e Ar,te. 
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ELOGIO DE FERNANDO VI 

DiscuRso DE S. A. R. EL INFANTE D. JosÉ EuGENIO DE BAviERA 

y BORBÓN. 





Excmos. Sres. : 

Poca,s tareas podrían senne personalment'e tan gratas como la de 

hacer un ·elogio a qui·en lo mel'lece ~y cum·plido- como F·ernand:o VI; 

y hacerlo p~eci.sam:ente ·en esta· Casa, 1que él,pl'lesid·e :por .que a él d·ehe 

su eXJi,st,endia. En ·el ·dia ,die hoy nuestra Cor:poración cobra un valor d·e 

significación evo:ca:dora, tanto mayo~r cuanto que nos consta qu·e la Real 

Academi'a de Nohles Artes no fué un a pénd·ice. oh~igado d.e la política 

cultural ,d,e: uno ·de sus min~i,stros, ni la inevitable co.ns•ecuencia de u~a 
herencia borbónica, sino que la Academia, que fué :veal poil' título, fué 

tamb:ién d~eJ Rey por ,s,er la conc.r•eoión de .la:S pr,eferrencia·s .personale.s 

más acarici:a,da's ,dlel hl.jo d1e F~e1ipe V. 

Yo quisi,era qu·e des,de esta R:eal A·cad•emia nos acercáramos .hoy 

~a trav-és ·dei üempo- a la pe.r.sona de nuestro funda.d·or con una de .. 

voción de a.f,ecto y .a:gr•ad,e!Cimli,ento, y también, ·en ·el fondo, · d.e ·conmi.se-
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raoión. Gonm:i:seraci:ón para ,su espí:ritu, tan ·excelso .que sólo alentaba 

pa·ra cuanto signiifi.caha Arte, y, por esto miismo, tan ,s'ensih1e que no 

supo v-encer la pa.rt:i!da 1dle su esposa ry la augusta. ,solJe,da·d· ·en que le 

d:ejara. 

El reinado d·e Fernando V'l apare:ce ·en la Hi,srtoria üon una perso

naJ.i.dad muy acusa1da; no .porque fuera un periodo d·e hriUante poHti· 

ca, sino porqwe da a España .algo que ha.cía muchos años no conocía: 

la p:az. D:esd·e los Reye1s .Cató1i,cosi, 1pa:Sando por todos los ·Monarca·s 'd'e 

la Casa d1e Austria y 1siguiendo por Felipe V, instaurador d·e una nrueva 

dinastía, Es1paña no oesa .ae pelear ·en Europa. Fernández ,d!e Córdoiba, 

Pavía, San Quintín y L·epanrtJo, N!1ewport con Ferilpe Ill, la V ahel·ina 

con su hijo y sucesor, la guerra de la D1evolución 1en tiempos ·de Car· 

los II, 1a tdle Sucesión y 1:os Pactos .de fami1·ia en lo1s' ·de F~elipe V, iSOn 

lo·s hitos heliciosos de dos siglos y medio ·de h~sil:ori·a ·española. Y aho

ra, cuando lLega Flernando VI, .e1s:ta hi,storia. ·Se rem.ans'a y ·c.larifica, y ·en 

vez .de!l .estruendo guerr·ero Hega a no:sotros, o la milagrosa voz ·die Fari

nelli, o el .claVJecin en que el .pro:pio Scarlatti pulsa una sonata pa1ra los 

Reyes .dte E·s:paña. 

·Cierto ·es qu·e Fernantdlo VI sube a'l ·solio cuando suena dÍJs,co:rdante 

la notJa ·de la: guerra ,sucesoliiia de Austria, que l·e lega ·su }ladre F1eJ¡ipe. V, 

a ella imipulsa•do por la ambición desapoderada de Isahel FarneSiio, que 

quJÍ'ere cd MHanesado para su hijo F~eli>p·e. Per:o no es m,enos cierto que 

la v:a a concluir en segui.da, cuando él iCO!Iltprome!tid·o honot- español s;e 

haHe a sa¡vo y cuando, por haherse adlelanta;do Fírancia a firm·ar ~os 

prdliminares, no se pueda pensar quJe Fernando buSica la tregua como 

rep\fesalia; .por lo:s ·desdenes que, .siendo P\fíucipe, su ma,dtrastra le pro

digaba siin ·di~imulo. Y la 1pa.z ,sie f1Tm.a en Aiquisg.rán ,en 1'7~81. Mad·rid 

la etBlehra juhiloSJam1ente. Repiques d~e cam·panas, fi·estas· y luminarlia.s 

.durante tres noches con•s1ecutiva·s, son la ;expresión 1d!e un anhelo senti

do y la intuici·ón die una era de paz. que .se :abre entonces. E.n 1&fecto: 

Fetrnando Vll se a·pa~tará d~e toda aHa:nza comprom;etedora y ;sabrá re· 
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srshr los halagos y pTlomesas d-e Francia e InglatJe¡r¡ra, inter1esadas en 

procurársdo como aliado ·en ia tl.rucha ·que ambas tienen entaljla,da. Ni 

las comp'ensaclÜon:e'S que le .ofre1cen - algunas tan tenta,d·o:ra~s como Gi

braltar- ni la'S inclinaciones pte[[lsonales 1d!e srus ministros Ens1enada y 

Carv:aja:l -<del bando francés ·e inglés, respectivamente-, ni aun los 

lazos ~de sangre, po·d~án hace~le per·d1e·r la neutralidad y la paz que 

quiere para E·spaña. Parteee como si Fernando VI, en esas horas fecun

das ·de hrmnoso .descans:o que tiene todo gohernante, hlllhiera medita,do 

rnuchas vec~es. aque1l pasaje en que San Agustín afirma .qme "la paz es 

un bien tal que no pue1de a;petecer1se otro mejor ni más prov·echo.so". 

Fernando VI qui~so, pill.le1s, lo mejor pa·ra su .pueh1o. 

La paz .suele, .des;de luego, Hevax ·de la: mano to·da clase de pros.pe

ridatd1es, aunque algunas vec.es· sean im.pe:rCJetptihle~s. Po.r esto común

rnente se afirma que lo1s l"'eina,dos pacíficos call"iecen de historia; pero la 

fra,se es .citerta si se refiere sólo a "historia ·políüca", po]}que, indefect,i

h lemente, en ellos suele encontral"lse real1izada, .en cambio, una consis

tente labor de .reconstrucción interior, ·que es también histor.ia. De aquí 

que el reinado .de Fernando VI, estando entl"'e ·dos excepcionales pe

ríodo:s· d'e nute,st¡"<a histol"'ia - el 1d1e FeEpe V y el .d~e Oados ITI- , haya 

pasado d.esapercibi,do para algunos; pel"'o ·que otros historia,dores más 

cuidadoso-s, como Ballesrteros Beretta, puedan llamar a Fernando VI 
gran Monarca r .eformwdbr. Hay, en ·efecto, .en 11Ji1empo.s 1de Fernando VI, 
una l"'eoonsttrucci.ón henéfica en todlos los sectores d:e la vi~da naciünal. 

Es más: 1 ~i la's g·rand'es reofo~ma's horbónica1s cr:istalizan ·en el genial rei

na.do die Carlos Ill, empi.ez·an a sospechar los historia,do<res que en gran 

parte se d~ebe a la actuación ----"pacifi~ca y sin gloria- ,d,e su antecesor. 

Este ·es· eil 1gran elogio que hoy rind1e la Hi,storia a nuestro funda,do<r 

como gobernante. 

Es oportuno aquí ·destacar alguno~.s. as:pte·ctos de esta obra f.ern:andli,. 

na .de I"~eoonstrucaión. 

Las guerra.~ que s'O:stuvo España ·dlesde 117100 habían agotado los úl-
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timos recursl()ls d;e nue:stro erario. Pese a la laboc ·e.fici'en:te del fcancés 

Or.ry~ disrcípulo ·die Colhert, que .sentó la1s1 ha,s·es de una Stabia reconstruc

ción financ~·era~ ·cuan.do s-e firma .la paz ·de Aqui:sgrán, ·en 1700:, -los s·er· 

vidores: de la CaEia real hacía cuatro años: que no perreibí·an sus suel,do.s. 

P.ue.s bien: oo.enta DanvHa~ •en su conncida obra El Poder civil en Es

paña, qu.1e- cuando~ a la n1uerte :d1e F~ernando VI~ -el Cond·e .de Valpa· 

raiso tuvo que r·endir cuenta1s a :Carlos. liT, le indii:caha que quedaban en 

el teso-ro 1015·.1•11.1800 reales, a-ñadiendo expHcitam·ente que no existía 

una Eola .d•euda d1e tiempns· 1d1e su antecesor. Y .e.ste ha1ance, por .á solo 

elocuente~ d.e la lahor hacendís,tica de Fernando VI, queda· intacto, pese 

a las cont·rarias e inte.re:s·a:das afirmaciones que Can1,pom'Rne's vierte en 

~~us famosas Cartas político-económicas al Conde de Lerena. 

Este saneamiento d·el 'f.eso~o ·era consecuencia de inteligentes me
di,dlas adopta,da!S, En aquel ~ien'lpo, por ej-emplo, .e[ E,sitad-o empezó a 

a·dmini:str:a:r por su ·cuenta la renta de Correos. A F~ernando VI se debe, 

por oierto, la mo'derlllizaeión del se.rvic,io de P01~1ta. Una ord1enanza d.e 

1756 ·establecía y regulaba 1a distribución ·de lals, cail'tas tal cual está 

hoy, des:apa~eciendo el anti,cuaidlo .proc·edimiento d'e las 1i,sltas d1e nom

bres (Lreminiscencia d.e aquel proc·edimienttJo es ·1o que hoy llamamos 
aún lista de Correos) y ,e} .denomina1do "[e•ctor d.e l~stas". 

Fué Fernando VI también el ,que~ ayuda·do por millli1s:tro tan eficien

te como Ensenada, .reorgan;i,zó y modernizó nuestro Ejército. Se suele 

olvidar que las famo:sí,si.mas y aun hoy d[a .en boga Ordenanzas de Su 
llJ ajestad para el gobierno, la dír.;ciplina, la subordinación y el servicio 

de sus armas, promuílga1das- en 17!6181, o bajo Car:los 111, precisaron uno·.s 

veinte años de p.repar:a;eión, y que -cabe, por tanto, al r.eiinado .de Fer

nando VI el mérlito d1e la in;i,ciativa y una pa·rte muy co:nsi1d,erahLe de la 

labor de reorganizaoión. 

Epo:ca áurea .fué eil reina1dio d.e Fernando VI para la Marina, que a 

fine's de 1a .dinas;tía austríaca ya·cía en una 1amentabJe postración. La 

Thi:a:rina fué prleo:cupa.ción constante d'e los Mona:r·ca!S borbónicos, s;ecun-
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dad-os par no.mhr,es tan ~insignes en su historia oomo Julio A1heroni y 
D. José Patiño. Gon Fernando VI es ahora eJ. Mar·qués de la Ens,enada 

quien lleva .a cabo el proyecto d.e reforma aproba,do por ·el Rey, cuya 

atJención por la Ma~i~na se manif,estó ya cuando ·pruso a un ·s:ahio .de la 
taHa ,die Luis: Godr:i.n al fr:ente de l!a A~ca!dem[a .de Guai"ldias Marinas, or

ganislno por d.onde lógicam·ente hahia qllle .empezar la reforma, por .ser 

. el vivero d~e los futul"tns 1narinos. Pero hay más: el arsenal'd'e E'l F~errol 

fué fundado por Fernando. VI, y .en ,su tiempo se ensandha el de :la Ca

rraca y , ~,e ahre la dár's'ena de Cartagena. Es Eernand'O VI .qui:en, en 

1750, envía a Jorge Juan a Ing,lail:eiTa ,para ,e,srtuJdiar 1a construcción na

val británica, ~que luego ·d inSJigne matemá!l:ico y ma·rino español mejo

rará, modificándola con gran ~éxito. D.e entonces 'dlatan los: jabeques y la 

constitución ae una :fuerza de 4\91 narvios, que alarmaha a Inglaterra V 

le llevaba a pe·dir explicaciones a Madrild'. 

Es evidente que la paz que ·quería Fernando VI, pues, era una paz 

buscada y no una paz que fuera la forzosa pO'stura .de ia .d·eibi1l;i!dad ~ una 

paz arma1dla que p.e~rn1it'i'e,ra. tomar ené:rgi~cas medida1s en un mom·ento 

.dado, como, por ejemplo, se tomaron .en Yucatán contra el com,erCIÍo y 

In~ e::;tableoim:i,entos clandle!stiinos ingles~es, o res'paldara las protestas ai

radas presentadas a Su Maj.esta;d Británica .en 1171512 y 1'71517. La paz a 

cuyo am,paro ---'nli,entras que oon .la conúen1da llama·da .de Siete. Año·s 

Europa ar.día en guerra- Fernand,o VI pudiera Heva·r a cabo la re

construcción interior de España. 

La pl"lotección :al ,oom,ercio e~a parte die este programa. Hasta .enton

ces pequeñ1o y some,ti,do a rígida.s: y antJi1cua:da1s ord·enanza,s, cohra ahora 

el comercio un vuelp nuervo. Lo pro1nueven los. ·privil:egios otorgado~ 

por Fernando VI a lo's' Grei:mos ma'Yor~s, los cuales, al t~em'po que ah
sorbían pequeños come~rcios, como el de los "cajoneros" .d:e la Puerta 
del Sol, fun:dahan Sociedades oooperativa's que com,prahan al por Ina

YO'r. Re,cuérdese, si no, las ·que funcionaron en Toledo, Zaragoza, Se

villa y Grana1cl1a. Glosan los trata ~d:i ,sta·s la iinportancia y repercusión 
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que truvo para 1el comercio la alianza de Aranjuez, firma1d,a ·el 14 de ju

nio de 17512 entre F·erna.ndo VI,. M-aria Teresa y el Rey .de Cerdieña. 

Antonio González Ru'i:z, en ,este gran Eenzo qll!e conserva nue5tra 

A·cademia~ p~intó a "Fernando VI protegiendo 1a·s Alfte.s, la Agricultura 

y el Com:ercio", y pail"a nada se refi:rió a la pro:teeción fernandina .de la 

Industria, qUJe· llevó a cabo, y en im.po.rtante meidli.~da por 11o que se re

fiere a la,s ·españolas, ·como lo d·emuesltra la exención de tributos que 

ordenó Fernando VI pa•ra mucho:S productos Inanu:factura:dos, como ti

súes~ pañuelos, me1dlia15: d.e s·eda, .s:empitte:rnas, escarlatas, cam.elotes, loza 
fina de klcora, etc. 

En materia ,d•e ohra·s púhl1i1ca:s. Feil"nando VI cuenta en sru haher una 

lahor importante. E:l mal .esta.do 1dle. las carr~eteras es:pañola•s fué pro

verbial, y nos ·consta en los relatos de ·todos tos viajeros ·qllle, ·sucesivam·ent·e 

·pasaron •por España. Es crurioso obs,e:rvar, sin :em:bargo, .que a partir de 

los Borbones •estos test'imon:ios escritos acusan una· m·ejoría, y els, que, en 

efecto, ·fué preocupadón (borbónica l·a de las comunicaciollles. Se percibe 

en Felipe V, y .Car.los III !ha mereci·do ;por ,eJlo el título .de Monarca cons

tructor. La etapa inteTm·edi:a entre esttos ·dos: Monail"cas, o sea la d.e Fer

nando VI, es de consid!er:ah~~e aütiW!da1d. En octubre ·de 11749 dictó la 

famosa Or~denanz•a de Intendentes .Corregidores:, enca'fga:d:os de vig~1ar 

que el Municipio o Pr<oV.irnda tuvieran "co.m.pue.stos y comer:cia'hl·es. los 

caminns púhlicos y S'U~ puentes", estab~eciendo tam!hién ·qu.e tel Estado 

cos:teairÍa ·a'quellas reforma·s o proyectos .que estuv·i·er•an fuera ,d:e las 

posibiiJi!d,ades. ·d'e los prutehlos. Dél ·reinado ,d·e Fernando VI 1dlat1a la cons

trucción ·d1e la •cmrretera de M.a-dritd a Co~ruña poir ~révalo y V:aHadoHd, 

para la •cual fué predso 1abri!l" pa,so 1a ·tray¡és· de Gua,daTjr:am·a, obra 1d!e 

:i:ng.enieTÍa ·cons·id,erab~~e, :cuya memoria ~~e ·quliiso per:petuar y ,ste. ·puso 

una lá,pid:a conmemorativa en el "alto ·de~l León". Con .esta ·di,s.posición 

r .ea'l y con el •e.j1em•plo ·se foment·aron l1a!S• obras púhHcas, üomo l,a cons

trucoión d·e nuev-as ,carr·eteras. ·que se Hevaron a cabo ·en ·Guii!púzcoa, 
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Navarra, ·etc., ;preludiando, ~en suma, esta actirvütd!a1d constructora la que 

ten seguida des·ar:ro:llará earlots. lii, su sucesor. 

En ort.vo o~r.d!en td:e a·ctivida:de,s Inaterlial,es. no ,s,e puede .silenc1ar .que 

en 1'715:1 se ·estudiaba l~a .canalización .de1l Ehtio. Las obras del Canal de 

.Campos ·empezaron ·en }715·3 y tres .años des•pués' se ·Creó U1lJa compañía 

para la ~canaliz:ación del T:ajo. Todo .esto IEentaha también la ·política 

·que lue:go hahia .d·e d.esar·rollar Caortos III .con relación al ·Canal de Cas· 

tilla, o rte:rminando el Canal Imperial de Aragón, en 1cons.trruC'ción .d;estd;e 

el 1siglo XVI. 

Tampoco fa11Ja en el r:eina·do de Fernando VI la preocupación por 

la heneficencia. S·e fund1an ·por ~su finic~ativ~a .casas ~de materni.d1ad, a!SI

los, ·etc. En 1'754 el Rey mandaba organJi,zar en las parroquias madrrleñ·as 

la beneficencia ~domi!ciHaria. Todo ,es¡to nos hace per1dhir, en el fondo 

·del gohell"nante, un · e~Sip:úrlirtu .d!e .cari!d;ad C]}i,stiana y una ir1e1igios:idad que 

se cor:rohor:a con otra1s meld~d~as d:e gobierno ¡que han llegado hasta nos· 

otros. Se ·cuenta, 'P'Or :ej-emplo, que prohibía r 'espetuosta·mente: las ·Come· 

di1as en iqU\e ·se nombraba a Dios y a ios, IEtantos, y üahe .. d,e:sta.car, por lo 

significat,iVlO, ;el hecho 'de que apenas. .un ID·e'S .después de que :el} rrnsi.gne 

Benedicto XIV huhiera renovado las c:ondenaciione:s c:ont;ra la masone

ría, Ftei"nando VI, ·poni,endo ·en prá·ct•ica la ·do,ctrina pontificia, puhli,eaor'a 

el d:ecr;eto de: 21 1d:e julio ·d·e 17151 tC'Ontra los francmasones ·es:pañoleJs:. 

Doña Bá:rha;r¡a ·de Braganz:a, 1a su la,do, hacía ta:mb~én honto[" al título 

de monarca~s .eatólico.s que •Oorres.poude a los. .d·e E,spaña. N a die puede 

olvi1d·ar .que fué ~ella la que mandó conS'truir ~el .suntuoso .conv·ento de~s~ 

tina,dlo a <C>ol.egio. d.e ,señoifitas nobles, que 'donó a LatE r ·eligiosas d·e la 

Visitaai,ón :o SalesaS', y ·que ·es la cons:toruoción más iim:po~rtant'e del reina

do d·e Fernando VI. 

Es predso ·destacar aquí, ~portqrue ha pareádo ignora:rs•e, ,q.ue fué 

F'~rnJa([)!do VI .el que logró se finuara ~Concordato con la Santa Sede 

en 1'71513, ¡res01lviéndos·e así una cuetsttión sobre la tqu·e, ·como observa 
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un historiado[", "·cinco .Papas y dos J."leyes tno habían po1dlid:o tponerse de 

acuerdo, y ~la dtercidía ·en ,srenüdo completamente favorahle al gobierno 

español". En efecto, se lograba el a·mhi'cionadlo Patronato ~en toda .su 
atmpJ¡itud: el Pontífice .disponía de .oincuenta. y ~dos cargo.s ·ec1esiásticOts, 

nrie:nJtras que ~el Rey s:e resocwha. doee mil ibeneficios. Con ¡razón .pudo 

dJecir Pérez Bustamante, al -puhlica:r la ;eo.rres.pondoe:ndi.a ·seere'ba ~del 

P. RáVlago -que tanto hizn poír ,eJ ·Concor·dato- , ·que ~era "el n1ás, ven

tajoso .entr,e todos Jos :concertados ha15:ta :entonces". 

Si ·eSita l~abor d~e goíheír'nante -y F,ern:ando VI ·ej,occió e[ ·poder con 

el tipioo ahsolutismo borhómoo, .sin 1reunir CortJe:s una ·sol'a vez- y la 

reconstruoción material ·del país ,es ·consii:derahle, ti'en~e una ·ej.ecutoria 

todavía más brillante en la. obra cultural .que llevó 'a cabo, y ·de la que 

puede ,secr :símho.Io la C["ea,ción .die n.ruetsftr.a Rea;l .Aca,demila. En .ello se 

muestra digno miembro 1d!e una dina,stía que ,puso todas ·sus comp1a

·cenciais en sincroniz:a1r .a Esrpaña ---.como ha ohs:ervado ·el gran pensa·dor 

Eu~enio D'Ors- con ·el movimiento cultural 1del resto ·de Europa. Re

.cono.da .el ·eXJiinio historia:dor D. Antonlio BaHestte:ro1s,, oon rela:ción a la 

épooa iborbónioa, que "la sensihiH,dad cultural ·d:e las esferas :ofi:ciales ... 

e's un:a ~d·e las nota·s. más simpáticas die e1sta e~dad". 

Ap.enats 1ogra~d~a la ·paz, · F.e~rna~nJd!o VI emp¡r:en'dÍ·a la labor cultur,al. 

Aquel miEmo ,año d.e 17418 cr.eaha D. Fernando, .a intsftaneias d•e'l ea'tailán 

Virgili, ,su médi·oo de Cámara, ~el Real 1C0~1egi~o .d'e 'Ci'rugía ~le1 Cá,dtiz, que 

hastó para cambiar en mucho Ja situación ~de esta citem.cia en 'España. To

mando a ésite como modelo, .Ca,rlos ,ni iunda!ría luego ·el R~eal !Colegio 

de Baroelon~. 

El 3· 1d!e septiembre ~de 1'7!510 F;ernando VI n01:mlmaha una comis<ión 

para inspeccionar los ~arohiv•O'S trleales, .los ·de las ·Cated!ral,es, eole~iata::5, 

conventos, ·lllJUinidipio:s, .etc., y aqu.ella .in1spección reunió millares .de 

.docu11nentos importantes ·de nuestra histoJ."Iia patr·ia. Sin 'duda, por esta 

preocupaoión del Rey poQ" la1s1 fueutes 'd·el pasad1o ___,y que ·se manii:festará 
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Fernando V /.- Busto de Olivieri . 



Retrato de Don Fernando V! , pintado por Antonio González Ruiz y grabado 

por Palomino, publicado en la Distribución de los prenuos ... de la Academia 

en 1757. 



en otJra1s ocasiones, ·con1o .s.eñalaremos- la R·eal Academia de la His

toria ;en 1756 sintió la necesidad 1d!e hacer un Plan e instrucción para 
formar un Indice diplomático universal de España. 

Al poco, otorg,aha ,a la Academia de Bella,s Letras ·de Barcelona el 

título de Real, y 1o misrno hizo ·en 17'511 con la simiila;r ·de Sevilla. Un 

año ·despu-éf~,, por Real D;ecreto d·e 12 .de. abril tdie 1'715:2, fundaba nues

tra A.cadem~a, dernon1iinándola Real de Noble's Artes de San Fernando. 

EJl .impulso f.eífna:ndino ,a la cultu~a .es .constant•e. E'l 19 ·de agosto d;e 

17'513 d Rey promru1gaha los E·s.tatutos de la Pontifi.cia y Real Universi

·rJ.ad y Estudio General de la ciudad de Zaragoza, y a1qUte1l mismo !añ·o, 

un r .eal decreto Oíf·denaba la edición d·e Ja obra del arahi1sta Ca.siri, que 

contenía noücia d.e 118:00 códices arábigos .de J.a Bih'Hoteca de El Escor.Jal. 

También ·en 17'5,3., y a pro:pue.sta ·de Jorge Juan, s·e ·creó ·el R.eal Obser

vatorio A:srtronómico .de Cádiz, que preoedió al de Ma!dlrü,d .en siglo y 

m1e·dio. Y si antes había diemo-strado una ·preocupación por las fuentes 

de la historia ·española, ahor:a la corrobora, en 1'7'516, ordenando por 

real ·decr:eto la formación ·d·el Archrv·o Gene!ral d'e Valencia, y sent.anldo 

la pauta ·que Carlos III d.emnstraria haber heredado ai ocupairise de los 

Archiv,os ·d1e Sim·anCia's, ·d,e Indias y de la Corona ·de Aragón. 

Po1r e1ste r·eal ,¡n})pulso forzosamente habían .de, brillar ·en la Litera

tura el pen.E:amli·ento, las Ci,encias· y las Artes, nombr·es insignes. y •S1i 

a!lgunns -se~n la acotación .die Marañón- no .son tan .br-illantes como 

qu·ería M·enénd'ez .Pelayo, no puede negarse :que forman una dis·tinguida 

cohorte. H·ahría que encabezada oon el P. Feij-oó y no1nhr:arr s~eguida

mente a Torres Villa~o~e~, ~que :publica la mayor parte d~e sus oibTas ~en 

este reina·do y ·sirven .como fuente ihistóriea de la época; Mayans y 
Ci,scar, el valenciano que escribirá unas1 Obs·ervaciones al Goneor:d:ato 
de 17'5(31; Ir~i 1arte, el Aca·d;émioo de .esta Rewl de San F ernan1do; Luzán, 

que siendo miemhrro de la Aca·demia Española y d1e la H·i·stolf1ia oontri

huyó a la fundación de la ·d1e Nohl,es Artes; el insigne matemático Jorge 
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Juan, ya noonhi":ado, que ·acompañó a. la Condam:ine :al E~cuardior paTa la 

me1dición ·d1e¡ gradio terresrtr·e; .s:u com,pañ·oco U.Uoa, que dió a conocer 

el p'J,atino; Celestino Mrultis, el botánico .con quii,en - al .dledr ·d.e Lin

neo- Es;paña tenía un nombi"•e inmortal; ·el ·autor de la His:toria del 

famoso predicador Fray Gerund.io de Campaz(JJS --:P. Isla-, que re

nunCiió, .p:or ci1eT'to, a .s~er confesor de ·doña Bárhara de Braganza; el 

ca·s'llizo D. Ramón ·de la ·CTUz; D. V·entu.ra Rod1ríguez, a qu:ilen retrató 

Goya, y •que al funda~s~e :la A·ca·d'enria die San Fernando oc'UlpÓ la cáte1dra 

tde A~qui·tectura, y ~por no alargar la Irista- Fel1ipe ·de Ca:stro, que 

ocupó la· ·d·e ·Escultura, y fué, ·Como Michel, escultor d,e cámara de F.er

nando V[, el miilsmo que 'eiSICulpió el conoci:do ·]_"lelirerv;e de 1a sesión inau

gural ·de la Academia. 

Y todo a~quel impuho cultural y airtistico irradiaba en parte de la 

propi a corte y por acción personal de los: Rey•es, eoncr1etwmente de 

Betrnanld:o VI. La hell"encia había coruform:ad:o .el :espíritu de D. Ferrnando 

para el amor a lo ¡¿¡rtístti:co. M,aría Lui;sa ·de Saboya, l:a jov·en r•eina que 

Gramont :descr.ibe ·de g:raciosons ii.UO!daoles y ·cautiva·d:or·a, traía de su pa· 

tria it aHan:a para ·entr-egar a sru hiijo rm fino y .dleli·ca·d:o sentido del 

Arte. Y Felipe V, con 1SU sangre francesa, Je ·dará el ·esp~~itu .de la na

ción más .culta y refinad-a de Europa; a1d:emás:, al l1a~matr a Carlos 

BroS'Cihi, ,e} famoso cantante Far1in:eHi, .s1i ~por un I~a·do procuraba .el re

medio soherano a su congénita melancolía, por otro educaba, sin s~aherlo, 

el ~sentido musical del futuro R·ey Fernando VI, enton'Cies Príncipe de 

Asturias. Amhas herenoias - la 1iitaHan:a y la francesa-- .s.e conjugahan, 

pue's, pa•ra hacer ,d,e .nuestro n1o.naroa funda:dor un .es,piritu sensibl1e a 

la emoción artistica y, especialmente, un melóm:ano. 
A.man:te d.e la mús,ica f.ué tambi.én su esposa 1d:oñ·a Bárbara d.e Br~a

ganza, la .ptr1inC1es1a rque pinta:r:a Ranc ISIOs.teDJiendio ·d·elicadiamenrte· un 

Clavel, 'P'e!r!o v.elando. a la ¡pO!steri!d:a-d ;su fea1da:d, que ·testimonian todo:s 

los escritor;es c~·etánens; la ,que, oomo compensación .de la naturalez·a, 

fué bondadosa y 1d;uJoc-e portuguesa, fastuos·a y ·oultís1ima, apasionada de 
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leotura1s selectas: y que ,d,omi:nah:a ,S,el'S lengua'S; la que, aJ deciJr del 

P. Flórez, e~a ",cé!l~ebr.e tJañ·e'd'Otr'a ,d.e ·claV1e y compositora distinguida", 

·como correspondía a una esmerada educa,dión mu.s~i,cal recihilda en Lis

boa de Domenico SCiarlatti, al ~que ,sigue: r eteni,end'o, siend:o reina, ~como 

músioo .die Cámara. 

Amibos es1posos, j6venes, amables y hondladoso1s:, unii,dos por idénticos 

gustos y por un vivo amor, que había aür.eeenta,do el ·d·esdén s~in disimulo 

de su ma~dras:t:ra Isahel F~arues,io .cuando .aún etran Príuci'pe1s: d·e As

tlJ.Tiias, ihan a eamhia¡r ralda~oahlllente· la Corte y los tri,stes tiempos 

-retr~atad'os por Saint S,imon ~en sus, Memorias- que antecedi,eron a 

la muerte de Felipe V. 

La tónica que Fernando VI iba a in1poner a .aquella sociedad no¡; 

1a s.eñ:ala bien darament·e ell hecho ~que d~e~t~a·ca Carmena y Millán

de ~que uno ,de los p:rime·ros ,d.ecretos d.el R'ey a su advenimiento fué 

nmnbr1ar a F.arinelli d)rector 1die todos los espectáculos teatrales de 

Palad1o. La Gor1te iha a llev,ar una v.i,d:a tr.anquaa y ~sus .diversiones 

esta:rán ·en armonia con el caráct~e ~r serio ·de los Reyes, como a·firma 

Garda Rive,~, ·e~quisita historiadora ~de los monaroas. Si el Rey va de 

oaza ·soJo y doña Bárh~ra queda :en Palacio - o ·sa'le en ooche cerrado 

para pasear' y visitar a Nuest1,a Señora ,d,e. At-ocha- , los ver,emOts, en 

cambio, ~as,istiendo juntam,ente a las veladas mus:ioales o 'liter,a:ri,a,s, a 

óper~as o serenata;s en público, o en concti1ertos ~en familia, organ!iza:do 
to1d;o por e:l g~enia:l F,a,r,ineHi. 

El 1espectáculo favorito .d,e la tCorte serán estas, repres,enrtaciones y 
oondertos, ~que tienen ·entonoe's como heHo mar~co ·el colis1eo d,el Buen 

Retiro. En otras ocasiones, !s:e montarán en ~la :escenogra,fia incompara

ble .del paLacio y los jardti'llles d,e Aranjruez, la r.e,si~d,encia ·d·e la Corte en 

pri:maV'era y lugar prreferido de do-ña Bátrhara d.e Blf1aganza, oomo si 
quisier~a in,di'car con ello que s~e compl,acía ·en aeer,car'S'e al Ttajo, .su río 

d,e Lisboa, el de los ~dulces recue~rdos de la niñez. Ellla fué ~quien creó 

como diVierrs~·ón la na"Vegacióu ,por ·el rio y mandó consrtruilr la llamada 
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" ·escuadra .d:el Tajo" .que servía pairta lujosís.imos. pas1eos., a los que asis

tían oodos los ndbles, d'iplomáticos y ecleJE!iástli:cos. Después. d·e aquellas 

j-ornadas y •entre ·surti,dores y luces de eolor:e•s, ellítr•e los ÍT'esnos y los 

tilos dte Jos jar1dines de ·pal·acio, organizaba Farinelli po¡r .encargo de los 

Reye~' nocihes de ópera y ex·qui·sitos conde,rtos al air:e lihr:e. N·ingún 

país -no ya porque los ·d.emás estuvieran en guerra, sino porque el 

cuhivo .d,e la ·música y ell teatro no había alcanza.do la altura que en 

Es:paña- podía exhihi:r un espectáculo semejante. S.e ·reco.r;r:en com

placidaomenrte las página·s de la "Gaceta .d:e Ma.drid~" o ·d citado libro 

de García Rives, .porque nos hablan a~ mi•smo 6:e1npo de la paz que 

FernanJd:o VI hahía propor-cionado y de aquel1os fes·tival•es ·que ella 

hacía posible y el gu~to ·de los Reyes or.g.anizaba. 

Pero el valor d.e estos espe•ctá.culo·s no se reduce a la f·rívola infor

m.ación que E:ohre las p!referencias .perso·nales. d:e unos· mona:r·cas nos 

ofrecen, sino que re:S1i1de en la influencia .que ejerci.eron en todia la so

cieda1d de l1a época. Acude la gente a la~~ ~ .frecuentes representa:ciones, y 

por .e•s.to .suenan hoy con po1der evocaido'r los teatros d·e entonces: el 

teatro de la Cruz, ·el 1del P:rincipe, el ·de los .Caño·s· ... 

Aparte de la ópera italiana, que venia ~riunfando ·d:es,d1e F·elipe V, 

privan, a,rJ,emá·s, los conciertos .. de música de cámara, que congregan a 

la aristoc]}aci:a .en los salones. má,s: ,eJ,eg:antes·. José Subirá nos suministra 

los datos para ·que hoy las sonatas d·e a~quetlla época nos hagan evocar 

tanto las noches .en que :el na'PoJ,itano S.carllatti tocaba el davecín en eJ 

cuarto de .doña Bárbara de Braganza, como las elegantes jreunJiones 

que organi!zaba el DUJqwe: ·de A1!ba. Al igual que rdion Fe·rlliando VI, lo·s 

nohl•eJ.Si tenían ~sus músicos :pr.eferid!os .a .quienes auspiciaban. La Casa de 

AJ.ha pll'otegía a~l vi.olinis:ta Mo'll!taili y a Gaetano Brunetti; y el marqués 

·de Grac.ia Real, .duque d1e· la 'Conquista, llegó a ·ser ad·emás un a:fortu-
. nado compositolf. 

No 1ne carnE:a·ré de ;repetirlo: la .afición ·d·e Fernando VI a la música 

y el ejemplo ,d:e su protección a los mú,~Ü!cos es io que haee pos,ihle el 
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florecimiento ·d1e entonces y aún '},a pr-o-ducción musical e~spañola pos

terior. Quien ·quisri~era neg~a!rlo precisaría haeex de:s,apa:r;ecer antes a 

no1nbres como J nsé Herrrando ~di·scipu1o d~e Cors'eUi- , .Antonio Gue

rr·eiro o a Lui·s Missón, educado . ·en la escuela de Soa'fllatti. 

Como puede d:educirl~ !e, una de las notas típicas y qui·zá más tSim· 

páti~ca~s del ~e,ina:do ·d·e Fernando VI fué la de llevar consigo~ c.omo nin

guno, e:sa a:leg:ría de vivir peculiar de todo el período borrhónico~ ele· 

gante y mundano, y tan en contraste con ~el s1evero y ensom~l'reoi~do tono 

que tenía la vi,da durante J,a dinastía austriaca. A11egria de virvir que 

si qued~a pat~ente ~en el :ambiente corrbesano, s:ahemos llegó tambii~én hasta 

el último paryo de la época. Los hi'sto¡riadore.s: coin'CI~dlen en califiCiar de 

muy divertido al pueblo español del siglo XVIII; y hemos de convenir 

en que ~e~l reinado de Fernarndo VI, pacífico y p!rÓspero, reunía espe~oia

:ks con,diciones para 1que el pueblo se ent:r·ega:ra ,a contínuas ·diversio

nes, cr1eándoEie un amhi1ente a1e~e que luego, en efecto, queda pal~pah¡·e 

en obras coetáneas, como la d:e Torr'e's Villarrro'el o 1a ,a:e D. Ra.món de 

la Cruz. 

Y, ~sin emha¡rgo, el reina~do ·de Fernan'do VI, por para~d-o-ja, acaba!l'a 

d~e un modo exeepcionaJ~menrte doloroso. Parece co:mo si la Provi1dencia 

quis:i1era poner en tndo una nota .dle~garrador'a qrue, a modo ·de a11diaho· 

nazo ,a nuest·ra tCondencia, nos d·e~enga un mom~ento y nos inCJite a la 

medita:eión de la futilidad ~de¡ mundo. Y esrta no'ta trági~ca ·sonó, en 

·este easo, ·en el e.s:pírlittu ·d:el pTopio Fernando VI. Ell 218\ 1d:e agosto de 

17'518 moría doña Bá~·har~a de Br1ag·anza, la entrañable compañera d:el 

mona¡rca, y ·d1es1de aquel día, en verda~d, murió ta~mbién él para el mun

do~ aunque un año ex:acrtamente t01davía s:e que,da:ra para sufrir una 

tortura-da melancolía ·que al poco ·degeneró en .ena}enam~i~en~to. 

Poco·s d:ocumentos más patét1icos p1ueden 'leer:Sie que a~que'l en que 

don Andrés Pi!quer, médi:co de Cám,ara, va rellartando el l~amentable 

m.orir ·d:e D. Fe!l'rn.ando, ·soHrtar-io en e!J cast1iUo ·d:e ViHa·vi•ciosa -de Odón. 

Quiero destacar :del pr~e~c:io.so documento h f.e~ha ·que el facultativo da 
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como ci.mcia·ción 1de la en:fe¡nnedad diel Rey: '7 die septi:emh~re de 171518., 
o sea, exactamente ~diez dias ·de1s:pués. ·d1e la muoote ·die su ;regia e~s·pos.a, el 

ia pso jus:to para que se abaita un es.p~itu en ·patética lactha intedo¡r. 

Lo que 1no .sru:po veneer fué prtecisamente 1a muerte d,e .su cónyrllige, como 

lo confi.T.ma el n1·édieo de Cámara al .s:eñ·alar ent!re l•a:s eausas patógenas 

"la•s pa's.iones. del .ánimo -en la en:feTme~dad ·de la re.ina". El .P. Flórez 

--con la intuición del historia·dor, a veces más ce:rte;ra incluso que el 

científico ,dji!agnóst:ico- lo corrobora ~1 .decir, en su obr<a Memorias de 

las ReyiWS Católic(J)S, ·que F.e.rnando V·I "amó a su es.pos·a üon un per

petuo y finísimo eariño que parece :excedió los limirtes• de la vida, ·per

diéndola die re•sullta de su muert·e". Tan v·er!da~dero fué, en e¡fecto, su 

ca·riño a la rdulc1e compañ:e¡ra po~r1uguesa, que renunció a habitar en 

El E.s:cori.:al hasta la resur~rección s•i ·d-oñ·a Bárbara ·dte Brtagan~Z·a, por no 

hahetrl•e ¡dia1do un Icnfante, no podía des.cans1ar también ellí, a su la·do, 

esperándu1a. 

* * * 

AJl iniciar mi1s paiahras pedía hoy un •COm·p)rensivo gesto ~pa!ra aquel 

a ·qui1en Dios ¡l"iese:rvó un final ·dolorosísimo, y oonvengamos en que es 

di·gno de conmiseradón. Pedía afecto, y lo mer·ece, el monarca que 

llevó a ·c:abo, como hemo~~~ visto, una va.Iios:isima l·aho:r ,a:e re~co:nsrtruc

ción .ad país en ~su Hac~en!d:a, Ejército, Mar.ina,. Obr:a's PubHcas, Co

mercio, Jndrust!rli1a y Ag'l"licuh1Jir:a. Pedía un agradecido recuer~do -aun 

s1a1biendo que no :era necesario solicitarlo- para quien frundó nuestra 

Real Academia, simholo de üna gran ohr<a .cuiltU!ral y artística que tantos 

dte ~sus gusrtos personales nos 1refleja. Pero .pedía tanlhién que ia his.toria, 

que ·es "una gutelfl"la ilustre -con la mu&te", coono ha ·did1o nue.s.tro gran 

:fil6sofo Ortega y Gasset, nos lo ,die!Vlolvi·era hoy como hombre. Y me 

doy .cuenta que ·surge su persona .con algo qrtiJe tuvo con lar·gueza: con 

una humarudad Fofunda y con una .enter,eza ej.emp1a:r, l""efl·ejada ésta 

en aqueil1a.s .pala'hrai51 qu·e d~ió a l~a propila Tsaibel Ftarnesio cuand;o sle 
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re'S,is:tia a la T~ea'l voluntad: "Lo ,que yo ,dete¡rn::titno ·en m~is reinos. no ad

mite con:sulta ~d~e nadie 1an,tes de ser ej~ecutaldo y ohed:ecido." Y srurge 

COIJl aigo, ad:emás, que por ~ello sólo ill'Os. llega .su figu:ra d·esibor,dante ·d·e 

simpa,tí,a : su hondo es1pañoHsmo. F e:rnando VI es .el prim,er mona;rca 

Horbón --,s,i exoeptuam.os a Lui:s I- naoido en .España; F,e:r:nando VI 

es ·ell que, apenas llega al ,t,rono, ;Separa de la Corte a los franc'es.es. e 

italianos que su pad¡re tuVii:era, sustituyénJd:o,los, potl' personal español; 

suya es la ine:quívoCJa y famosa fras,e: ""Nunca cons~eutiré se:r virrey de 

~ancia en el trono de Es1paña", ·que lleva im.p1ícito un garbo muy 
his.pánico; y como un ·enamora.do es,pañol amó a pasiona,da,mente a doña 

Bárha!I'1a d·e Brraganz,a. Po¡r si to,davía hrilii,e;ra dudas, digamos que el 

d·esagrado que F~elipe V y luego Oar'los III ,sinrtJi,erron por la fie,sta brava, 

es ·en Fernando VI ap:as,ionaido entusiasmo, .que d:emostró - s,e:gún el 

Con1de d!e laiSJ .Navas en .su obra El espectáculo mÓJs nacional- man

·dando ·edificar a su costa l~a plaza ·de toros de Madrid. 

* * * 

Nuestria Aca,diemia, en v:erd:a·d, puede .estar o¡rgUJllo.sa ¡die tener como 

fundador a qUien en vi]da fué un cail'ácteil' ~en1J~o, un ·ejernplar monarca, 

apa·sio:nado de la música y - por si ello no bastara a rendir nue.srtro 

corazón- r~em:ata~diamente e:sipañol. 

HE DICHO 
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INFORMES Y COMUNICACJONES 





NECROLOGIA DE D. PE!DRO MUGOOUZA OTlAÑO 

POR 

MODESTO LOPEZ OTERO 





«Señores Académicos: Ruego a ustedes me dispensen si quebranto la costumbre 

dando forma de lectura a estas palabras necrológicas. Sin dejar de ser un modo 

muy académico, me mueve a ello la desconfianza en mis pobres condiciones orato

rias, aumentada con la emoción que siento desde que he conocido la noticia del 

fallecimiento de nuestro compañero D. Pedro Muguruza. 

Mi condición de profesor suyo, primero; de colega en la enseñanza, después, y, 
sobre todo, el hecho de haberle apadrinado en su ingreso en esta Real Academia, 

me señalan para pronunciar su elogio y para expresar, en nombre de la Sección de 

Arquitectura, nuestro profundo sentimiento, que estoy seguro comparten todos uste

des con la pérdida de tan insigne Académico. 

Hace ya casi cuarenta años, cuando entré a ocupar mi cátedra en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, el maestro querido a quien sucedió Muguruza en esta Aca

demia, D. Manuel Zabala, me hizo saber que entre mis futuros alumnos destacaba 

un muchacho vasco, a quien consideraba como el mejor dibujante que había pasado 
por la Escuela. 

En efecto, no era exagerado el juicio del viejo profesor; pero, desconfiando de 
los prodigios, me dediqué a analizar con detenimiento las aptitudes del excepcional 
alumno, pudiendo bien pronto comprobar que si poseía facultades de destreza real
mente extraordinarias en la expresión de las formas por el dibujo, no eran menores 
las del razonamiento y la imaginación creadora. N o era so lame~ te un virtuoso hábil 

y sugestivo, sino un buen ordenador de la materia y un buen conocedor de las es
tructuras y de su realización. Es decir, había en él, además de un gran dibujante, 

un gran arquitecto. 

Así lo demostró el genial estudiante cuando, a los veintidós años, una vez termi
nada la carrera, comenzó su brillante vida profesional. 

No voy a cansar a ustedes con la relación de sus obras, de tan vario asunto y 
acertada solución; basta indicar, como ejemplo, la gran estación de Francia en 

Barcelona, problema de circulación y disposición complicados. La Casa de la Pren-
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sa, en la Gran Vía de Madrid, con un programa complejo sobre un solar de forma 

ingrata, bellamente resuelta en la elegante arquitectura. Numerosas casas particula

res, siempre con el sello de buen gusto, entre las que merece destacarse aquella fa

chada de la plaza de Rubén Darío, con temas del plateresco complutense. Mil pro

blemas diarios, en fin, técnicos y profesionales, sobrándole aún tiempo, recursos y 

aptitudes para emprender proyectos de urbanización como los de la playa de la 

Victoria, de Cádiz; la de San Juan, de Alicante, y el ensanche de Fuenterrabía. Y 
alternando la penosa redacción de informes y petitajes con la grata emoción crea

dora de monumentos, proyectos para concursos y exposiciones, de donde surgieron 

premios y encargos. Como arquitecto de nuestras Academias, atendió a su conser· 

vación con acierto y diligencia. Suyas fueron las trazas para el frustrado edificio 

de la de la Historia, de severa nobleza. 

Interés particular ofrecen todas y cada una de estas obras, que, en resumen, nos 

presentan a Muguruza como un arquitecto de esencia y formación clásicas, con una 

1ecia y noble modalidad,a la manera de nuestros maestros del segundo Renacimien

to: claridad en la composición; acierto en el juego de proporciones; pureza y co

rrección de perfiles; bien ordenada y apropiada ornamentación, que tanto debió a 

sus condiciones de gran dibujante, permitiéndole sus facultades extraordinarias 

otras varias manifestaciones que no modifican aquellas características, nunca aban

donadas ni aun en sus prudentes incursiones por el campo de las novísimas ten

dencias. 

El éxito de las recientes reformas del Museo del Prado se debe, en buena parte, 

a su colaboración. El ha sabido dar, con tono y líneas, fondo adecuado a la mara

villosa pinacoteca, resucitando y restaurando, con respeto y devoción, la obra de 

Juan de Villanueva. 

Las preocupaciones y fatigas profesionales diarias tienen algunas veces dichosa 

compensación: es cuando se encomienda a nuestro cuidado y vigilancia un viejo 

monumento. Supone un goce incomparable situarse en el lugar y circunstancias del 

maestro que lo creara, transportarse a su ambiente e investigar al mismo tiempo 

purezas e influencias, escudriñando, para utilizarlos, sus mismos recursos técnicos; 

tratar, en fin, celosamente, de continuar y, a veces, de salvar la vida del monumento 

que se nos confía. Esta clase de satisfacciones para su alma de artista las experi
mentó Muguruza en la conservación de la Cartuja del Paular, de la Cartuja de Mi

raflores y de otros monumentos entregados a su excelente competencia de restaura
dor, dentro del criterio de la buena doctrina. 
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Retrato de D. Pedro Muguruza , por Gregario Toledo. 





Monumento, y de alta categoría, es la Casa de Lope de Vega, que .la feliz inicia

tiva de la Real Academia Española, sin más antecedentes que la ·certeza de su auten· 

ticidad, le confió para volverla a su primitivo estado. Esta restauración, objeto de 

malogrado discurso académico, es un modelo de comprensión y de respeto al carác
ter de una vivienda histórica. 

Así pudiera continuar, señores Académicos, relatando la brillante carrera artís

tica de Muguruza, cortada en el período más fecundo de sus creaciones; si no lar

ga, capaz de llenar por sus obras una dilatadísima vida de arquitecto. Pero .no pue

do menos de destacar un aspecto interesante de su actitud fuera de España. 

En ocasión de mi ingreso en esta Real Academia, sugería yo, hablando de una 

influencia española en la moderna arquitectura norteamericana, la. necesidad de una 

auténtica interpretación del estilo misional, e invitaba a nuestros jóvenes arquitec

tos a la realización de tal empresa. Pedro Muguruza la llevó a cabo cumplidamente 

trazando los proyectos del Hotel Alba, de Palm-Beach, en La Florida, y los de las 
residencias de Mr. Harriman, en Port-Wáshington, y de Mr. George Moore, en Ca· 

lifornia. 

Aptitudes artísticas naturales tan prodigiosas, puestas al serviciO de una gran 

voluntad y acompañando al dominio, cada día creciente, de la técnica constructiva, 

no podían dejar de utilizarse en la disciplina docente. Y así fué, en efecto, ya que 

pncos años después de su salida como alumno de la Escuela de Madrid, volvió Mu

guruza a entrar como profesor, después de brillantes oposiciones. Su eficaz. labor 

pedagógica queda probada en excelentes discípulos que, como nosotros, lloran su 

phdida. La Escuela de Arquitectura, que hace tantos meses vió con dolor derrum

barse la figura del gran maestro, · no encontrará fácilmente sustituto. 

Durante la guerra de liberación, con eficaz entusiasmo consagró enorme activi

dad al servicio de la Causa, dirigiendo inteligentemente la recuperación del espar

cido tesoro artístico nacional; y, no olvidando sus deberes profesionales, creó, usan

do de su gran prestigio en el nuevo Estado, la Dirección General de Arquitectma, 

que ha encauzado tantos problemas en alto y beneficioso sentido, siendo el primer 
Presidente de la benemérita Hermandad de Arquitectos. 

Dando forma al pensamiento del Jefe del Estado, proyectó y consagró en estos 
últimos años su inmenso talento a esa obra colosal que es el monumento del «Valle 

de los Caídos)) ; todo su esfuerzo físico, las grandes preocupaciones, el continuo 

velar por llevar adelante esa obra ingente, prologaron su cruel enfermedad. Enfer

medad larguísima y penosísima, que nos privó durante tanto tiempo de su eficaz 
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colaboración académica; sólo su espíritu cristiano pudo soportarla animosamente. 
El saber un día y otro día de la gravedad de su estado no ha disminuído la emo· 
ción de la fatal noticia. 

· · Arquitecto genial, compañero simpático y bondadoso, discípulo agradecido, 

maestro generoso, amigo fraterno, Académico insigne, su recuerdo perdurará entre 
nosotros como el de un artista dotado de insuperables condiciones, autor de obras 
bellísimas y digno, por sus cualidades, de un final de vida más feliz. Dios, al lla
marle a su seno, habrá premiado ya tantos méritos, virtudes y sufrimientos. ¡Des
canse en paz! )) 

-

346-



ACERCA DE LA VENUS DEL ESPEJO 

POR 

EL DUQUE DE ALBA 





ENTRE Jas ohras ·d·e arte que pertenederon ·a la ·Casa ·d·e A~Iba, tres 

han logr·a·do un especia'lísimo ¡reiJl'omhl'le .cuando pasa'f1on a ·rfo¡rmar ·parlte 

de co~eeciones ;extranjeras t~a.s la usurpación r·eaolriz•atd!a por ·Godoy al 

morir ·en 1i802 la 1diuques;a Ga'Y·etana. M·e r .elfiero ,a Ja \fam·osa Madona de 

La Casa de Alba, q.ue hoy e1s ga:la .de lla Nartional GaUery de Wa:Shin:gton; 

a la Venus .d:el eor¡I'Ie~~o, y a la Hamad'a Venus del Espejo, pintada por 

Veláz!quez; estas ,dos últimas obra:s se encuent!r1an ·como .es sabido en la 

N a:tional GaUe¡ry 1d!e Londr.es. 

La Venurs del Espeio ·d1e·s:per:tó gran int·er·és fuer:a ;de ·E·s;paña, .por .ser 
de run l·ado uno ,d:e los ·es:ca•sis:imos :d:e,snudos femeni:n10s (con .ser uno ·de 

los m1ejore·s ·de 1la Histtoci'a ,del Arrite) ·de la 'pintura ·es•pañolla y porr serr 

ad1e·más una obra que .dió ha:stan:t·e ·que ihablar a ~os •Crítilcos. Tloidio ello 

sin :aludir •al artentt:a1do ·de 1que ·fué :objeto no hace tod·arvía mucihos 1años 

por manos de una ·fanática ·sufrag¡i1srta ... 

Como ya he ·dicho en mi Discurso de ingreso 1en es:ta A~ca·demia ·de 

San Fernando, J,eido en 1924, las hipóte:sils que hahí·an cons·tru:íldo, no 

sin cierta ligereza, Madrazo, Justi, Ourti1s y Stirling, cayeron por su 

base gracias a las noticia:5 que adujo Beruete y que demostraron plena

mente ·que. la obra hahía 1pert·en~ciitd.o a m~s ~anit·epa.S'a1dos (1). Nü voy a 

recortdar ·estos dato1s, per.o imtporta hacer ·cons:taT [a presenda !d:e la 
obra en los inventarios ,d,e .don Ga,s:par Mén1d!ez ~de Ha¡ro, m.a,rqués ~del 

Carpio y 5•o:brino ·d:e[ ·Cond•e-duqu·e ·d'e Ol[va~es. Las no·Ücias contenridas 
en los inventarios conoci·dos por Beruete ,s,e ifiefieren 1a 1161812 y 168:8. En 

mi dis:cu~so ·pude añaidir ~como dato nruevo Ja f.echa :de 161619, en .que 

(1) Ver las págs. 22 y 88-89 del citado Discurso. 
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apar-ece .cítado el ooa·dro entre los biene& d:e la maT!quesa ·del Carpio. 
Esta noticia cfué hasta ahotr1a .la más antigua que poseíamos acerca d.e la 

Venus del Espejo. 

Todo ~o 1qu:e .se dijo idiespU!és :sohre la obra gi.tró •en to¡l"1no a su va· 

loración esrtJi:Hstica ~ a [a ·idenrtifi.caición d;e[ per.sonaj.e. ¡retrartado. Muy 

·digna de tener en ~cuenta frué la ilJesi.s d:e ,don EHas' To:rmo, según el cual 

la V:enus sería :eJ I~etfiato d:e la comedianta Dam1ia;na, famosa manceha 

".de ·a:quel ~aloca.dísimo 1dion Gas;pa·r, mar1qués d.e H·eHche, •primogénito 

de ,don LuiJs, tan querido :d.el monarca, cuy·as invarosí:m.iles. calaver.a•das 

llena'han de rr.ego:cijo la ViUa y Corte, cuando no Hega!l"on :a· trance d.e 
proceso" ; ello, a pesar .d·e: que ~ ~el joven m·ar1qués .estaba ·Casado, y por 

cie:rto, con ~a más hermos1a dama idie .su :tiempo . . . " (2:). Al 1i:n!l:wés d·e 
esta:s noticia•s súmas•e la impo1rtancia de!l ·dato ·aduci•do por el ma:rqués 
de S:alt:illo, váHdo para :demostrm." 1qu:e .cl: desnudo femen~:no ·de la Natio· 

nal •Ga.Ueey no fué .el ún:ico pinta•do p:o:r V:ellázquez, y.a :qu.e iha.y testimo· 

nio d-e otro r·ealiza¡d:o varios años antes. de 16:5:.2, seguramente en fecha 

antetrior a su s.egundo VÜ3je a 'litalia (3'). El v·alor de •esta noti•cia .se 

aoc·ece aho!l"a .con: el hallazgo 'en mis1 a~r~chivo.s de una nrueva irle,ferencia 
a J,a Venus del Espejo. Con1sta ·en un rinv.enta:ri:o "d:el menaj:e de ila eass:a 

d:el .ex . .mo .s. r :Don Gas:par / M·éndez 'de Ha ro y •GillZ!mán. Man¡ués. de 

Eliche 1 mi •S.'r 1 P·ara :la .oonta•duria d·e la .oa•ssa idie S. E.". Se d·ata eil 
inventario ·en M,ad:rid, el 1 !d•e j:lmio ,de 1615;1, y ~enwe un conjunto illO· 

tabl·e :de !pmtura•s figura COn el nÚmero 2l212 la .que IJlOSi intJeresa. 

Si ~eco¡r,dá!l"amos :cuanto se ha ·escrito a~cer.ca 1d·e J,a ·:fecha en que 
debió ·ser 1pinta:dia ila VenUJS del Espejo :oomprenderiamos. en s.egwi:da el 

valoc idiel nuevo ·dato •d'escruhierrto. Gracias. a él V elaz:quez :se nos apa:r:ece 

más precoz ·d·e [o que ·se ha v.eni:do oreyendo. P ·ero con Ja nuev'a fecha 

(2) ToRMO, Elías: V elázquez, el Salón de los Reinos del Buen Retiro y el poeta del pala
cio y del pintor. «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones». Años 1911-12. Reimpreso 
.en «!Pintura, Escultura y Arquitectura en •España. Estudios dispersos». Págs. 127-246; véase la 
cita que interesa en la página última. 

(3) LAsso DE LA VEGA, Miguel, MARQUÉs DE SALTILLO: Un pintor desconocido del si
glo XVII : Domingo Guerra Coronel. «Arte Español» , 1944. 
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~surge ·el probl1ema ,de fij,ar Ja d~el 'cua1dro. V·ellázquez llegó .de Italia ·pxe· 

dsamente eJ. mismo. mes ,en; :que ·fué !hecho nuestro irnvent'ario. De haher 

rr.eaHza·d·o la obra ·durante. ·SIU s1egunda ·estancia 'en es:te paí-s tuvo que 

llegar a la Península: antes 1que el artista ... Por otra parte no ~puede 

negarr!se que .el .cua1dro pudo 1S:etr <ül"lea'do al ca¡o:r !die un amhi'ente distinto 

al que le rod,eaiba ,en 1a Corie d~e FeiLi.'pe IV. 

Al llegar a ·e~te .punto ~oonwene ·evoca¡r las ohs,ervaC!ibnes de Ma

yer (4) acerca de las semejanzas .estiHsticas ~entre la: Venus y la Corona
ción de la V zlrgen. La fuente .s1e decidle a ,situar :es:ta o!ht\a entre los' años 

11641-4:2 (5.), tomando ·partido por la opin~ón de Allende-Salazar y del 
crítico a~emán, y :este ,cr.iJt,erio ip~revah~ce en el Catálogo del Museo del 
Prado ~por :Sán.chez Cantón :e incluso •en la úlrtima monografía :impor· 

tan te so!bre Velázquez escrita por Elisaheth Du ~Gué Trapier ~6). Así 
entre [a fecha ~de 1a Coronac.ión y ~a 1del inventario queda nn holgado 

n1a1rgen ,die :diez ~años para imaginar l,a ·de [a Venus. N o intentaré llevar 

más ~~ejos estas obs;ervaoion.es con ·la pretensión idie establece·r la d~ata 

d'el cuad~o ·d·entr:o ~de esta década; ·CU:aliquier razonamiento s~e a'po;yaría 

tan ~s.ó~o en sutile1s opiniones ·sobre la ·evolución del ·es:tilo ,de nru:e·stro 

gran maesrtro ... y 1eHas s:e~rían más' ,slll!s,ceptJihl'eS' .de ,errro¡r que IJ.a,s ,ae 1os 

autorizadí,simos 'Críticos ~que. fija~on ,a la Venus del Espejo enrtlre ~as úl

timas c,reacione's ~d~e Diego de Silva V·e.llázquez. 

(4) Historia de la Pintura Española. 
(5) Velázquez. «Ediciones SelectaS>>, 1944, págs. 49 y 134. 
(6) Velázquez. The Hispanic Society of America, 1948, pág. 261. En esta obra se hace un 

extenso análisis (págs. '353 y sigts.) de «La Venus del Espejo )) , 
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SOBRE LA DECLARACION DE MONUMENTO NACIONAL DEL 

CONJUNTO FORMADO POR EL CONVENTO E IGLESIA DE 
SANTA ANA, DE VALLADOLID 

«A LA CoMISIÓN CENTRAL DE MoNUMENTos: 

El Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Vallado
lid solicitó en 2 de abril de 1951 que sea declarado monumento nacional el con
junto formado por el convento e iglesia de Santa Ana, de dicha capital, alegando, 
además de su mérito artístico, el haber sido convertido el templo en Museo; el 
Académico que suscribe informa lo siguiente: 

El monasterio de bernardas recoletas de San Joaquín y Santa Ana se constru
yó, con cortos medios y escasa suntuosidad, en el siglo XVII, siendo su pieza arqui
tt:ctónica más notable el claustro, en el que intervino en 1618 el maestro Francisco 
de Praves. Avanzada la segunda mitad del XVIII, ignoro con qué protección de las 
rtligiosas cerca de Carlos III, se decidió la construcción de la iglesia, y el famoso 
arquitecto D. Francisco Sabatini, en 1779 -no en 1780, como dice el escrito del 
Seminario--, estipuló las Condiciones para la nueva Real fábrica del monasterio; 
en 3 de julio de 1780 se hicieron las posturas y, por Real cédula firmada en San 
Ildefonso, se concertó la construcción con Francisco Alvarez Benavides, que, sin 
embargo, no la comenzó hasta dos años después. En los cinco que duraron las 
cbras habitaron las monjas una casa cedida por la Marquesa de Camarasa. 

En vías da acabarse el edificio, significó el arquitecto que los altares estaban 
sin guarnición, y en 4 de marzo de 1787 pidió la Comunidad al Rey que dispu
siera se remediase esta necesidad. Tal vez se contestó que se arreglasen con los cua
dros existentes, contra lo que informa Sabatini el 12 de abril y propone «que po
drían encargarse los seis que hacían falta a los pintores D. Ramón Bayeu y don 
Francisco Goia, respecto de que gozan sueldo y tengo confianza de su habilidad». 
El 6 de junio escribe el gran pintor a Zapater: «Para el día de Santa Ana 1 26 de 
julio 1 han de estar tres cuadros de figuras del natural colocados en su sitio y de 
composición . . . y aún no tengo empezado nada para tal obra; y se ha de hacer por
que lo ha mandado el Rey ; con que, ¡mira si estaré contento! » 

Hiciéronse las seis pinturas, no se sabe si en el plazo angosto ~eñalado; pero 
Sangrador, en su Historia de Valladolid, dice que la obra de la iglesia se termihó 
en agosto, el 18 de septiembre se trasladaron las monjas al nuevo edificio y la de
dicación se celebró el 1.0 de octubre. 
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La construcción de Sabatini, de planta oval, simplicísima de líneas y con la 
frialdad propia del tiempo, es, con todo, un ejemplar típico del neoclasicismo, estilo 
que hoy comprendemos mejor que hace treinta años y que, seguramente~ ganará 
en aprecio en lo por venir. Pero serían más que suficientes las pinturas de Goya, 
acompañadas por las de su cuñado Ramón, que constituyen la serie de sus seis al
tares laterales, para la inclusión de Santa Ana, si no en la categoría de los monu
mentos nacionales, según solicita el Seminario de Arte y Arqueología vallisoletano, 
al menos, en la de monumento histórico-artístico, medida que, al reforzar la muy 
discreta de considerarlo Museo, lo pondrá a cubierto de cualquier riesgo. 

Los tres grandes lienzos de Goya ocupan los altares del lado de la Epístola y 
desarrollan los asuntos siguientes: «San Bernardo se dispone a bautizar a un con
verso», «La muerte del Patriarca San José» -no de San José de Calasanz, como 
dice la solicitud- y «Santa Lutgarda en oración». Los del lado del Evangelio, de 
Ramón Bayeu: «San Benito)), «Santa Escolástica)) y «La Virgen entre San Fran
cisco y San Antonio de Padua)). 

Se me consentirá que acerca de los lienzos de Goya copie lo que de reciente he 
escrito.)) 

«Treinta y siete años después de escritas siguen actuales las observaciones de 
D. Elías Tormo sobre estos cuadros: «mal citados, mal comprendidos y mal apre
ciados)). Excepción en el juicio fué Valerian von Loga, que señaló su mérito grande 
y sugirió que le recordaban, extrañamente, las obras del pintor alemán von Uhde 
( 1848- 1911), intérprete sobrio de figuras y pasajes evangélicos con rostros y tra
jes de nuestro tiempo ... La perversión del gusto, que exigía para lo devoto actitu
des exageradas y extremos en el transporte, regateaba aprecio a composiciones 
como éstas, tranquilas, sentidas, sin violencias expresivas, equidistantes de la frial
dad académica del Cristo y del arrebato de la Oración del huerto, en treinta y ~iete 
años posterior; mas sus cualidades no quedan inoperantes para la sensibilidad ac
tual.)) (Págs. 36- 7 de Gaya.) 

Todavía guarda el monasterio, y enriquecen el Museo, una escultura medieval 
de la Virgen con el Niño, que será de comienzos del siglo XIII; un admirable 
Cristo yacente, talla policromada del Gregorio Fernández; un retrato juvenil de 
Isabel Farnesio, al parecer, etc. 

Por todo lo anotado se estima merecido que el convento de Santa Ana~ de Va
Iiadolid, se incluya en el tesoro artístico nacional; la Comisión Central, no obs
tante, dictaminará lo que sea más pertinente. 

Madrid, 20 de abril de 1952. 
F. J. SÁNCHEZ CANTÓN.)) 

SOBRE EL TEATRO ROMANO DE MALAGA 

«A LA ACADEMIA: 

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, establecida en Málaga, da 
cuenta a la Dirección General de Bellas Artes del descubrimiento en esta ciudad 
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de un teatro romano, y solicita la protección del Estado para completar su explora
ción y, desde luego, que sea incluído en el Catálogo de monumentos nacionales. 

Acompaña a la solicitud abundante información dooumental y gráfica, en foto
grafías y planos, suficientes para dar idea de la importancia que un tan inesperado
y casual hallazgo reporta para la historia monumental de Málaga, especialmente,. 
siendo de lamentar que la parte más interesante, o sea la escena, haya desapareeido, 
arrasada y hasta imposible de reconocer en sus plantas, por haberse erigido recien
temente, sobre casi toda ella, un palacio destinado a archivos y bibliotecas provin
ciales. 

Y a esto nos priva de saber cómo era lo más valioso del edificio, donde la in
ventiva artística tenía campo adecuado para lucirse; pues lo demás, gradería y 
accesos, obedecían a un plan fijo e invariable bajo la disciplina romana, tan eficaz 
en todo lo que eran funciones sociales. 

En efecto, aquí aparece una de las galerías de entrada al proscenio, las del lad~ 
derecho mirando hacia el hemiciclo, hechas con sillares de arenisca, de 0,50 m. de 
alto, no siempre careados enteramente, como a la rústica, puesto que iban chapas 
de mármol sobrepuestas a la sillería, cuando menos como zócalo, de las que sub
siste algún trozo, a más de su soldadura de arranque. Esta galería conserva el arco 
de desembocadura interior, hecho asimismo de sillería, con importas molduradas, 
y adjunto un resto de la bóveda de cañón, que alcanzaba hasta el exterior del edi
ficio. El pavimento es de losas de mármol blanquecino con vetas rojiza::;, y en él se 
abren tres huecos perfectamente redondos, de unos dos metros de diámetro, situa
dos a ambos extremos de la galería, que se suponen fueron sumideros para las aguas 
pluviales. El ancho de la misma, 2,60 m., viene a ser como en las del teatro de Ron
da la Vieja ( Acinipo); pero las exceden, en 0,40, sus similares en el de Mérida. 

Se ha descubierto además, en contacto con lo anterior, una parte de la gradería, 
más apta para escalera que como asientos~ pues cada piso mide 0,30 de peralte por 
0,75 de huella; hechos de piedra arenisca, sentada directamente, según costumbre 
desde Grecia, sobre el terreno natural cortado en la ladera del monte do la Alca
zaba, antigua acrópolis de la ciudad; y así resultaba el hemiciclo sin fachada ni 
ingresos por lo alto. Se calcula en unos diez metros su radio, viniendo a &er como 
el del teatro de Ronda la Vieja, cuya escena, bien conservada, mide 27:50 m. de. 
largo contra los 60 metros a que alcanza la de Mérida. 

Del semicírculo de la orquesta, cerrándolo en línea diametral, sobresale pocos 
centímetros de su solería un tablero de mármol blanco, cuyo ancho mide 0,85 m.,. 
con moldura al canto y visible en longitud de 4,20 m., donde se ostentan, graba
dos en grandes y elegantísimos caracteres del siglo I de Cristo, estos nombres: 

C. GRA ... 

C. AURELIUS. GAL. CRITO. ET ... 

Falta la mitad última, destruída sin reconocer en el cimiento del edificio moderno 
susodicho. 

Tenemos, pues, los nombres de tres persona1es desconocidos, seguramente ante
riores al tiempo de los Antoninos, a juzgar por el tipo epigráfico, y uno de ellos, 
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el· Cayo CorneliQ Crito, resulta incorporado a la tribu Galevia, mientras dos ma
lagueños, que figuran en otras inscripciones, lo están a la Quirina. Probablemente 
corre~pond~n a , magistrados locales, quizá los que gobernaron el Municipie malaci
ti:mo Gua.udo se. erigió . su teatro, aunque resulte extraña su colocación, casi en el 
,suelo y sin aditamente explicativo alguno al parecer. 

EstG es lo visible, hasta hoy, de tan importante ruina, seguramente decorada 
-con · r icos mármoles, aunque se haya fantaseado algún tanto adjudicándole los enor
mes fustes romanos estriados, que se aprovecharon en dos puertas árabes de la Al
.cazaba y parecen más propicios de un gran templo. 

Aún es factible el desescombro del hemiciclo íntegramente, y también de la or
questa y de la galería del costado izquierdo, aunque no sean de esperar en ello 
grandes sorpresas ni una perspectiva digna, ya que se interpone el nuevo edificio, 
tan inoportunamente colocado. 

Para terminar la exploración se hace indispensable la cooperación y tutela del 
Estado mediante la declaración de monumento histórico-artístico que se solicita y 
q ue resulta perfectamente justificada. 

Madrid, 30 de junio de 1952. 
M. GóMEZ MoRENo. )) 

SOBRE LA DECLARACION DE PARAJE HISTORICO DEL MONASTERIO 

DE GUISANDO Y SUS ALREDEDORES 

<<EXCELENTÍSIMO SEÑOR: 

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 30 de junio prox1mo pa
sado, se aprobó un dictamente de la Comisión Central de Monumentos (Ponente, 
el Sr. Bellido) relativo a la propuesta de declaración de paraje pintoresco y artístico 
a favor de los terrenos que ocupan los Toros de Guisando, en Avila. 

El expediente consta de una solicitud y varias fotografías. La primera está diri
gida al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional y aparece suscrita por doña 
María de la Puente, Marquesa de Castañiza, y D.a María Peláez de Navarro, Con
desa de Casa Loja, como propietarias del Monasterio de Guisando y de los terrenos 
-donde están situadas las cuatro famosas esculturas celtas, en forma de toro, y junto 
a ellas los cimientos de la antigua Venta de los Toros de Guisando, que han dado 
nombre a aquel histórico paraje. Las fotografías son seis: una representa los cuatro 
toros ; cuatro, con vistas exteriores e interiores del Monasterio, y la sexta es una 
vista de la ermita, construída por el Marqués de Villena en el siglo XIV, antes que 
d Monasterio. 

El prestigio histórico de aquellos lugares está realzado por el hecho indudable 
de haber servido de escenario a un acontecimiento tan transcendental como la cele
bración del «Tratado y jura de los Toros de Guisando>>, el 19 de septiembre de· 
1468, ante el Rey Enrique IV y su hermana la Infanta Isabel la Católica, por el 
cual Enrique IV la proclamó como su heredera y sucesora en los reinos de Castilla 
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y León, con el título de Princesa de Asturias (Historia general de España, de don 
Modesto Lafuente, tomo II, pág. 220). 

El Padre Sigüenza comentó este hecho en los siguientes términos: «Por haberse 
hecho allí auto de tanta solemnidad y dado tan feliz principio al bien de estos 
Reinos, merecerán el Monasterio y la Venta estar labrados de mármoles eternos.>> 

La conservación del Monasterio es perfecta, estando ocupado por las propieta
rias, que lo cuidan con el mayor esmero, no sólo la parte habitable, sino los muros 
y restos de la iglesia, embellecidos con jardines. 

Por todo lo expuesto, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
tiende que debe accederse a la declaración de paraje histórico, pintoresco y artís
tico, de los terrenos que ocupan los Toros de Guisando, la antigua Venta del mis
mo nombre, el Monasterio con sus jardines, y la ermita y las cuevas qut habita
ron los primeros ermitaños de San Jerónimo antes de construir, en 1375, el Mo
nasterio. 

Lo que, con devolución del expediente de referencia, tengo el honor de poner 
en conocimiento de V. E. para su superior resolución. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid, 3 de julio de 1952. 
Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes.» 

SOBRE LA DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO- ARTISTICO 

DEL PUENTE DE BESALU (GERONA) 

«EXCELENTÍSIMO SEÑOR: 

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 30 de junio prox1mo pa
sado, fué aprobado un dictamen de la Comisión Central de Monumentos (Ponente, 
el Secretario que suscribe) a favor de la declaración de monumento histórico-artís
tico del Puente viejo de la villa de Besalú, en Gerona, solicitada por la Comisión 
Provincial de Monumentos de dicha capital. 

El Puente viejo de Besalú es acaso uno de los más bellos monumentos urbanos 
y uno de los más prodigiosos elementos en la grandeza del paisaje que puede ofre
cer esa provincia privilegiada de la N a tu raleza que es la de Gerona. 

El razonado texto de la solicitud, donde no es difícil adivinar la mano experta 
y el amplio conocimiento que de su tierra natal tiene el prestigioso historiador e 
investigador D. Joaquín Plá-Cargol, exime-, por lo plenario de la exposición y ri
queza de argumentos, todo nuevo comentario. 

El llamado Puente viejo de la villa de Besalú es un interesante puente medieval, 
trazado en ángulo, y cuya construcción data del siglo XIV. Con anterioridad a dicha 
fecha debió existir en el mismo sitio otro puente, levantado en la época condal, y 
que probablemente fué una reconstrucción o restauración de otro precedente puente 
de construcción romana. 
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El puente actual consta de dos tramos, de tres anchos arcos cada uno de ellos, 
y su piso se levanta a considerable altura sobre el río Fluviá. La anchura de este 
puente es suficiente para el paso de grandes vehículos, y, dispuestos encima de al
gunas de sus pilastras, existen ensanchamientos para el mejor resguardo de pea
tones. 

Este es el único gran puente antiguo de Besalú, pues si bien consta que en el 
siglo xrv fué levantado otro sobre el río Capellada, al extremo Este de la pobla
ción, poco después de terminarse dicho puente, en 1374, una fuerte avenida del 
río lo destruyó. De manera que el Puente viejo que nos ocupa resulta hoy doble
mente interesante, y más tratándose de población de tanto sabor arqueológico como 
la villa de Besalú. 

Por su línea armoniosa, por la excelente calidad de buena parte de su aparejo 
de sillería, por su traza siguiendo dos direcciones en ángulo y por su bello empla
zamiento, hacen muy dignos de ser empleados todos los esfuerzos tendentes a la 
defensa de los restos de este puente, y, a ser posible, su urgente reconstrucción (en 
la parte dañada). 

Este puente sufrió muy lamentables destrozos al terminar nuestra guerra de 
liberación y cuando la retirada de las fuerzas republicanas, siendo volada .parte 
de su estructura para lograr la incomunicación entre ambas orillas del río; aque
llos daños de la guerra fueron incrementados aún por las grandes inundaciones 
que se produjeron en esta provincia en 1940, estando en la actualidad hundido 
completamente uno de sus grandes arcos. 

A la entrada del mismo, por la parte de la villa y en su parte central, restan 
trozos de muros que en su tiempo debieron constituir sendas torres de defensa. 

Este interesante puente sirvió de paso, durante muchos años, a la carretera de 
Gerona a Olot, y constituía para el vecindario de la villa un cómodo medio de 
comunicación entre ambas orillas del Fluviá. 

Importa, pues, que la bella silueta de esta obra, sus antecedentes históricos y 
la majestad grandiosa del conjunto, no deben dejarse entregados a la progresiva 
destrucción que el tiempo y los hombres han ido realizando a lo largo de los si
glos y que se precipita rápidamente en nuestros días. 

Por todo lo expuesto, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se 
adhiere plenamente a la solicitud de la Comisión Provincial de Gerona y del Co
misario de la Zona de Levante, y entiende que debe procederse con toda urgen
cia a prestar auxilio inmediato y eficaz al admirable puente de Besalú y al conjunto 
urbano que se sirve de él. 

Lo que, con devolución del expediente de referencia, tengo el honor de poner 
en conocimiento de V. E. para su superior resolución. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 5 de julio de 1952. 

Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes.» 
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SOBRE LA DECLARACION DE MONUMENTO NACIONAL DEL COLEGIO 

DE SANTA CRUZ, DE VALLADOLID 

«EXCELENTÍSIMO SEÑOR: 

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 30 de junio prox1mo pa
sado, se aprobó el dictamen de la Comisión Central de Monumentos (Ponente, se
ñor Sánchez Cantón) relativo a la declaración de monumento nacional, formulada 
por la Comisión Provincial de Monumentos de Valladolid, a favor del Colegio Ma-
yor de Santa Cruz, en aquella ciudad. · 

Como lo fortuito ha solido regir la inclusión de monumentos en el tesoro artístico 
nacional, si bien en alguna ocasión se haya intentado un plan sistemático~ pueden 
todavía darse sorpresas; acaso ninguna supera a la de comprobar la ausencia, en 
el numeroso Catálogo monumental, de edificio tan insigne cual el Colegio de Santa 
Cruz. Acumúlanse en él la importancia histórica, debida a su fundador y a su des
arrollo ulterior como institución de enseñanza, y el mérito artístico excepcional, 
por ser una de las· primeras construcciones en que se manifiesta el influjo renacen
tista; mas, por encima de su origen, de su historia y de su valor representativo, 
esplende su extraordinaria hermosura, seductora para cuantos la contemplan. 

El escrito de la Comisión Provincial describe por menor la edificaciÓn y apro
vecha los estudios de D. Manuel Gómez-Moreno para discriminar la parte inicial; 
gótica, de 1487, atribuible a los maestros Juan de la Riba y Pedro Polido, que tra
bajaron antes con Juan Guas en El Parral, de Segovia, y la conclusión de las obras, 
en la que intervino Lorenzo Vázquez, el arquitecto del gran Cardenal D. Pedr() 
González de Mendoza, el tertius Hispaniae rex, cuando eran los otros dos Doña Isa
bel y Don Fernando. 

Había señalado Gómez-Moreno, antes de que se perfilase la personalidad d~ 
V ázquez, la fecha de la portada al observar que carece de g;ranada la punta del 
escudo regio y la lápida, de letra romana y marco renacentista, en el zaguán, con 
e] año de 1491; testimonio datado, el más temprano en Castilla del estilo nuevo. 
Cuando la documentación, en particular el testamento del fundador y el cedulario 
de su sobrino el Conde de Tendilla, fué dando cuerpo a la figura del artista, se 
mostró como decisiva en el cambio artístico. 

Impúsose éste bruscamente, cortando quizá la obra gótica para . embutir en ella 
la portada, cual si impulsos autoritarios exigiesen acatamiento urgente a la moda 
que arribaba. El choque dramático entre las formas nuevas y las tradicionales pro~ 
porciona al edificio uno de los atractivos más fuertes. Repárese, por ejemplo, en el 
tímpano de la puerta, donde el clasicismo incipiente del grupo de Santa Elena y el 
Prelado fundador destaca sobre un fondo de decoración continua, parlante emble
ma del título cardenalicio de Mendoza y resabio, sin duda, del adorno de lazo mo
risco. Contrastes tales prenden al contemplador de un edifició más que la unidad· 
de concepción y de técnica. · · · 

Modificó la fachada, en especial en sus huecos, el siglo xvnl,' y ·'fub D.' Ventura 
Rodríguez su arquitecto poco afortunado. 
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En el interior del Colegio tiene valor arquitectónico el gran patio de tres plan
tas, góticas las dos primeras, aunque con arcos redondos; la hermosa librería, con 
su puerta de fina labra ; los ricos artesonados, cte. 

Por todo lo expuesto, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
tiende que debe declararse monumento nacional el Colegio Mayor de Santa Cruz, 
de Valladolid. 

Lo que, con devolución del expediente de referencia, tengo el honor de poner 
-en conocimiento de V. E. para su superior resolución. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 5 de julio de 1952. 
Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes.» 

SOBRE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CASTRELOS 

«EXCELENTÍSIMO SEÑOR : 

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 30 de junio prox1mo pa
·sado, fué aprobado un dictamen de la Comisión Central de Monumentos (Ponente, 
Sr. Sánchez Cantón) relativo a la propuesta de declaración de monumento histórico
.a:rtístico, formulada por el Sr. Comisario de la La Zona del Servicio de Defensa 
,del Patrimonio Artístico Nacional, a favor de la iglesia parroquial de Santa María 
.. de Castrelo's, en las inmediaciones de Vigo. 

La planta y las fotografías que figuran en el expediente suministran elementos 
·suficientes para formular juicio favorable a lo que se solicita. Es una iglesia de 
urla nave cubierta de madera, con capilla mayor abovedada. Tres puertas con arqui
voltas apuntadas y tímpanos, aquéllas y éstos finamente adornados; también lo está 
·el arco triunfal 'y no falta labra fitomorfa en ventanas, saeteras y óculos; los cane
cillos y los ·capiteles son asimismo de fina labor. Se conservan restos de pinturas 
murales en el muro del Evangelio, más arcaizantes que antiguas, pues por los le
treros no lo serán más del XVI arquitectónico . 

El conjunto, todo de un tiempo, el de transición del románico al gótico, fecha
ble dentro del siglo XIII, en que esta Parroquia pertenecía a la jurisdicción de la 
'Orden de San Juan en su encomienda de Beade, presenta valores que aconsejan se 
incluya entre los monumentos protegidos por el Estado, tanto más cuanto que, si
tuado en las cerca;nías del Pazo y jardines de Castrelos, donde se alberga el Museo 
·de Vigo, es lugar muy visitado y que debe atenderse. 

Lo que, con devolución del expediente de referencia, tengo el honor de pone~ 
en conocimiento de V. E. para su superior resolución. 

Dios guarde a V. E . muchos años. 
Madrid, 5 de julio de 1952. 
Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes.>> 
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AdquisiDión de una plancha gra
baJJa de ]Ufln ~ lX1rs Roelas 

Previo informe de la Sección de Pin
tura, la Academia acordó aconsejar la 
adquisición de una plancha de cobre, 
grabada y firmada por JUAN DE RuELA, 
fechada en el año 1597, que represen
ta a Cristo clavado en la cruz, que lleva 
como título el texto «DINUMERAVERUNT 
OMNIA OSSA MEA)). La plancha fué ofre
cida por D. José Miguel Pérez Ortiz. 

Se trata de una plancha de cobre que 
mide 31 x 40 cm. y que representa, en 
formato apaisado, el momento en que 
Cristo acaba de ser clavado en la cruz, 
mientras los sayones se preparan a ele
varla en presencia de los soldados y 
un carpintero que, en primer término, 
prepara la tableta del «INRI)) para ser 
colocada sobre el madero; al fondo, el 
grupo de la Virgen y San Juan, con 
acentuada expresión de dolor, y un pai
saje montuoso. 

La plancha revela los tanteos de un 
artista poco familiarizado con la téc
nica de grabar, pero tiene un gran in
terés por conocerse tan pocos grabados 
de los maestros de la Pintura española 
de este tiempo y por la fecha concre
ta en que está firmada. La composi
ción revela fuertes influencias venecia
nas, como era de esperar en la obra 
de Roelas, tanto en el paisaje como en 
las figuras, entre las que hay algunas 

directamente inspiradas en obras de Ve
ronés; como el enano, en primer tér
mino a la derecha. La plancha adqui
rida por consejo de la Academia ha 
pasado a enriquecer la colección de la 
Calcografía Nacional, donde ha de con
servarse; se acompaña aquí la repro
ducción de tan interesante y rara pieza 
de g1 abado español del XVI. 

P.retmio de la Raza 1951 

Por informe de la Sección de Músi
ca, leído en la sesión celebrada el 7 de 
enero de 1952, el Premio de la Raza 
correspondiente al año 1951, y desti
nado este año a la Sección de Música, 
fué concedido por unanimidad al tra
bajo de D. VICENTE T. MENDOZA, Pre
sidente de la Sociedad F olklórica de 
Méjico, por el conjunto de los traba
jos que presenta, que caen plenamente 
dentro del tema convocado para el con
curso, que versaba acerca de ensay o 
sobre el folklore musical mejicano. 

Refarma del Puerúe de Toledo 

En varias sesiones del semestre pri
mero de 1952, la Academia se ha ocu
pado con todo interés de los proyectos 
del Ayuntamiento de Madrid que, afec
tando a la circulación, podrían resul
tar en daño de obra arquitectónica tan 
importante Y- tan ligada a la fisonomía 
de Madrid como el Puente de Toledo. 
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El asunto ha dado lugar a interesantes 
discusiones académicas, en que se ex
presaron puntos de vista de matices di
versos, pero todos ellos conducentes a 
que se respete para Madrid este gran 
monumento de la arquitectura barro
ca madrileña y a la busca de solu
ciones que permitan su adecuada con
servación. A la sesión del 28 de enero, 
en que se trató este asunto, asistió el 
Iltmo. Sr. Director General de Bellas 
Artes, D. Antonio Gallego Burín, Co
rrespondiente de la Corporación, en la 
que expuso su interés en escuchar a la 
Academia sobre este asunto concreto, 
así como el deseo de no amparar reso
lución ninguna sin la previa consulta a 
las Academias de Bellas Artes y de la 
Historia. La Academia agradeció estas 
manifestaciones del Director General y 
ofreció colaborar con él en todo lo que 
a la conservación del tesoro artístico 
español se refiera. 

La ·reconstrucoión ,d)e la Casa 

de Velázquez 

En la sesión del día 28 de enero, la 
Academia acordó felicitar a la Acade
mia de Bellas Artes de Francia por su 
acuerdo de reconstruir la Casa de Ve
lázquez, sede oficial de los artistas pen
sionados de Francia, en la Ciudad Uni
versitaria de Madrid, muy especialmen
te por haber decidido que la recons
trucción se atenga rigurosamente al es
tilo con que fué levantada dicha nota
ble obra de arquitectura; tan ligada a 
las relaciones artísticas entre los dos 
países. 
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Fallecimiento de D. Emilio 
Carnps Cazonla, Subdirector 
del Museo Arqueológico de 

Mad:riil 

En la sesión del día 28 de enero, la 
Academia hizo constar en acta el senti
miento de dicha Corporación por el fa
llecimiento del ilustre y joven arqueó
logo D. ElVÍ1uo CAMPs CAzoRLA, Sub
director del · Museo Arqueológico de 
Madrid y Conservador del Museo Lá
zaro Galdeano. Miembro del Cuerpo de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, y Pro
fesor de Universidad, excedente, el se
ñor Camps era uno de los más brillan
tes discípulos de D. Manuel Gómez Mo
reno, con quien se había formado des
de su adolescencia y cuyos trabajos ha
bía compartido en campañas científi
cas, así como en el Centro de Estudios 
Históricos. La Academia hizo constar 
su sentimiento por esta vida malogra
da del joven arqueólogo, que tantos 
frutos prometía en sus actuaciones fu
turas y que deja ya una muy estimada 
labor de estudios y libros de su espe
cialidad, entre los que destacan su tra
bajo sobre «El arte románico en Es
pañall, su Catálogo de la cerámica del 
Museo Arqueológico Nacional, su tesis 
doctoral sobre el arte visigodo en Es
paña y otros trabajos publicados e 
inéditos. 

FallecimtieJUJo \eJe D. Pedro 
Muguruza Otaño 

Después de larga y cruel enferme
dad, que le había apartado hacía tiem
po de las tareas académicas, falleció en 
Madrid, el día 3 de febrero de 1952, 
el gran arquitecto, miembro de la Aca
demia, D. PEDRO MUGURUZA ÜTAÑO. A 



su entierro, verificado en la mañana 
del día 4 de febrero, asistió la Mesa 
de la Academia :y casi todos los Aca
démicos que se encontraban en Ma
drid. En la sesión del propio día 4 se 
dió cuenta del fallecimiento y la Aca
demia hizo constar su profundo senti
miento por la muerte de tan ilustre 
compañero en plena madurez, .cuando 
tanto podía esperarse de su talento y 
de sus grandes dotes. El Sr. Muguruza 
fué enterrado en el cementerio de San 
Justo, en el panteón de la familia Puig 
de la Bellacasa. En la propia sesión 
el Sr. López Otero leyó la necrología 
del insigne arquitecto finado, que se im
prime en otro lugar de este número. 
Bajo la impresión de la pérdida expe
rimentada con la muerte del Sr. Mu
guruza, la Academia levantó la sesión 
en señal de duelo. 

Distinción a D. Juan Moya 

En la sesión del 18 de febrero, el 
Censor de la Academia, D. Modesto 
López Otero, dió cuenta del nombra
miento del Presidente de la Sección de 
Arquitectura de la Academia, D. JuAN 
MoYA lDÍGORAS, como Decano honora
rio del Colegio Oficial de Arquitectos. 
La Academia hizo constar la satisfac
ción que le producía este homenaje a 
la ilustre personalidad del Sr. Moya y 
acordó transmitirle su felicitación, ya 
que por su delicado estado de salud no 
había asistido a las últimas sesiones 
académicas. 

Donativo d'e D.a Julia Mélida 

En la sesión del l 7 de marzo, el Se
cretario de 1a Corporación presentó a 
la Academia, como donativo de doña 
JULIA MÉLIDA, hija del que fué miem-

bro ilustre de esta Corporación, y emi
nente arquitecto, D. Arturo Mélida, un 
retrato de su señor padre, pintado, a lo 
que parece, por el hermano de dicho 
señor, el pintor D. Enrique Mélida. 

En la sesión del día 28 de abril, el 
Sr. Lafuente presentó, en nombre de 
D.a Julia Mélida, un nuevo y valiosí
simo donativo que hace a la Corpora
ción: el manuscrito de una biografía 
de D. Arturo Mélida, para que sea ar
chivado y utilizado en los futuros tra
bajos de la Academia, para más cabal 
conocimiento de la vida y la obra de 
tan insigne artista. 

La Gran Cruz de Alfonso el Sa
bio a D. Eugenio d'Ors 

En la sesión del día 7 de abril, y a 
propuesta del Sr. López Otero, la Aca
demia hizo constar su satisfacción por 
haberse concedido la Gran Cruz de la 
Orden de Alfonso el Sabio a D. Euge
nio d'Ors, como estimación justísima a 
sus altos y señalados merecimientos. 

Elección de Ac.adémico numera
rio de D. Pascual Bravo 

Para cubrir la vacante producida por 
el fallecimiento de D. Pedro Muguruza 
Otaño, fué convocada oportunamente 
la plaza vacante correspondiente en ca
tegoría al profesor de dicho arte. Ex
tinguidos los plazos, la Academia tomó 
en consideración la propuesta presen
tada a favor del ilustre arquitecto don 
PASCUAL BRAVO SAN FELIÚ, Catedráti
co de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, en propuesta firmada por los 
Sres. Bellido, Yarnoz y Sánchez Can
tón. La propuesta fué puesta a vota
ción en sesión extraordinaria del 24 de 
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marzo de 1952, siendo elegido por una
nimidad el Sr. Bravo, por lo que que
dó en la misma sesión proclamado Aca
démico numerario electo. 

Homenaje a Za memoria 
de JYlr. Kingsley Porter 

En la sesión del día 21 de abril, la 
Academia rindió homenaje de estima
ción y de recuerdo a la memoria del 
ilustre arquitecto e historiador de arte 
norteamericano Mr. Kingsley Porter con 
motivo de haber recibido de la viuda de 
dicho insigne historiador la donación, 
con destino a la Biblioteca de la Acade
mia~ de la obra ca pi tal que publicó con 
el título de «Romanesque Sculpture of 
the Pilgrimage Roadsll, valiosísima pu
blicación en lO volúmenes, dos de ellos 
dedicados a España, que constituye el 
corpus más importante de escultura ro
mánica publicado hasta la fecha. Por
ter, como es sabido, dedicó una parte 
de su vida al estudio del románico en 
relación con la vía de las peregrina· 
ciones a Santiago, lo que dió ocasión 
para revalorar ante el público interna
cional la importancia de la escultura 
medieval española, que ha conquistado 
desde sus trabajos un puesto en la his
toria del arte occidental, que antes no 
solía reconocerse. Profundo conocedor 
de España, a la que estimaba cordial
mente, Porter ha dejado su vida y su 
obra ligada a la historia de nuestro 
arte medieval. La Academia acordó en
viar la expresión de este homenaje a 
Mrs. Porter, agradeciendo su importan
te donativo, enviándola, asimismo, el 
reconocimiento de la Corporación. 
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La reincorporación a la Acade
mia del numerario D. José María 

López Mezquita 

Después de varios años de ausencia,. 
en los cuales había pasado a la situa
ción de Académico correspondiente, se
gún dispone el artículo 44 del Regla
mento, el ilustre pintor y miembro de 
la Corporación D. JosÉ M.a LóPEZ 
MEZQUITA, regresó a España y se in
corporó a las tareas académicas, ocu
pando de nuevo su plaza de numera
rio por existir vacante en la Sección de 
Pintura. En la sesión del 28 de abril 
el Sr. López Mezquita asistió a la Jun
ta académica, recibiendo los plácemes 
de la Corporación, que por boca de su 
Secretario hizo saber el ilustre artista 
la congratulación de la Academia por 
su reincorporación a la Patria y a las 
tareas corporativas. 

Una lápida a V elázquez en la 
plaza de Ramales, de Madrid 

En la sesión del día 19 de mayo, el 
Director de la Corporación, D. Aniceto 
Marinas, comunicó haber asistido, en 
unión de otros académicos y en repre
sentación corporativa, al acto de colo
car una lápida en la plaza de Ramales, 
lugar donde estuvo emplazada la igle
sia de San Juan, en la que fueron de
positados a su muerte los restos del 
gran pintor español D. Diego Veláz
quez. Hechas previamente, en meses 
anteriores, exploraciones encaminadas 
al posible hallazgo de los restos del 
insigne pintor, y que dieron resultado 
negativo, el Ayuntamiento madrileño 
dispuso, para recordación del insigne 
artista y del lugar donde fué sepulta
do, que se colocase una lápida en aque-· 
lla plaza en que estuvo el desaparecido 



templo. La Academia se sumó a este 
sencillo y emotivo acto, en el que pro
nunciaron discursos el Sr. Sánchez Ma
zas, Presidente del Patronato del Mu
seo del Prado, y el Sr. Gistau, como 
representantes del Ayuntamiento de 
Madrid. El Sr. López Otero recordó a 
este propósito que la iniciativa llevada 
ahora a ejecución partió de una pro
puesta de D. E lías Tormo, que fué en 
su tiempo patrocinada por la Real Aca
demia de San Fernando. 

Un autorretrato de.Z Académico 
electo D. Danie,Z V ázquez Díaz 

En la sesión del día 19 de mayo. d 
Secretario presentó a la Academia el 
autorretrato pintado por D. DANIEL 
V ÁZQUEZ DíAz, que entrega a la Aca
demia como pieza de recepción en cum
plimiento del precepto reglamentario. 
La Academia recibió complacida la 
pintura, que viene a enriquecer la ga
lería académica, y quedó acordado, en 
vista de la recepción de dicho Acadé
mico electo, que el Sr. Francés se en
cargase del discurso de contestación re
glamentario en la sesión solemne de 
ingreso del ilustre pintor. 

Entrega de la Medalla de Oro de 
la Academia de 1950 al Ayunta

mientJo de Biilbao 

Concedida la Medalla de Oro de la 
Corporación por el año 1950 al Ayun
tamiento de Bilbao, para premiar su 
celo e interés en fomentar las activida
des artísticas en aquella villa, fijóse la 
fecha del día 21 de mayo de 1952 para 
que se realizase la entrega solemne de 
dicha Medalla a la representación del 
Municipio que rige la vida bilbaína. 

Reunida en seswn pública la Corpora
ción bajo la presidencia del Excelen
tísimo Sr. Presidente de las Cortes, don 
Esteban Bilbao, con asistencia de nu
merosos Académicos, la representación 
del Ayuntamiento bilbaíno hizo su en
trada en el salón bajo mazas, ocupan
do el Excmo. Sr. D. Joaquín de Zua
zagoitia, Alcalde de Bilbao, un puesto 
de honor en la Mesa presidencial. Los 
veinte concejales que acompañaban al 
Alcalde, y que vinieron a la entrega 
d e 1 a Medalla, ocupaban asimismo 
puesto en el estrado, al que honraban 
con su presencia el Iltmo. Sr. Obispo 
de Bilbao, así como los Iltmos. Seño
res Presidente de la Diputación y Go
bernador civil de aquella provincia. 

El Secretario perpetuo de la Corpo
ración leyó el acta de la concesión de 
la Medalla, que a continuación se in
cluye: 

«Reunida la Comisión de la Medalla 
de Honor de esta Corporación en el 
día de la fecha, procedió a la lectura 
de la instancia suscrita por el Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Bilbao, Sr. Zuazagoitia, como al es
tudio de la Memoria de la gestión mu
nicipal de la Corporación llevada a 
cabo durante los años 1942 a 1947, am
bos inclusive. Estudiado con todo de
tenimiento el contenido de la referida 
instancia en sus diferentes capítulos, y 
vistas las fotografías del álbum que 
acompañan con tan importantes testi
monios, actividades y actos llevados a 
cabo por la Corporación municipal, la 
Comisión que suscribe, creyendo cum
plir estrictamente con su deber, ha 
acordado por unanimidad proponer a 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando que la Medalla de Ho
nor correspondiente al presente año de 
1950 sea otorgada al Excmo. Ayunta-
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miento de Bilbao. La Academia, no 
obstante, con su superior criterio, acor
dará lo que estime más acertado.-Ma
drid, 11 de diciembre de 1950.-]ulio 
Moisés, ]osé de Baviera, S. de Zuazo, 
]ua.n .de Adsuara. (Firmado). >> 

A continuación, el Director de la 
Academia, Excmo. Sr. D. Aniceto Ma
rinas, pronunció un sentido discurso, 
congratulándose de recibir en el seno 
de la Academia al Ayuntamiento bil
baíno, cuyos méritos en el campo de 
las artes habían merecido, con funda
dos motivos, la concesión de la Meda
lla de . Oro de la Real Academia por el 
año 1950. 

Acto seguido, el Director hizo entre
ga de la Medalla y el Diploma corres
pondiente al Alcalde de Bilbao, que 
recibió los aplausos y los plácemes de 
la Asamblea, levantándose a continua
ción el Sr. Zuazagoitia para pronun
ciar un brillante discurso de gracias 
en que trazó la silueta compleja y acti
va del Bilbao moderno, fiel a sus tra
diciones de villa comercial, que, con la 
pujanza económica conseguida por su 
portentoso desarrollo del último siglo, 
ha querido al mismo tiempo distin
guirse, como pocas otras ciudades de 
España, en el campo de la cultura y de 
las artes. La villa de Bilbao está liga
da a la mejor tradición musical espa
ñola, de la que es símbolo el nombre 
del grande y malogrado músico Arria
ga, portento de precocidad, que se 
anunciaba como un maravilloso conti
nuador de Mozart. 

Bilbao se distinguió siempre, en el 
último siglo, por su pasión filarmóni
ca, que cuajó en la creación de la pri
mer orquesta municipal de España· y 
en la de la Coral bilbaína, de presti
gio en todo el mundo musical. Pero a 
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estos laureles v1meron a sumarse los 
de un súbito florecimiento de las artes 
plásticas a partir del último tercio del 
siglo XIX; una generación brillantísi
ma de pintores y escultores significó 
una renovación de las artes en España, 
que ha dejado huella profunda en lo 
contemporáneo. Los grandes pintores 
vascos que entonces surgieron supieron 
-unir a las lecciones a prendidas de la 
tradición española, un fecundo y vivaz 
contacto con las corrientes del arte mo
derno, conquistando así un lugar des
tacado en la evolución histórica de la 
Pintura española. Este florecimiento ::;e 

remató con la creación de un Museo 
de Bellas Artes, que puede ponerse hoy 
como modelo entre todos los de Espa
ña. El Ayuntamiento y la Diputación 
de Bilbao mantuvieron en los últimos 
años estas iniciativas, que culminaron 
en la edificación del nuevo Museo de 
la Villa, en el que se han reunido las 
colecciones antiguas y modernas, int2· 
grando así una institución dedicada a 
las artes plásticas que tiene pocos ri
vales en nuestro país. El Sr. Zuazagoi
tia, en su brillante discurso, prometió 
continuar esta tradición, fomentando, 
desde su puesto y con todas sus inicia
tivas, la vida de las artes en la rica 
ciudad del Nervión. 

* * * 
El Ayuntamiento de Bilbao quiso co

rresponder al premio otorgado por la 
Academia organizando en Madrid, y en 
los días que coincidían con la fecha 
en que tuvo lugar la entrega de la Me
dalla, unas manifestaciones de arte que 
fueron brillante exponente de las acti
vidades culturales del Ayuntamiento de 
Bilbao y de los merecimientos que le 
habían atraído el premio corporativo. 
Para ello organizóse una exposición, a 



la que trajo la villa, en primer térmi
no, una exhibición de los documentos 
históricos más importantes del Archivo 
municipal, comenzando por la carta
puebla otorgada en el año 1300 por 
D. Diego López de Haro, XVII Señor 
de Vizcaya, en que concede notables 
privilegios a los habitantes del puerto 
de Bilbao; privilegios reales de Alfon
so XI, de Don Pedro 1, Juan II, de 
los Reyes Católicos, figuraban en esta 
selecta exhibición documental, así como 
otras ejecutorias y los libros impresos 
de las Ordenanzas de la villa de 1711 
y de 1819, completándose la exhibición 
con Medallas del Archivo municipal. 
La exposición tuvo lugar en unas sa
las de los locales de la Sociedad Espa
ñola de Amigos del Arte. 

Los salones del Museo de Arte Mo
derno de Madrid acogieron igualmen
te en aquellos días una antología del 
Museo de Bilbao, trasladada a Madrid 
para mostrar las más principales obras 
que atesora aquella importante colec
ción. Figuraban, entre otras notabilísi
mas pinturas, tablas primitivas anóni
mas y del Maestro de San Nicolás; 
cuadros del Greco, Herrera el Viejo, 
de Ribera, Zurbarán, Carreño, Goya y 
otros pintores españoles y extranjeros. 
En la sección moderna de la exposi
ción se exponían obras de Juan Ara
noa, Aurelio Arteta, Benito Barrueta, 
Massimo Campigli, Mary Cassatt, Juan 
Echevarría, Paul Gauguin, Darío de 
Regoyos, Ignacio Zuloaga, Francisco 
Iturrino, Isidro Nonell, Daniel Vázquez 
Díaz, José Solana, Evaristo Valle y J e
sús Olasagasti. En la Sección de Escul
tura se exhibían obras de Ciará, Du
rrio, Moisés de Huerta, Julio Antonio, 
N e m e s i o Mogrovej o y Quintín de 
Torre. Asimismo, el Ayuntamiento pre
sentaba fotografías de la instalación 

del Museo Arqueológico y Etnográfico, 
del Museo de Reproducciones y de las 
obras realizadas o proyectadas en pun
to a la urbanización, mejora y embe
llecimiento de la villa. Para la visita 
de la compleja exposición y recuerdo 
de los actos memorables celebrados 
con motivo de la entrega de la Meda
lla, editó el Ayuntamiento bilbaíno un 
magnífico Catálogo en que se recogían 
las diversas partes de esta exhibición, 
ilustrado con excelentes láminas en fo
totipia. 

Por último, y para rematar esta 
magnífica demostración de a r te , el 
Ayuntamiento bilbaíno brindó a la Cor
poración un magnífico concierto de la 
Orquesta municipal, en colaboración 
con la Coral de Bilbao, con un selectí
simo y brillante programa de música 
vasca, en el que figuraban obras debi
das a nuestro ilustre compañero el 
gran compositor D. Jesús Guridi. 

La Academia guardará grato recuer
do de los actos celebrados con este mo
tivo, . por los que felicitó efusivamente 
al Alcalde de Bilbao, que con tino y 
esplendidez notables s u p o agradecer 
públicamente de este modo la conce
sión de la Medalla al Ayuntamiento 
que preside. 

·Los re~Stos del Monasterio de Ar
lanza y el pantano de Retuerta 

La Dirección General de Bellas Ar
tes ofició a la Academia acerca de los 
proyectos del Ministerio de Obras Pú
blicas para construir con las aguas del 
río Arlanza un embalse que dejaría su
mergidas las ruinas del insigne e his
tórico Monasterio de San Pedro de Ar
lanza, tan ligado a la historia de Cas
tilla y en el que existen restos arqui
tectónicos y pictóricos de estimable 

~ 369 



importancia. En la sesión del día 26 
de mayo, el Sr. Sánchez Cantón disertó 
verbalmente sobre sus impresiones de 
un reciente viaje a los restos del his
tórico Monasterio, puntualizando el va· 
lor de aquellas ruinas, emplazadas en 
uno de los parajes más bellos da Casti
lla, y exponiendo la solución que a su 
juicio podría aconsejarse para salvar 
en la proximidad de aquel paraje los 
restos arquitectónicos, que merecen ser 
conservados, de tan insigne monumen
to. La Academia escuchó muy compla
cida la exposición del Sr. Sánchez 
Cantón y se adhirió al sentido de sus 
palabras. 

El bicentenai,LO 1de la Academia 

En la sección correspondiente de este 
mismo número se da cuenta, con el de
talle pertinente, de la solemne conme
moración que la Academia de San Fer
nando realizó del bicentenario de su 
fundación. Publicada el acta de la se
sión pública y los discursos íntegros 
que se pronunciaron en ella, debemos 
añadir que el programa completo de 
los actos que la Academia celebró en 
el día de cumplirse los dos siglos de 
su establecimiento, incluyó, en primer 
término, una misa solemne celebrada 
en la iglesia de Santa Bárbara, funda
ción del propio Monarca fundador de 
la Academia, a las doce y media de 
la mañana del 13 de junio de este año. 

La Sección de Música de la Acade
mia había organizado, con el mayor 
cuidado, la intervención de la capilla 
de la Catedral de Madrid, que actuó 
en la iglesia de Santa Bárbara con 
gran brillantez; se ejecutó un progra
ma de música de época que fué mag
níficamente interpretado por tan pres
tigiosa agrupación. El programa com-
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prendía: la Misa a cuatro voces, Jubí
late Deo, del maestro Francisco Cine
lli (Director de la Real Capilla de 
S. M. Fernando VI); Benedictus de la 
Misa In Dominica Septuagesimae, del 
P. Antonio Soler, compositor español 
de fama universal ( 1729-1783); Ofer
torio, sonata para órgano (inédita), de 
Sebastián Albero, organista de la Real 
Capilla desde 1746 a 1756. 

Después de la misa, los numerarios 
que en Madrid se hallaban ese día se 
reunieron en banquete íntimo en la 
propia Academia. El remate de la con
memoración centenaria lo constituyó la 
sesión pública, de la que aquí se ha 
dado cuenta y cuya acta se publica en 
estas páginas. El acto revistió la so
lemnidad que merecía la celebración; a 
él asistieron también muchos Académi
cos de otras Corporaciones hermanas y 
un numeroso público, en el que figu
raba gran núcleo de damas y una nu
trida representación de la intelectuali
dad madrileña, que se sumaron a la 
celebración jubilar, aplaudiendo calu
rosamente los notabilísimos discursos 
que en el acto hubieron de pronunciar
se. Con este motivo, muchas Acade
mias de Bellas Artes de provincias y 
otras instituciones, así como los Co
rrespondientes de la Corporación, en
viaron adhesiones de felicitación a la 
Academia en su bicentenario. 

La Academia de España en Roma 

En la sesión del día 16 de junio, la 
Academia, unánimemente, acordó feli
citar al Director de la Academia de 
España en Roma, el ilustre pintor y 
Académico D. FERNANDO LABRADA, por 
el éxito obtenido en la Exposición Na
cional de Bellas Artes por los artistas 
pensionados de la Academia, que han 



obtenido un número abrumador de me· 
reciclas recompensas. El hecho es tanto 
más importante cuanto que supone la 
obra de la primera promoción de la 
Academia de Roma después de largos 
años de interrupción en sus activida
des, pausa debida a los acontecimientos 
mundiales. La Academia de Roma, co
locada siempre bajo el patrocinio de 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, muestra con ello su ne
cesidad y su vitalidad de órgano im
portante en la formación de jóvenes ar
tistas españoles, y es una prueba evi
dente de su adecuada organización y 
del celo que la Academia de San Fer
nando ha puesto siempre en el cumpli
miento de sus deberes. Nunca como en 
el tiempo presente, en que tantas ase
chanzas se reúnen contra las Institu
ciones tradicionales, es de celebrar este 
éxito público, del que la Academia se 
congratula como propio. 

Sobre el Mo1Ul1Sterrio de San Cu
gat del V allés 

La Academia, en su sesión del día 
23 de junio y ante un dictamente del 
Sr. Yárnoz, aprobado por la Sección 
de Arquitectura, acordó sumarse a las 
gestiones que realiza la Real Academia 
de San Jorge, de Barcelona, encamina
das a la protección del Monasterio de 
San Cugat del Vallés, cuyo claustro ro
mánico es justamente famoso y que, 
entregado en el siglo pasado al Muni
cipio, había sido dedicado a meneste
res totalmente impropios de la digni
dad del gran monumento. 

Nuevo Secretanio de la Sección 
de Pintura 

Por dimisión de D. Luis Pérez Bue
no, fundada en motivos de salud, ha 

sido designado Secretario de la Sec
ción de Pintura de la Academia el 
Académico e ilustre pintor D. JuLio 
MOISÉS FERNÁNDEZ DE VILLASANTE. 

Académico carrespondient;e 
en Portugal 

En la sesión del día 22 de mayo 
fué designado por unanimidad Acadé
mico correspondiente en Lisboa el lau
reado pintor D. EDUARDO MALTA,. 
miembro de la Academia Nacional de 
Bellas Artes de Portugal. La propues
ta iba firmada por los Académicos 
Conde de Casal, Alvarez de Sotomayor 
y Adsuara. 

Homenaje al maestro Guridi 

Con motivo de haberse concedido al 
ilustre maestro y Académico D. JEsús 
GuRIDI la Gran Cruz de Alfonso el Sa
bio, el Ayuntamiento de Bilbao orga
nizó un homenaje al gran músico es
pañol, en el que le hizo entrega del 
nombramiento de hijo predilecto de la 
ciudad. Posteriormente, el Conservato
rio de Madrid ratificó en una solemne 
velada su homenaje al maestro Guridi. 
La Academia recogió complacida la 
noticia de estos merecidos homenajes 
a su ilustre compañero y se asoció a 
ellos efusivamente. 

La :Puerta 'd'e la Muralla,. 
en Se¡púlveda 

La Academia se había ocupado en· 
varias sesiones de la amenaza que . pe
saba sobre la Puerta de la Muralla, 
que da acceso a la villa de Sepúlveda, 
parte de un interesantísimo conjunto, 
murado, que por razones históricas y 
artísticas debía ser conservado y de
fendido. Desgraciadamente, la falta de 
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coordinación entre ·autoridades y orga
riismos que· ·debían ·cooperar a defen
der el patrimonio espiritual de España;· 
dió lugar a qúe se presentase como he
cho consumado el derribo de tal pieza 
arquitectónica,·, realizado, además, en 
circunstancias. ,que. agravan especial
mente un hecho constitutivo de un 
atentado a la cultura y a las prerroga
tivas ' de los organismos y Corporacio
nes que tienen por deber esencial ve
lar por ·la conservación del tesoro his
tórico español, y muy especialmente de 
la propia Academia. En la sesión dP.l 
lO de junio, la Academia hizo cons
tar su ·profundo sentimiento y su más 
indignada protesta por el vandálico he
cho, acordando asimismo felicitar al 
Delegado de Bellas Artes de la provin
cia de Segovia, D. Lms FELIPE PEÑA
LOSA~ que con celo admirable y desa
fiando circunstancias · ingratas había 
cumplido su deper en todo momento al 
defender el · tesoro artístico de lfl.. pro
vincia que le estaba encomendado. El 
hecho pone una vez más de manifiesto 
la necesidad de una codificación jurí
dica ' sobre el patrimonio artístico es
pañol, que impida la repetición de he
chos tan lamentables y que otorgue, a 
las Instituciones que tienen por deben 
primordial velar por la conservación 
del patrimonio espiritual de España, 
los medios de defender con toda auto
ridad sus acuerdos y resoluciones. 

La protección de los viejos 
:molinos de viento 

En diversas sesiones del semestre la 
Academia se interesó por las iniciati
Yas que, organizadas en forma de una 
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Sociedad de Amigos de los Molinos, se 
han puesto en marcha para proteger la 
conseTvación de tan interesantes vesti
gios de bella arquitectura popular, que 
en tantos parajes de España contribu
yen a ennoblecer sus paisajes. El señor 
Cort, que en varias sesiones tomó la 
palabra para interesarse por este asun
to, recabó del Instituto Nacional de 
Estadística una relación de los molinos 
de viento que en · diversas provincias de 
España existen en la actualidad. Hecha 
la consulta por la Real Academia, el 
Instituto Nacional de Estadística tuvo 
la bondad de remitir estos datos en un 
informe que por su importancia se ex
tracta a continuación. Existen en Es
paña 699 molinos de viento distribuí
dos por provincias de la manera si
guiente: Albacete, 12; Avila, 3; Ba
da j oz, 6 ; Barcelona, 8; Baleares, 285 ; 
Cáceres, l ; Cádiz, 9; Castellón, 3 ; La 
Coruña, 8; Ciudad Real, 30; Cuenca, 
26; Huelva, 27; Madrid, 2; Murcia, 
135; Las Palmas, 63; Pontevedra, 16; 
Salamanca, 4; Sevilla, 4; Tenerife, 21; 
Teruel, 2; Toledo, 19; Valencia, 2; 
Valladolid, 7, y Vizcaya, 2. La Acade
mia elogió el informe del Instituto Na
cional de Estadística y acordó hacer 
constar, en la sesión del 23 de junio, 
su gratitud a dicho organismo por su 
puntualizada y notable información, en 
la que se indica el emplazamiento pre
ciso, el estado de conservación y la fe
cha aproximada de cada uno de los 
viejos molinos que tanto embellecen 
los paisajes españoles. 
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LIBROS 

ACOST A PEREZ, ANTONIO. 

A la isla de Palma. Versos selectos, 
por . Las Palmas de Gran Cana
ria. Imp. Minerva, 1952. 16 pág.-22 em. 
Rúst. 

Con retrato del autor. 

ADDRESSES 

Academy papers on the Evan-
geline W ilbour Blashfield Fundation on the 
AMERICAN A:CADEMY OF A·RTS AND 
LETTERS. New-York.. .[Printed at the Spi
ral fress.J 1951. 5 hoj.+229 pág.-23 cm. 
Tela. 

ALBARE:DA Y HERRERA, JosÉ MARÍA. 

Real ACADEMIA NACIONAL DE 
MEDICINA. Los oligoelementos en Geolo
gía y Biología. Discurso oara la recepción 
pública del académico electo Excmo. Se
ñor Dr. D. , leído el 24 de mayo 
de 1952, y contestación del académico nu
merario Excmo. Sr. D. Gregario MARAÑÓN 
y PosADILLO. Madrid, 1952. 71 pág.-
24,5 cm. Rúst. 

ANDERSON, RUTH MA.TILDA. 

Spanish costume Extremadura by--... 
New-York. [The Hispanie Society of Ame
rica.] iPrinted by order of the Trustees. 
1951. 1 lám.+334 pág. con 61 lám._.:_26 cm. 
Tela roja. 

Con grab. intercal. 
De ((Hispanic Notes & Monographs)), 

Peninsular Series. 

ARAGONES DE LA ENCARNACION, 

ADOLFO. 
Album de Toledo y su Alcázar --

Toledo. [Tall Gráf. de Rafael G. Menor.] 
[1947.] 2D5 pág.+ lám. ·1-XXX:I.-25 cm. 
Rúst. 

ARQUITEcrURA 

La mestiza en las riberas del 
Titikaca. Primera parte. ·Buenos Aires. Aca
demia Nacional de Bellas Artes. [Peus
ser, S. A.] 1952. XXIX pág.+lám. 1-144.-
30 cm.-Rúst. 

De «Documentos de Arte ·Colonial Sud
americano». Cuaderno VIII. 

BALTA EUAS, JosÉ. 

Real ACADEMIA D.E CIENCIAS 
EXACTAS, FISICAS Y NATURALES. 
Discurso leído en el acto de su recepción, 
el día 29 de noviembre de 1950, por el 
Excmo. Sr. n. , y contestación del 
Excmo. Sr. D. José María FERNÁNDEZ LA 
DREDA. Madrid. Valverde, 22. 1950. 90 pág. 
23,5 cm. Rúst. 

BERMUDEZ PLATA, CRISTÓBAL. 

. .. El Archivo General de Indias de Se
villa, sede del Americanismo, por--
Madrid. Imp. Góngora, 1951. 40 pág.+S 
lám.-21,5 cm. Rúst. 
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BIBLIOTECA UNIVERSIT A<RIA. MADRID. 

Memoria de la . Año 1950. Ma-
drid (s. i.), 1951. 24 pág.-24,5 cm. Rúst. 

BODAS 

de Oro del Excmo. Sr. D. Er
nesto ANASTASIO PASCUAL como capitán de 
la Marina Mercante. 1902. 7 enero 1952. 
Madrid. [Ti p. Artística.] 1952. 90 pág.+ 1 
hoj.~Rúst. 

. Cort . ret~at¿ del homenajeado y grabs. 

intercal. 

BUGAtLAL \r MARCHEST, JosÉ Lurs. 

Real ACADEMIA GALLEGA. El senti-
miento Úrico ~emo .en la pintura dé Ovi

_dio Murg~ia. , IDi_~curso leído' ,. el d{a 4 , de 
. enero dé 1951 en su recepción p_úblíca, 
por el Sr. ID. , y contestación del 
Excmo. Sr. D. José FrLGUEIRA VALVERD~. 

La Coruña. [Tip. «El Ideal Gallego».] 
1951. 46 pág.+3 ' Iá;n~-24 cm. Rúst. 

' . ' . : ' . . . . ' . . ' ~ .. . . . .. 

CARDOS9, . .I~LNT9, AuGU$TO. 

Cadeiras portuguesas. Texto e notas , c;les
cnptivas por. . . Documentario grá
fico organizado por J. F. DaSILYA NASCI· 
MENTO. 1Lisboa. Oficinas Gráficas de Ber
trand, 1952. 118 pág. + 1 hoj. + lám. I. 
CXXXII.-Rúst. 

"' t 

.CAVE;STA~Y1 .Juuq: ,_ ·_ 

, Conc:uiso ·de Trofeos · r V enatorios y .J:x
posieión de la Caza en el ;Arte~ Texto re
dactado · por - , ·.conde de .YE'BES, 
Eduardo LLOSENT M.ARAÑ:ÓN. Mádrid, Mi
nisterio de Agricultura. [ Gráf. Casado.] 
1951. 210 pág., con 12 lám. + lárn. 1-LXI 
+ 3 hoj.:-:'""f.n -cm.: T~la verde. · 

. . ' . . 

CJ;RJCI PELLICER, ALEJANDRO.-·_ 

:A; Ciriá Pellicer. El Arte Modernista 
Catalán. Barcelona. Ayrña, -ed. [S. A. Hor-
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ta.] 1951. 475 pág.+30 lám. en color+l2 

cuatricromías+4 lit.-31,5 cm. Tela. 
Con grabs. intercal. 

CUEVAS CANCINO, FRANCISCO. 

La doctrina de Suárez sobre el derecho 
natural... Memoria premiada por la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas 
en el concurso «Suárez>> 1948-50, escrita 
por . Madrid. Imp. Juan Bravo, S. 
1952. 290 p~g.-23· cm. Rúst. 

FELIU EGifDIO, VICENTE . . 

Sistematización dei · pé~sa,.¡ient'o de Bal
me~ en ord'en a la Filosofía de la Histo
ria~ Memorhi p~emiada por ia Real Aca
demia de Ciencias Morales y Políticas 
en el concurso ordiriári'a de· 1495-47, escri
ta por D. . Madrid. Imp. Jaan 
Bravo, 3. 1952. 314 pág.-23 cm. Rúst. ' 

FERNANDEZ 'BUELTA; JosÉ . MARÍA. 

Preliminares para la reconstrucciJ~ ·- de 
la c~tedral ovetense. Protección del templo 
y sus dependencias, por José María Fer
nández Buelta y Víctor H EVIA G'RANDA. 
Oviedo. Imp. «La Cruz>>. 1951. 27 pág.-
24,5 bn. Rúst. · · 

FROTlHINGIHAM; . ALICE WtLSON~ 

· Lusireware o/ · Spain by' · ·. 'New-

y ork. [The Hispanic 5ociéty of America.J 
Pdnted by order the Trustees. 1951. l lárn. 
en col. + 310 · :pág. con 69 lam.-26 cm. 

Tda: roja. 
Con -grab intercal. 

De «Hispanic Notes &. Moñographs». 
Peninsular Series. 

GALIAY -SARAÑANA; JosÉ. . 

Arte mUdéjar aragonés. Za
tagoza. Institución · «Férñandó el • Católico» 

·· (0: S. t C:), de ·la Excnia: Diputaéiólr ·Pro
vincial de Zaragoza. [Tall. Ed. Hogar Pig-



natelli.J 1951. 262 pág. + lám. 111-XCVIII 
+ XCIX-CIII pág.+1 hoj.-24,5 cm. Rúst. 

Con grab. intercal. 
Con dedicat. autóg. 

JIMENO GIL, EMILIO. 

Real ACADEMIA DE CIENCIAS 
EXACTAS, FISICAS Y NATURALES. 
Discurso (l) leído en el acto de su re
cepción por el Excmo. Sr. D. , y 
cqntestación del 1Excmo. Sr. D. Manuel 
LoRA TÁMAYO, el día 2 de abril de 1952. 
Madrid. Valverde, 22. 1952. 63 pág.- 24 
cm. Rúst. 

LARRAZ LOPEZ, JosÉ . 

. Real ACAtiEMIA DE JURISPRUDEN
CIA Y LEGISLACION. Metodología apli
cativa del derecho tributario. Discurso leí
do el día 16 de abril de 1952 en su recep
'ción pública por el Excmo. Sr. D.--
y contestación del Excmo. Sr. D; José 
CASTÁN ToBEÑAs. Madrid. Imp. Viuda de 
Galo Sáez. 1952. 94 pág.-24,5 cm. Rúst. 

LIJOPIS, ANTONIO M. 

Influencia del impuesto en la evolución 
de la Humanidad. Conferencia desarrolla
da en la Cámara de Comercio Internacio
nal. París, 5 de mayo de 1950 ----. 
[Barcelona. Gráficas · Fomento.] [s. a.] 48 
pág.-21 cm . . Rúst. 

Tiene texto español y francés. 

MALTA, EDUARDO. 

Retratos de . [Introducción de 
Ricardo do SPÍRITO SANTO SrLVA.J [Lis
boa] (l). Gravuros e Impressao de Ber
trand (lrmaos), Ltda. 3 hoj. + 56 . lám. (2). 
41 cm. Rúst. 

Con dedicat autóg. 

·(l) Tema: «Ciencia y Sociedad». 
(1) De la Introducción. 
(2) 28 en color. 

MARTINELL, CÉsAR. . ' ' l , 1 . ·' 

---- La Escuela ' de' la Lonja en la 
vida artística · barcelonesa. ··Barcelona. . Es
cuela de Artes y Oficios Artísticos. 1951. 
X'VI + 145 pág.+ 24lám.~25 cm; .. Cart. 

Con ·dedica t. 

NANITA, ABELARDO RENÉ. 

Trujillo, por Ab~l11¡rdo R,. Nanita . . Quin
ta edición~ corregida y aumentada. Ciu,dad 
Trujillo. lmpreso.ra Do~inicana, i95L. 369 
pág. + 1 . hoj. + 9 lám:~23 cm. Rúst: 

Con retrato del biog~~fiado: . · 

NOGUERAS, VícTOR MANUEL. 

Instituto de tEspaña: Real ACADEMIA 
NACIONAL · DE MEDICINA.,. Problemas 
del · traumatismo ocasional. ·Discurso para la 
recepción pública ·del académico el e e t o 
D. , leído: el día 21 de marzo de 
1952, y contestación del académico nume
rario Excmo. Sr. n.; FranciscO" MARTÍN LA
GOS. (1952?) [Madrid. Imp. ArbaJ 107 
pág.-24,5 cm. Rúst. 

Con grab. intercal. 

PALM, ERWIN -WALTER. 

Los hospitales antiguos de La Española, 
por . República Do~inican~. Óu
dad Trujillo. [lmJ>. D~minic~na.i _ 19~.' 57 
pág. con. 11 liím.-.29 cm. ,Rúst. 

Con gr~b. intercaL . 
•Pub. de la Secretaría de Estado ~e Sa

nidad y Asistencia Pública. 

~ANT AL.EONI, MAS.SlMO. 

Diségni Anatomici' di· Antonio -Canova. 
Roma. Instituto Superiore (li Sanitá. [Prin
ted by M: Danesi.] [1949.] BO pág., con 
fol. I-VIII + lám. I-XVII + 1 hoj.-48 cm. 
Hol. Cart . . 

Exemplare. N.o 686. , 
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pARDO CAN AUS, ENRIQUE. 

.---Escultores del siglo XIX. Pre
mio «Raimundo Lulion 1948. Madrid. Ins
tituto «Uiego V el~quezn. [Imp. Blass, S. A. 
Fotograb. «Gama¡¡.] 1951. X+ 396 pág. + 
2 hoj. + 1-103· lám.-25 cm. Tela azul. 

Con dedicat. autóg a la Real Academia. 

PEREIRA BO'f.TO, J. M. 

Promptuario analytico dos carros nobres 
da casa Real portugüesa e das carruagens 
de gala, por Monsehor Coneg() J. M. Bot
to ... Lisboa. bnprens.a Nacional. 1949. 334 
pág.+40 lám.+1 lám. pleg.-28 cm. Rúst. 

Con grab. intercal. 

PIDAL Y BERNARDO DE QUIROS, RoQuE. 

Sin aspirar a la suficiencia. El Cristo del 
Sacramento pintfl.do por V elázquez. Descu
brimiento, estudio, ditJulgación y destino, 
por . Madrid. [Blass, S. A. Tip.] 
1951. 69 pág.+ 17 lám. + 1 lám. pleg.+ 
1 hoj.-24 cm. Rúst. 

Ej. n.o 299. 

Con dedicat. autóg. 

PIGA y J>ASOUAL, ANTONIO. 

INSTI'DUO DE ESPA~A. Discurso (1) 
leído en la . solemne sesión inaugural cele
brada el día 9 de enero de 1952, en la 
Real ACADEMIA NACIONAL DE ME
DICINA, por el académico de n ú m e r o 
Excmo. Sr. D. . Madrid. Imp. de 
José Luis Cosano. 1952. 150 pág.-24,5 cm. 
Rúst. 

PLA CAROOL, JoAQUÍN. 

Comisión Provincial de Monumentos de 
Gerona. Un siglo de actuación (Memoria), 
por . . . Gerona. Masó, imp. 1949-
:50. 188 pág. + lám. 1-IV.-Rúst. 

(1) «Algunos datos para un boceto his
tórico crítico de lo llamado cáncer. 
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PORTER, A. KINGSLEY. 

Romanesque sculpture oj the pilgrimage 
roads by • Boston. Marshall J ones 
Company. [Printed in the United States of 
America.J 1923. X vols. con 1-1527 láms.-
23 cm. Tela roja, en caja cartón. 

El primer vol. es de texto, con XXVII+ 
385 pág. 

PROSKE, BF.ATRICE GILMAN. 

Castilian Sculpture gothic to renaissence 
by . New-York. [The Hispanic So
ciety of America.J Printed by order of the 
Trustees. 1951. 1 lám. + 525 pág., con 94 
lám.-26 cm. Tela roja. 

Con grab. intercal. 
IDe <cHispanic Notes & Monographs». 

Peninsular Series. 

·PUIG ADAM, PEDRO. 

Real ACADEMIA OE CIENCIAS 
EXACTAS, FISICAS Y NATURALES. 
Discurso leído en el acto de su recepción 
por el Excmo. Sr. D. , y contesta
ción del Excmo. Sr. D. Antonio ToRROJA 
MIRET el día 5 de marzo de 1952. Madrid. 
[\Nuevas Gráficas, S. A.] 1952. 99 pág.-
23,5 cm. Rúst. 

REDONET Y OOPEZ DORIGA, Lms. 

. .. Justicia r Caridad, elementos básicos 
de toda buena organización social. Discur
so leído por el iExcmo. Sr. D. en 
la solemne sesión inaugural del e u r s o 
1951-52, celebrada en la Real ACADEMIA 
DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS 
el día 27 de octubre de 1951. Madrid. 
Imp. de E di t. Magisterio Español. ( ¿ 1951 ?) 

62 pág. + 5 lám.-24 cm. 
Pub. del Instituto de España, n.0 58. 

REVILLA VIELVA, RAMÓN. 

Catálogo monumental de la provincia de 
Palencia. Revisión encomendada a la INS-



TITUCION ccTELLEZ DE MENESES)) ... 
redactado por . Partidos de As
tudillo y Baltanás. Segunda edición. Palen
cia. Imp. Provincial. 1951. 109 pág. + lám. 
I•CCLXIII.-24,5 cm. Rúst. 

Es el vol. l. 

RICHERT, GERTRUD. 

]ohann Moritz Rugendas ein 
deutscher maler in lbero-A.merica. Mün
chen-Pasing-Filser-Verlang, Florence Filser. 
1952. 148 pág.+ 8 lám.-21 cm. Tela verde. 

Con fot. del biografiado. 

SANCHEZ CANTON, FRANCISCO JAVIER. 

En el Centenario de Cean Bermúdez, 
por F. J. SÁNCHEZ CANTÓN. Madrid, Con
sejo Superior de Investigaciones Científi
cas. Instituto «Diego Velázquez)). 1950. 89-
113 pág.-27 ,5 cm. Rúst. 

Separata de «Archivo !Español de Artel>. 
Tomo XXIII, n.o 90, año 1950. 

SANCHEZ y :SANCHEZ, CARLOS. 

... Por los fueros de las dos 
Universidades de La Española. Ciudad Tru
jillo. Tall. Tip. San Francisco, Papelera 
lnd. Dominicana, C. A. [1950.] 32 pág.-
24 cm. 

Pub. de la Universidad de Santo Do
mingo. Vol. LXXIX. 

SANTOS JEJNER, SAMUEL DE LOS. 

... Guía del Museo Anqueológico Provin
cial de Córdoba, por . M~drid. 

[Góngora.] 1950. 140 pág. + 1 hoj. + lám. 
l-XXV.-21,5 cm. Rúst. 

SANZ IBAÑEZ, JuLI.{N. 

Real ACADEMIA DE CIENCIAS 
EXACTAS, FISICAS Y NATURALES. 
Di!?CUrso (1) leído en el acto de su recep-

{1) Tema: <cBiología de los virus)). 

ción por el Excmo. Sr. D. , y con
testación del Excmo. Sr. D. Gregorio MA
RAÑÓN, el día 7 de mayo de 1952. Madrid. 
Tip. Artística. 1952. 77 pág.-24 cm. Rúst. 

SEDO PERIS MENCHETA, JuAN. 

---- El Libro travieso. Barcelona. 
[Al fin: Imprenta Subirana.] 1951. 21 pág. 
24,5 cm. Rúst. 

Con grab. intercal. de A. Martín Fa
rreros. 

SERRA RAFOLS, JosÉ DE C. 

OIPUTACION PROVINCIAL DE BA
DAJOZ... Institución de Servicios Cultu
rales. La uVilJa¡) romana de la Dehesa de 
uLa Cocosa)), por José de C. Serra Ráfols. 
Badajoz. Tall. Tip. niputación Provincial. 
1952. 173 pág.+ 8 lám. + 1 mapa pleg. 
Lám. 1-XX~VII.-25,5 cm. Rúst. 

SUBIAS GAL11EH, JuAN. 

Un siglo olvidado de pintura 
catalana. 1750-1850. Barcelona. Amigos de 
los Museos. [Al fin: Tall. Artes del Libro 
de la Escuela de Artes y Oficios Artísti
cos.] 1951. 102 pág. + 42 lám.-22,5 cm. 
Rúst. 

TARRAGO PLEYAN, JosÉ A. 

José A. Tarragó Pleyan: Una curiosa re· 
presentación del Nacimiento del Señor en 
La Seo Antigua de Lérida. Lérida. [Artis . 
Estudios Gráficos.] 1951. 1 lám. + 4 hoj. 
21 cm. Rúst. 

TRAPIER, ELIZABETH Du GuÉ. 

Ribera, by ... New-York. [The 
Hispanic Society of America.] [Printed by 
Order of the Trustees.l 1952. XIII + 306 
pág., con 103 lám.-26 cm. Tela roja. 

'Con grab. intercal. 
De ccHispanic Notes & Monographs». 

Peninsular Series. 
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TRAPIER, ELIZABETH Du GuÉ. 

Velázquez, by ... New ·York. 
[The Hi~panic Society of Ameiica.l Prin
ted by Order of the Trustees. 1948. 434 
pág., con 141 lám.-30,5 cm. Tela roja. 

Con grab. intercal. . . 
De «Hispanic Notes & Monographs». 

Peninsular Series. 

UBIElRN A, JOSÉ ANTONIO. 

Real ACADEMIA DE JURISPRUDEN
CIA Y UEGISLACION. Resumen del cur
so académico 1950-51, leído el . día 23 de 
enero de 1952 por el académico-secretario 
general Excmo. Sr. D. . Madrid. 
Imp. V da. de Galo Sáez. 1952. 126 pág.-
24 cm. · Rúst. 

UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO 

---- Anales. Ciudad Trujillo. [Edi
tora del Caribe.] 1950. 355 pág. + 2 hoj. 
+ IX pág.-23 cm·. Rúst. 

Es el vol. XV, núrris. 53-56. 

URMEINETA, FERMÍN DE. 

P~incipios de Füosofía de la Historia. 
(A la luz del pen-Samiento de Balmes.) Me
moria premiada por la Real ACAIDEMIA 
DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS 
en el cursÓ ordinario. de 1945-47, por 
D. . Madrid. Imp. Juan Bravo, 3. 
1952. 219 pág. + 2 hoj.-23 cm. iR.úst. 

UTR'E·RA, CIPRIANO DE. 

Comité Ejecutivo Permanente del Faro 
de Colón. Isabel la Católica, fundf'ulora de 
la ciudcUI de Santo Domingo, por Fray 
---. Ciudad Trujillo, República Do
minicana. Impresora Dominicana. (s. a.). 
1 lám. + 55 pág.-22,5 cm. Rúst. 

Con grab. intercaL 

VIDA 

La---
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de un luchador. Introduc-

cwn por Pedro SANGRO Y Ros . DE 0LANO. 
·Prólogo por Luis JoRDANA DE PozAs. [Se
verino Aznar. Apuntes de su vida. Home-

. najes que se le tributaron en su LXXX 
aniversario.] Madrd. Altamira. 1952. 1 hoj. 
+ 188 pág. + 7 hoj.-24 cm. Rúst. 

Con retrato del biografiado. 

VINDEL, FRANCISCO. 

El arte tipográfico en España durante· el 
siglo XV. Dudosos de lugar de impresión,. 
adiciones y correcciones a · toda la obra, 
por . Madrid. Dirección General 
de Relaciones Culturales. 1951. [Tall. Tip. 
Góngora.J XXXV + 392 pág. + 1 hoj.-34 
cm. Rúst. 

Con grab. intercal. 
Ejemplar numerado. 

VINDEL, FRANCISCO. 

El arte tipográfico en . España durante el 
siglo XV. lndices generales, por --
Madrid. Dirección General de Relaciones 
Culturales. 1951. [Tall. Tipog. Góngora.l 
134 pág.+ 1 hoj.-34 cm. Rúst. 

ZARAGüETA Y IBENGOECHEA, JuAN. · 

Necrología (estudio bio-biblio
grájico) del Excmo. Sr. D. Miguel Asín 
Palacios, Miembro de . número y· Censor de 
la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas. Madrid. Real ACADEMIA DE 
CIENCIIAS MORALES Y POIJITICAS. 
1952. 44 pág.-24 cm. 

·Separata de los «Anales de la Real Aca
demia de CienCias Morales y !Políticas». 
(Cuaderno 2.0 de 1952.) 

ZUMALACARREG:UI Y ·PRAT, JosÉ M.ulíA 

Real ACA.OEl\ÜA DE · JURISPRUDEN
CIA Y LEGISLACION. La naturaleza ju
rídica y la economía del Presupúesto y 

sus modalidades recientes. Discurso leído 
el día 23 'de enero de 1952, en ·su recep-



ción pública, por el Exemo .. Sr. D. ---, 
y contestación del ExcmQ. Sr. D . . Wences
lao GoNZÁLEZ DE OLIVEROS. Madrid. Imp. 
Viuda de Galo Sáez. 1952. 179 pág.-24 
cm. Rúst. 

REVISTAS 

Academia. 

Aruzles · y Boletín de la Real 
Academia d~ Bellas Artes de San Fernan
do. Madrid, año 1951, III époéa, vol. 1, 
núms. 1 y 2. 

Anales· 

--- de la Real Academia de Cien
cias Morales y Políticas. Madrid, 1951, año 
111, cuaderno 111; 1952, año IV, cuader

nos 1 y U. 

Anales 

de la Real Aca-demia de Par
macia. Madrid, 1951, año XVH, núm. 6; 
1952, año XVIII, núms. 1 y 2. 

Anales 

--- de la Real Academia Nacional 
de Medicina. Madrid, año 1952, tomo 
LXIX, . cuadernos . l y 2. 

Archivo 
--- Español de Arqueología. CON

SEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO
NES CliENTIFICAS. Instituto de Arqueo
logía y Prehistoria <<Rodrigo Caro». Ma
drid, 1951, tomo XXIV, núms. 83. y 84. 

Archivo 
Esi>añ'ol · de Arte. CONSEJO 

S U PE R 1 O R DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS. Instituto << D i ego Veláz~· 

quez». Madrid, año 1951, tomo XX!IV, nú
meros ["95 y 96; añó 1952, torrio XXV, nú
mero I-97. 

Arte 

---- Español. Revista de la Socie
dad de Amigos del Arte. Madrid, año 19~1, 
primero y segundo cuatrimestre. 

Arte 
y .Hogar. Madrid, año 1952, 

núms. 81-82, 83, 84, 85· y 86. 

Arti 
e Costume. Centro Internazio

nale delle Arti e del Costume. Venecia, 
año 1951, vol. primero. 

Arts. 
1 ournal des Arts. París, año 

1951, núms. 325 - 339; año 1952, núme
ros 340 - 364. 

Be las 
Artes. Revista e Boletim da 

Academia N adonal de Belas Artes. Lisboa, 
año 1951, 2.11 serie, núms. 3 y 4. 

Bibliografía 
Hispánica. INSTITUTO NA

ClORAL DEL LLBRO ESP A~OL. Año 
1951, núm. 12; año 1952, núms. 1, 2, 3, 
4 y 5. 

Boletín 

---Arqueológico de Tarragona. Or
gano de la Real Sociedad Tarraconense, 
de la Comisión ~rovincial de· Monumentos 
y del Museo ·Arqueológico ProvinCial ·de 
Tarragona. Tariagona, 1951, año LI, · épo
ca XIV, fase. 35 y 36. 

Boletín 

Cultural · Mexicano. M é x i e o, 

año 1952, núms. 5 y 6. 

Boletín 
de Estadística. INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTA-DISTICA. Presiden-

-381 



cía del Gobierno. Madrid, 1951, año XII, 
núm. 84, y Suplemento-1952, año XIII (se
gunda época), núms. 85, 86, 87, 88 y 89. 

Boletín 
--- de Información de la Dirección 

General de Arquitectura. Madrid, año 1952, 
vol. VI, primer y segundo trimestres. 

Boletín 
de Información de la Embaj'l· 

da de S. M. Británica. Año 1952, núme· 
ros 121-130. 

Boletín 
de la Biblioteca Menéndez Pe· 

layo. Santander, año 1952, núms. 1, 2, 3, 

4 y 5. 

Boletín 
--- de la 1 nstitución «F ernán Gon

zález» de la Ciudad de Burgos. Burgos, 
1951,año XXX,núm.117; 1952,año XXXI, 
núms. 118 y 119. 

Boletín 
----de la Real Academia de la Bis· 

toria. Madrid, año 1951, tomo CXXIX, cua
derno 11; año 1952, tomo CXXX, cuader· 
no 1.0 

Boletín 

---de la Real Academitl Española. 
Madrid, año 1951, tomo XXXI, cuaderno 
CXXXIV; 1952, tomo XXXII, cuaderno 
cxxxv. 

Boletín 

de la Sociedad CasteUonense 
de Cultura. Castellón, año 1952, tomo 
XXVIII, cuadernos I y 11. 

Boletín 

de la Sociedad Española de Ex-
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cursiones. Madrid, 1951, año LV, trimes· 
tres 1.0 y 2.0 

Boletín 
de los Alumnos de la Escuela 

Nacional de Artes Gráficas. Madrid, 1952, 
núms. 1 y 2. 

BuUetin 

de l'lnstitut Fram;ais en Es· 
pagne. Madrid, año 1951, núms. 53 y 54; 
año 1952, núms. 55, 56, 57, 58 y 59. 

Coral. 

Revista musical ilustrada. Ür· 
gano de las Agrupaciones Corales de Es
paña e Hispanoamérica. Madrid, 1952, año 
II, núm. 5. 

Cronache 

--- Culturali. Madrid, 1951, anno I, 
fase. 4; 1952, anno 11, fase. 1, 2 y 3. 

Cultura 

Bíblica. Madrid, año 1952, nÚ· 
meros 92, 93, 94, 95 y 96. 

Museo 

El de Pontevedra. Año 1951, 
entrega núm. 22. 

Príncipe 

--- de Viana. Revista de la DIPU
TACION ~FORAL IDE PAMPLONA. Pam
plona, 1951, año XII, núms. XLII y XLIII. 

Quaterly 

The Art lnstitute of Chicago 
'Chicago, año 1952, vol. XL VI, núm. 2. 

Reconstrucción. 

Revista de REGIONES DE· 
V ASTADAS. Madrid, año 1951, núms. 111 
y 112; año 1952, núm. 113. 



Revista 
--- de Archivos, Bibliotecas y Mu

seos. Madrid, año 1951, tomo INH, cuarta 
época, núms. 2 y 3. 

Revista 
de Educación. Madrid, 1952, 

año I, vol. 1, núms. 1 y 2. 

Revista 
de Ideas Estéticas. CONSEJO 

S U PE R 1 O R DE INVESTIGACIONES 
CliENTIFICAS. Instituto « D i ego Veláz· 
quez». Madrid, año 1951, tomo IX, núme· 
ro 36; 1952, tomo X, núm. 37. 

Revista 

---- de la Real Academia de ]uris-

prudencia y Legislación. Madrid, año 1951, 
núm. III; 1952, núm. IV. 

Revista 
Nacional de Arquitectura. Or· 

gano oficial del Consejo Superior de Ar· 
quitectos de España. Madrid, año 1951, 
núm. 120; año 1952, núms. 112 121, 123, 
124 y 125. 

Ritmo. 
Revista musical ilustrada. Ma

drid, 1952, año XXII, núms. 241, 242, 243 
y 244. 

San Jorge. 
Revista de la Excma. DIPU

TACION ,PROVINCIAL DE BARCELO
NA. Barcelona, año 1952, núms. 5 y 7. 
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PUBLI·CACIONES 

EN VENTA DE LA REAL AcADEMIA DE SAN FERNANDO 

PESETAS 

Grabados de GOYA 

LOS DESASTRES DE LA GUERRA. 80 láminas. (Edición limitada 
y numerada.) ............... .. . ...... .. . ... ... .. . . . . ...... .. ... . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. 2.000 

LOS PROVERBIOS. 18 láminas. (Edición limitada y numerada.) 1.500 

* * * 

DISCURSOS PRACTICABLES DEL NOBILlSIMO ARTE DE LA PIN
TURA; sus rudimentos, medios y fines que enseña la experiencia, 
con los ejemplares de obras insignes de artífices ilustres, por J u
SEPE MARTÍNEZ; con notas, la vida del autor y una reseña histórica 
de la pintura en la Corona de Aragón, por D. VALENTÍN CARDERE-
RA Y SoLANO ... ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

MEMORIAS PARA LA HISTORIA DE LA ACADEMIA DE SAN FER
NANDO y de las Bellas Artes en España, desde el advenimiento al 
trono de Felipe V hasta nuestros días, por el Excmo. Sr. D. JosÉ 
CA VEDA. Dos tomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

CUADROS SELECTOS DE LA ACADEMIA. Cada cuaderno, con cin-
co láminas y texto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Lámina suelta .............. .... ..................................................... 50 

TEORIA ESTETICA DE LA ARQUITECTURA, por MANJARRÉs . . . . . . 50 
ENSAYO SOBRE LA TEORIA ESTETICA DE LA ARQUITECTU-

RA, por OÑATE ........ . .. . ....... .. ... . .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .. . . .... . ..... . .... 30 

REJEROS ESPAÑOLES, por EMILIO 0RDUÑA Y VIGERA. «Premio Gua
dalerzas», de la Academia. 
En rústica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Encuadernado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

LA ESCULTURA EN EL ECUADOR, por JosÉ GABRIEL NAVARRO...... 100 

DE LA PINTURA ANTIGUA, por FRANCISCO DE HoLANDA, edición 
preparada por F. J. SÁNCHEZ CANTÓN ( 1548) .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 100 

HISTORIA DE LA ESCULTURA ESPAÑOLA, por FERNANDO ARAÚJO. 75 

ESCENOGRAFIA ESPAÑOLA, por J. MuÑoz MoRILLEJO .......... ..... 125 

CATALOGO DE LA SALA DE DIBUJOS DE LA REAL ACADEMIA. 10 

DICCIONARIO HISTORICO DE Los 1\L(s ILUSTRES PROFESOREs DE 
LAS BELLAS ARTES EN EsPJ'.ÑA, compuesto p0r D. AGUSTÍN CEAN 
BERMÚDEZ y pubEca0.o por h Academ~a de San Fernando. Seis to
mos en 8.0 mayor. (Agotad 8 ; en prensa la nueva f'd ición.) 







SUC. S, OCAÑA,- TUTOR, 16. MADRID 




