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NECROLOCJA 

D. ELlAS SALAVERRIA IN~CHAURRA,N'DIETA 

POR 

JOSÉ FRANCÉS 





Retrato de D. Elías Salaverría ante el cuadro que ofrec ió a la Academia en el acto 

de su ingreso en la Co rporación. 



ELÍAS SALAVERRÍA : «G U)) (Noso tros) . 



ELÍAS SA LAVERRÍA: (( San Ignacio de Lo yo la )) . 



ELÍAS SALAVERRÍA : ce Dan Juan n. 



Nació en Lezo (Guipúzcoa) el 17 de abril de 
1883. Murió en Madrid el 12 de junio de 1952. 

Fué elegido Académico numerario de la Real 
de Bellas Artes de San Fernando el 14 de di
ciembre de 1942, e ingresó el 16 de mayo de 1944. 

Tema de su discurso: La Pintura de Histo
ria. Contestación de D. José Francés. 

AL monr Elía•s Salaverría en el interior de la iglesia de San Fran· 

·dsoo .el ·Grand•e, ncupa·do •en la ta;r.ea d·e restauración ·de las .pinturas 

1nura•les .d;el templo--con t·rágico .simho1i·smo de la .d·edicación !plena

ria ·que ,s;i@nificó toda .su v1idia en la d10hle .f,e d.e .lo ·divino y 1o artís

tico.-, Etspañ.a perdió uno de los ·cinco o •s•eis grandes ;pintoT•es., ve[['•dta- · 

deros ma•eSitrns, de abso1luto prestigio y con legítin1o .derecho a la per

dur.abJe nomhra·día, n1ás allá ·de .Jos ism.os y 1las farsas matscariles y grte
ga,riia,s. 

Er,a un vir:i:l 'ej,emplar hun1ano. Tenía ihi·e:n defini;do;s los [['!a's'gos, físi

cos y ·es:piritua,l.es .de su ,raza no,rt·eñ'a. El vigor y ·el r:igor; 1etl ímpetu 

-oomhaüvo y ·el senümenrtalitsmo :tierno; la jocun1dii1da'd .epicú~e~a y .el 

a1cen1d!l."ad1o 'cato~iciStmo. Y tod·o ,eJlo .al ·enérgico s~er-vi·cio .d'e una ÍlntJeli
g.enóa 'retda y .de runa tS•etnstihilida:d ·e.srtétie¡al de 'Parigual eXJeepeión. 

Toda su ohra res~ponde a las ''ver,da.des eternas triunfantes .d,e las 

menrtirta:s conv:encionaleis y lo:s ¡extravíos transito·rios",. Dtetstd:e l,oSI .pri· 

n1er.ns .cua,dtros, ~espejos 1dle 1a humHd:aid fam:iHar .d!e los aSIC,e:IIJd:ient~es. y 

cons,ang:uí:neas .g·ent•es ~d:e agr.o y .die !Inar, hasta l>üs .tTes ;Henzns, mag:ní

.ficüs, 'pre.s·entados ·a· la Nacional de 1'952; culminante:s en 1el ~Certam.en 

y .a~ margen 1d:e to.da1 .co.d!icia honorífica y e·conómi·ca: tel San Francisco 
Javier, .artd'ido ,en tmis.iona•ltes afanes; E.l venertable hermUJno Gárate 

-a~ca.~:.o uno .de lüs .más ·prndigios:o;s cuadros de 1la pintu[['a eonif:em;p:o· 

~áuea-, .ar-,quedpo .d,e la1 bonda1d .suíhah·erna y la .dtervo1ción ~senculla; 

-387 



)W..aría ]o:aquina, !Inairona vasca, en ia, ~d:u1ce y fuerte madu["ez y 'pare]o 

rea:1i~smo museaJ .de los r~e~tmatos f,e~neninos ·d'e IJ:a mejor épo,c¡a ho'land:esa. 

Diriais1e ~que un m~istocios'o avis10 ~de ~sru mue:rte d'esd·e la ~altur:a, en 

la 'po,swer ta["1ea 1de glo:rifica[" .por .el arrte J¡a infin~ta gloria .d1e 1al lÍe criis .. 

tiaua, lLe hiz·o ·a,eudi~r así ,a moSit·ra[" ["·eiterándol~s :sru üondJi~Ciión iSUip:r~ema 

.de ¡1"1G1Jr.ati~Sita, 1a1 lo clá,SJico y lo patpita:nte, ¡dJe ,s,er:es~ ~~a1tos a D!1os y lea

les 1a ~a tier~ra na:tiva. 

Po~r~que esto, y ,sob!l"e to~do, fué EH~as Sal1avemia: el re-1cread'O[" 1po· 

der01so .dte fig·UJra:s aislta¡dlas y mulütudes homogéneas,, con 1a1cent:o y huella 

.de ,pretérito aliento y pasión .coetáneos. 

Blía~s SaJa verda afirmó pronto l~a indina~ción a:rtí~sflllic,a. 

Ayudaha1 a mi~sa 1al :OU!l"a 1de Lezo, y ,en 1l.os lihros pa,rroquial.es y ~en 

la·s pare.dle:8 dt.: ia sacristía dih ujah a eon aquel ing·enuo .st>ntimiento de 

la línea, que .es la ohsesión moderna en ~et' .afán ~supertc:ivi:lizado ·d~e ~re

hace:rse una 'emotiviaa~d .pe:rdi,dia. 

A Jos d1o1eoe años, ·el s~atc,erldío,t,e Pii:l~d1ain pren:s~ntió rpa~ra él rm ~po/1\lienir 

glorci,oso y ~con:siguió que ~el m¡a1r1qués .de 1Cuhas, gran ~devoto ,d1eil Cristo 

d'e Lezo 'Y v\Jca,démi,co ~que .fué de .est1a Co¡-poraeión, ,sre illlteres,ara, inte

ligente y ~ent:usia.sta, poi' ,eJ futuro artista, ;pensioná:nd-o~:e pa~Tia ~empez,ar 

sus estudios~ en ~la E~s:cue:La ~d~e Atrrtes y Oficios ~die San Seha.stián. 

'Cada noche~a,quellois noctul':no·s host:iil1es, ~tempestuosos, die 1lia in

vernada----1Elia,s Salave~r~ría ,a:travesaha a pie dn:s veees. los kiil~ó~m¡etros 

que sepall'lan Lezo ,de 1a 'C:apitwl ~para inclinar su niñ,ez m~e1aneóJiüa y 

e:mhruja1da ·d!e aTte sobll";e ,eJ papel, dond·e ·iba dibujand,o las 1es1~ay¡olas 

·de ~toiMlla's' ¡gri~egas o !l"omana'S .. . 

En los ~comienz,os, Sa'lav.e·rría e·r !al un ade1pto del ,soll"orl:i,Simo. Des

pués, L:uis ·Menénde~z Pi·dal le encauzó hacia la ve~rdadera tray,ector:ia 

dondie ~el raT'tista había ·de mrwnti.fes:t:la~tse íntegramente, 1s;in ·Conees:ioll'es al 
p.asa~oc-o ~des,lumhramien:to ·de la ad!oJe,scencia. 

La proc,esión del Corpus en Lezo es la ;prim1e·ra obra ~dlonid!e ya pue

~de y deb·e juzgársele en el sendero seguro. U na .de la·s más cahaJe,s tam-
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hi·én. :Destacó al artista, logrando :la Medalla de Oro en la E:x;posición 

Nac]onal .de 1911!2. 
Es, :a:demá:s., una .obra ,que s·e sostiene en .sru va1l:or justo y ·en su -coa

pacidad lsug,m·:i:d'otra :de to1do cuanto haib:ria ·d:e venir luego: ~l SOJn Igna

cio, Los nvineros, .los· "gloriosos haraplientos'', .d'e E[·c:ano; La V~irgen 

de Arán~azu 
Su .discu~so .J.e in~res:o :en la Real Aca.demia de San F:ernan:d:o.--a 'l 

que m·e •cru:po la ho1nr.os:a ufanía .J!e üontesrtar en vilrtud' 1d:e un ·p!aldT~naz

go ;a.ca:dlém.iJco, y treinrtaño.sa .am:i:stad íntin1a-v.er·sÓ, y puso hríos ·de 

ünha .def.enSia, .sohve El cua:dro de histo.riJa. 

Pinrtorr 1de hi,s:t·ori•a .J:e E;s:p:aña y ·de es:pañol•es, en ·el .afán profano y 

e'l fervorr creyente, .queda :así :ergui·dlo con no1nbTe y 1rango ·pr.o'pios en 

lo hi·srtórr:ico :de nuestra gran pintur:a. 

La proC!esión del Corpus ·en Lezo le ,d!esrta:ca Y'a pa,ra •sri~mP\f1e, no 

sólo :po¡r el signifi·ca.J:o r :elartivo ,dJe la Medall:a1 ·d'e Oro en sru prim1era 

jUJventud, ,s,ino por:que en a'quella ohrr·a die ·so:rprendent:e ve!f:i,sm:o, ~de 

pene1t:rante grandeza ·como ·co.nce:pto y exprr1esión, .de n1'agis:tr1al heHeza 

plástica, es:ta·ha ya integro :e!l ini:cio d:e una: perfección tem1peT:amen:tal, 

·de una condidón ·extraor·dli.n:aria :de intérpr1e1te de aln1•as y rostros ·die 

hoy y J!eli alye~r •en 1sru hoy .el'ocuentísimo. 

¡Qué ernor:me, :qué convinc:entte- y no .repro.d:u:eihle poli' la :oo.pi.ste

ría y ,e¡ man~·eris:mo ajeno y 'Secundla·r:io- .s·e·rie ~de fi.gtlll'as :que I1a• vida 

1rea~ o la fic:ción liter:a:r:i:a per.du:ra.n 1e influyen ·sobre gen:era:cion:es na

cional·es! 

San .Ignacio dJe Loyola, .fér.~eo mon:01Hto .de ne'grüs háibirtos y ,d!e frul

guración interna'; austero, ·seve,ro éxtasis d:e la a:ctitud: i:nmó;vi1l, ·dond'e 

la ealva :reoog,e d .rrnera un ·r:eHejo •celestJi:al; El Cura Santa Cru,z, en br:a· 

vura aguerrhla, montaraz, con ·jabalina- vio~1elllcia a pifueha .d~e ·ri·esgo.s y 

hervor de .nervios :im:plaüalhles. E:l Don ].uan Tenorio, fanfarrón y ,am

biguo .r:uf:ián, con su atuendo .de azu1le:s y nácaTe's. en l1a complici,dia1d 

voluptuosa ,d'el nocturno seviiUano. Por •contras·t:Je, 1a son1bda, la repe

lente rnaldiad fanática .d>el DO'.n R.amiro, de una glorria :s:in hrHlos ni 
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nohlez.a, ciriO enlutado .donde se consumía .el páíbilo de un alm:a bas

tar·da. Y, ,finalmente, los ya .cita.dos El Divino lmpaóe1nte, el ~doma•dor 

místico .de los fieles asiáticos, que habían de devorarlo, 'Y .este Venera

ble herm.aJw Gá~ate~ el ·divino paciente 1que consag·rÓ su eXJ1stenc'ia en· 

tera' a .la humilde mi,sión d'e :abrir y eerrar una puerta, sin ver, :n~ ,d:e

sea~r, ni 1esp:erar nad'a d:el mund:o, sino lo que l'a r1atyita d'e campo, cie'lo 

y a:gua 'que a1l ~entrea,hrir .aquélla ,Je traía una caricia d'e ia:i!re libre, rta:n 

humillidíe ·OOTI110' .étl ... 

Y ¡.qué am•pl.ia, ,cuán ,diver,s·a y afi:rm~atiVJa .d·e grandes dotes. ,d'e sinfo

nista narrativo la otra' serie .de retratos ag·rupados, .d:e 'plurales. coniun

tos ,d:e IS~lllgula1.·es tipos•, ·qu·e en la ·arrmoní'a d'e la .com·posición y ·el r1e:lato 

del tem1a üonservabau cada uno su espíritu 1pro1pio e indrependti,ente! Los 

mineros, torvos, fuertes y n1elancólico·s, ·en un friso temible ·d·e volun-

1Ja,d:es que .d!es/piiertan y s:e rrebel.an; Los glorioso'S harapientos, el r·e:toll'· 

no .de ·Elcano y los ,dieciocho famélicns y 'soñolientos homibres, 1resto ·de 

los .dos,eientos tr.einta y siete 1que emihar•ca·ron ha1jo e1 mando de Maga1. 

llanes y 1qtue ,acudiel'lon a post•rars.e .a I:o.s .pies 1d1e l'a•s Vírg.enes ,Sievillana•s 

Nuesrt•ra:s Señ·oras 1die la V:i·ctoria y ·d'e la Anrtigua l:a tafl':d'e d!el 81 ,die sep

ti:emlhre .d:e l 'S.2'2·. ·P,oca.s veees· •S•e ha exp.resadio c•on ita.n 'Conmo,Viedoll.''a y 

enérgi·ca •certidum.hr·e d!e a'r'l.e y :d'e emo1ción un episnd'io 1d1e viril g·rlarn· 

deza con ;esta soh~iedla·d~ que rubrica la ·e1:ncuencia ~sin al•ardes. pega.· 

dizo:s. 

Y tcrulmlina.nte, tota1;iza·d:o.ra die :un credo ·cri1sti•ano y ·estét'i'co ·donde 

se -expande 'Y culmina uno 1de 1os mejores temperamentos de pintorr que 

h~a dia:d:o nuest~.a épo1ca~ la inmensa compos·ición :religiosa La: Virgen de 
Arlínzazu, en la que se contempla 1a1 lo.s .conte;m,pl·a·d:ores. de ~a Patrona 

die 'GuilpÚ'zcoa~ J:a· muche,diumbll'e ·d·e g·ent.es d'e .di·ferrentes e·d:adies, •cOnidi

ción soci1a~, tarea·s :y servidos div.er·sos~ y .que aña.día a la,s ·ejem,pllares 

creaciones ·si,milar.es ,J.e otros ,si.glns la obra d·e un artista d:e hoy, ·Ca'P'az 

de .sentir, .a•eometer y real·izar frat·ernalm·ente 1os 1dos temas ·eternos de 

la pintura reUgiosa y la pintura !histórica. 
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Una mañana d1e mayo .de 1952 salíamos Salaverría y yo de ·cumplir 

la peno~a misión- pero ahs.orbente y g~rata, .cuando ,se pone en ello 

lea:lta,d y IJ}espet!o .a la i1lusión ajena- de instala'r una Exposición N~a

C.ilonal. 

Y .e'l ,a,rtista, ~con a~que:l e~fusivo sonrei·r y 1a'quel .m,anoteo y oprimiir 

d·el bra'zo ~de su interlocutor, que le ·r~evehban distinto d,e su apar·ente 

hurañ·ez y severidad hahituales, me :dijo: 

--,Sí. Hay un afán aihora d:e ir a la ~dla·ódad, 'que no ,siem.pre .se lo

gra, ¡para 1caer en chillo:nería·s ·estú.pid.as y en a·critudes d'es1com·p~em,en

ta~i,as; un afán de des,lunTiniza•r y des.concr1etaT ·COn ~desdibujos ~de los 

que no ~supieron nunc.a ,d:ihujwr ni construir. Una Tencorosa y envid:io

sa ofensiva 1con1Jr:a lo que Ham1an negruras y r igid;eces ... Te ·cornfieso qrue 

yo tamlbi:én siento, ·s.in .des.decinne, nart:uralmente, de mí m:i~s·mo, a'quel 

afán ·d,e ·cla~ri~dlaldes in:fi.n:i•ta~s. Qui,sie.ra pronto y ple:na•1nenrt·e d1wrm'e a'l 

go~o .d:e >olarr:i'd'a·des y :de bl.aneura:s ·pu·risilnas. Piens~o ya en Henzüs ·don

d,e 1el neglfo ·esté aus,enrte y tndo ,e,st·é como henchid:o, ~saturado y .etéT·eo 

de ~serenid1a1d:es üeile,stiales, ~aHg.er,as, ,die ángeles y vi~rgíneas ·d:e adoles:cen

CÍ'a.s . . . Un 'sueño ,die ,eJ.evación ·sohreh:un1ana, más allá .de la vida. 

¡Y 'a•sí ha ·s:i~d:o ! 
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NECROLOGIA 

DON JOSE FORNS Y QUADRAS 

POR 

JOSÉ SUBIRÁ 





J 

D. José Forns Quadras, retrato por LEANDRO ÜROZ. 





LLEVO la representación .de la Aca.demia para asocia·rme, a la vez 

que en :su nomhre ·en el propio, al dnlor ,que ·sufre esta Gorpo~ra:CJión 

po·r el falleciomi1ento d'el Académi1oo numerario .d,e la mi,sma E<x::ee:lentí

.simo Sr. D. Jo:s·é Fo:r:ns y Qua,diras, .aea1e,cildo. ·en Ginebra ·el 61 1die s~ep· 

tiemhre d!el pa¡sa.do añ.o .de 1915'2, tras. :rá,pli ,d~a e mes'p·era,d:a enf.elrlmed'a.d. 

Siete años pe~t,eneeió a J.a Rea1 Academia ~de Hel1ws' Arltes ·el s:eño~r 

Fo-rns: hien ·pocos, es v·erda.d, para ,los que :to·d'os hubieran ·de,sea:dQ 'CIOn· 

tarle a·quí, y tanllhi:éu 'P'a:ra lo!s .que .s~e po:dían ¡e,sperr!ar .d:e sru re~atilva ju

ventud, pues só,lo ·contaba cincuent:a 'Y cuatro rd'e ~ed.a;d' al fatllecer. 

A propuesta d:e los .Académicos, D. J oaqruín Lar;r·e~~a·, P. N:emesio 

Otañ:o y D. Üonra.d10 :del Can1.po, 'el Sr. Forn:s f:ué .e:Ie:gi1d:o A~cadémico 

de núm.ero en s~eslión ~e~trao~:dina~ria .de 4, ,die nov.i·emhr:e de 191441, y tomó 

po.sesión en solemne rece:pción iprúhJri:ca ·el '9 .d,e ahril ,diel :siiguiente año 

19'46, ~contestánd'o'le ,en nomhr,e .d,e Ja Gorporra,ció:n el ma,estro n. Con

r·a:d o del :Ga·mpo. 

La hoj,a de méritos p~res,enta·d:a a raíz 'd'e la propuesta d'e:l Sr. Forns, 
ael.'lec~nta,dla post·etri.oll'1m:en!f:,e po::r ·otros hien i.m,po:rtante:s y .eom·p~·en1en· 

tadia por a1lgurnos anteriores., 'P'eil"'O no ,conSiignados, ¡ahí 'S·e pue:d'e r•esum,i~r 

de11' modo. ~que dJj¡r,emos ahora. 

Na·ció :eil Sr. F:o:rns ,en Ma.d,r.i,d' el 1:2. d1e •enerro d:e 11819181, y p~ro-Illto ma· 

nifestó 'su voc·aáón musical. En 19t018i .termrinó sus ·estudrios 1d1e :s:oH~eo. 

En 1'91'3,' cotnduyó ~srus estu1dios ,de piano, si·end~o .discípulo ·de Fúsrter. 

Siguió ·en e1 Conservato-rio de M'a·di"!i,d los d:e arrmonía. ~Ctou ·el A:c~ald:ém1ieo 

D. Pedro Fontranilla, y después, [os ·de c:ompos~~ci·ón .con D. 1Conrado 

del Cam:po, a ·cuyo 'téru1ino olbtuvo un pri·me'r premio. 

A la vez ·que ·la Música, le ill!t·er·esó la Juri·slprudenc.ia. E:n 1'9'12. ha

bía oht.ellli1do por oposireión ,el nití:1nero 1 .die P~ren1io Extraor'dinarri.o d:e 

Baohillerato en la Secdón ·de Letra.s ·de~ m·a.d·rileño Instituto de San 
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Isidro. En 19,151 alcanzó también ·el nún1'e¡-10 1 ·de Prem•iüs Extraor-·di

na.rios ,en la Licenciatura ,d'e De•re.dho, ·com-o alumno. ,d:e la• Univ.eTs~d:ad 
Central, en I.a c:uall .s,e ~dO'etorró n1.uy poco después. 

A 'partir de ·entonces sru activi·da~d s.e ·desplegó ·en dos ran1a.s, rque 

culti1V1arda .de un müdio s.irmultá1neo: la m'Us1ircra•l y 'la .ju1rídic'a'. Desd'e t·em

prana reda.d, y ·durante .eerca .de cuatr-o lus.t·r:os, fué "Criticro musieaJ dlél 
di·mrio "HeTal~do .d~e M~a•dri.d,". Bi.en pronto ~colabor-·ó con a•s:i,dfuidad ~en 

o't1ra8 pu:hli,cra•ciones. mug¡i,ca!les, y durante Ja¡ogo tiempo ,figruró como CIO· 

la·hora.dor Inusiüall de " 'La Vanguar:dia ", d!e Barce'lona. 
En 19122 ganó por :una1nim1i,da,d' J,a ·cátedtra .dre ~Estétic,a e Hi,stoTia .d;e 

la J\1ús.ica .en el Real !Gonservator~o de Músirea y n .ecJl'ama,aión. Poco 

desrpués .d!ió a .La' estampa 1do1s ·oihras en :va1cios to,Ino;s que veTian reperti

d!ar- e,diciones:, a Slaher: "Estéüca ia'plirca'da 13 la Mrús·Íca" re "Hi:stoúa de 

la M ú.si.ea". 
A la co:mpos,i·ción ,d'erdi:có valfiad:os frutos de ,su ingenio. Ese<rihió, 

en efecto, lla1s ,sriguientes zarrzuelas: "La rrei:na pa 1tos.a" (teatvo rC6mico, 

1'9212), ",El ing'enio d,e pa·pá" (teatro Cómico, 1912'3), "·Nely" úE·s1ava, 

1'9'217), "La 1flor .d,el pazo" (Zarzuela, 1912181). 'Coillaiboró en vmrias :co·me

dias ·musieai·es: "Flores ,de lujo" (Reina Victoria, 1'9'3,1) y ''Tres galli

nas" !(Zarzuela, 193·5). En París .dió 1a' conocer la mús:i,ca con q:u.e dotó 

el especrtácrul·o "FJores •de Jujo" (1912'81). Fué auto¡r ,d!e la múSiica ,d·e 

fond:o ~con 1que ·s'e 'eX'orrn.arron div,er.sH!S oil)il.·1as teart·ral1es y fHmad1a1s: '~Pr:im", 

"Isabel .de So:lís", "Diez ·días millo1na,ria", ",Bl rr1ayo", ":E;J N1iño ·de las 

Monj1a's", "Flora y Mafiiiana", "M·a·dre Aleg.ría" ¡y "Un 1cahaHero fa

moso". 

'Grarndles, perrrs,eve,ra¡ntes y .Sl,.lmamente heneHciü>S!as fue:rrou •sus. la:bo

res 'en pTo de ,Jos intere,s>es tinrtetle~ctual·es d:e los 'arrtista:S, y ~esto p:r:es:enta 
otr~a .faee!ta ~de ],a, :pe.rsonalida,d ·de~· Sr. Forns. Es.peeiaHzado .en P:ropi~e

da·d intelectual y ·en ]a defensa d'e los derecho·s ·de arti.srtas·, nu>eswo d'es

apa!rledd:o e<ompañ·ero .d!es·em;peñó num·eTosos rcar:gos d;ir·eetivos ·en la So
cie:d'ardi Gener1al .d:e AllltOir·es Es'pañoles, cuy1a' reprresentación llevó asi

mirs:mo en .reuniones inrtrerna1CÍ·Oill'a~.es. Oesrd1e 1'9(34, fué je:f.e .d'e la Sec-
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dón 1de é,inernaltóg~raf-o en ·dicha Sociedad ·d·e AuttoTes. A's'imÍlsmo fu,é 
asesor jurídico internacional de esíta 'enüd!a,d. Figuró üomo ,d,elegaido 

perpebuo 'en ·eil Cons:ejo Permanente p¡arr a J,a Cooperación ~d'e los Com

pos:úto:r:es y oomo miembrro .d,e :la Comisión 1d'e L'egisla.ción ,d1e la Con

f,ed:era,ci,ón IutefTija,oironal de Auto~es y Repíre.senrtan:tJes ·del ¡GonSiejo Eu

ropeo en d Consejo P.anameri·cano !d'e Autores. 

üon ~sus tena'ces ca'Inpañas contribuyó a ·elevar l:a condiáón ~social 

.de los ~wr:l:!istas y 1a ,defender sus: d1erechos n1ora,l,es y ,Inater':1ales. P:ara 

el1o utilliz·Ó rl1a ,p:alahrta' y la :phnna. Con 'la vehenJ.encia peculiar de su 
espíritu ,pronunció ~c.onf,erencias -a'part1e las consagrradas a 'la múslica-. -

sobre aquellos 1t·em-as, .s,iendo 1l1a Acadern1al de ]lllrr'ispru:d·encia lUna .d:e 

las trilbunas a las que subió 'CtOill má~s constanoia. .Esta Cor1por,ación Je 

pr'emió la titula,d'a "El derecho ~de propiedad int~electuaJ en ~sus: ¡rela

ciones ~con ,e;1 inter·és público y la ,cultura". La Escuela Soci:wl le ini

priLmió la que ·en sru aül:a ,d\ió bajo el título "Lo ,popular y lo .culrto". 

Ex:tensa ·es la 1ist:a .de r:evista~s ·que .acogi1eron ·SIUS tLra:bajos juridi1cos. 

Baste mendon;atr "11nforma·ción juddica", "Revista d~e [)eT,echo Priva

do", "IRevi,sta Genera1 de Legi,s1ación y J urisprud;encia '', ''Revista ,de 

Educación Na,cional", "Revist·a de ~La ,un:~versi,d!aid d'e Ma1d¡-id''\ ''Bi

]Jliografía Hispánica", "Anuario .de Uer.echo lüi:viP', "Uiritto .d'1autor" 

y "Le Droit d'' A u teur". 

El ·disrcuLr,SIO 'que ,1eyó ~el :Sr .. Forns en el solemne ac1to púb~i,co ·d!e su 

recepción académica se titula "El ·derecho .de autor de 'los artistas". 
Huhierta· ·po.di1do elegir un tema ,die algunas ~de sus espeüiaüdades, es 

decir, a1queUa's ~cuya ·enseñanza le ·es:taha .encom~end'a,d:a 1pnr ~minisite¡-io 

de 1la Ley 1como cated¡-áÜco ,del Real Cons·e,rva:toTio d~e Mús!i1ca y De~cla

mación. Ello le ha:bd,a tproporaiona.do un fádJ 11ucim:i.ento personal, 

co·mo ~el mismo .recipiend'ario .expuso en e1l ¡pr·eá.mb:ul,o .de s:u .disffi"ta· 

ción; pe~.ro ~o sa,crificó, y 1en su lug·a:r hizo una a:p01.·rta1ción ~de :carácter 

.prá,cticor. P1a'f!a ello 1renia ·sus raz.ones, de la·s que nns ha·rem~o·s eco aquí. 

Le hahí1a to-cado perte.ne,cer a una generarción que abrió los ojos a la 

r.ea'lidad 1entrre los horrores .d·e una guerra mundial, y en tarles •C:llr;cuns-
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tanci'a's, ahsolutameute insoslayables, era forzoso descender ~del plano 

i:dea:l,ista para. brus,ca:r sohiC.iones y remedios a la :c[']is~:s g~eneral d'es,enca· 

dena,da por la postguer.ra, y ·d'e la cual fueron vícti:mas .f1arnlb~én la·s 

profesiones arrtíis,tica:s. S:u prepara:ción juridica le llevó ;por 1eso.s derro· 

t.eros, y ~eso le per:mitió ,desplegar una activi1d:a.d SU!marnente henefá~cio

sa pail"a los intereses pil"o.fesio:nales die los los artisrtas en g:eueral y die los 

1núsicos muy 'eSipecialm·ente. 
Habda bastado esto para honrar su me1noria, si no lo hider:au ·aoree

dor a ~el1o en igual o mayor categoría otJ:ros merec!imien:tos, mer~ced a 

los <C:ua:l~es ·su no·mbT~e ~quedia vinculado al arte mu:sical y l:a vi:da interna 

de la Real .A,ca~demia de Bellas Artes ·de San Fernando, .en cuyo s~eno, 

.duran:te ·más ,de si·ete años, :e:olahO'rÓ Inelf'ce·d' 1a las envi,d1ialbles dotes ,de 

su inteligenc:i,a privi1leg,i:a1da, hadendo nstenta.ción ·de aca1ora,d:as ve· 

hen1encia's y de un te1nperam~ento a'pasion¡a:do y :Eogoso, como diremo5~ 

para finalizar es1te nelcTológi:e:o tributo, haciendo nue~:tras las palabras 

finales ·de la sahrta~dón con ;que se l1e dió la bienvenida en es~ta Casa. 
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NECROLOGJA 

D. MARCELIANO SANTA MARIA Y SEDANO 

POR 

JOSÉ FRANCÉS 





MAR<:ELIANO SANTA MARÍA: autorretrato. 







MARCELIANO SANTA MARÍA: «El Arlanzóm>. 



Nació en Burgos el 18 de junio de 1866. Mu
rió en Madrid el 12 de octubre de 1952. 

Fué elegido Académico numerario de la Real 
de Bellas Artes de San Fernando el 23. de mar
zo de 1912, e ingresó el 16 de febrero de 1913. 

Tema de su discurso: Poderes del Arte. Con

testación de D. Narciso Sentenach. 

A CASO no tha!bía en toda 'la pi¡nturo española de h()y oka figura como 

la .de Mar1oeliano .Santa~ MaTia --td:e 'pa~tJriaDca triunfaJ, en quien 1a co

busttez añosa, la maJestad ·extendi.da y el cLa·ro~ ~fre1srco, aún juveni·l en 

la octogenaria .senectud-' -, donrd:e los IJ:'Ienac:inrientos ·continuos s1e m1aroa

rarn ·oon rtale:s :calr'arclterres d.e .supremacia J~egiti!ma. 
S·e .s:ahe bien 1que el ma.es·tro alcanzó glo:ri¡a· pronto en el artre de 

retratar gentes,, componer !humanas esrC<ena.s y ·evocaT' hazañer1a<s aiV'en· 

turas y poemártioos i·d'ealismosi. P·e~o pudo o[lvi.,d1arrse, y a:ca:so ,deslconooer

se -peca,diOis coinoid:entes .de ingratitud o ignoLrancia-, ·esa alcurnia 

p~opia y ¡p:ró~oer ,dJe Hgura,s con tr1asunto vivo cuando ,e.l mae1stro .di6se 

a alma~r. por :entero la ·cont:ernplaldón y rrelato rde ISi\1 üerrra lll'ativa y a 

m•ant·ener ·fer·vienrt:e Ja nostallgi.a :cidi1ana. 

Sre ·pliensa ante la obra ·pl~enaria ·d1e Santa María, ihrotada de h~ld\algo 

vuelo y :eoDJsagtradla a La· celisrtia pura d·e Ca~s·tilla, ante esta obra rtan épii· 

·Ca .oomo JiT.i.ca -y por la cual pa·sa a veees ·en rítmi.c;a ·cadencia 1d\e po· 
;pul·ar ICO'pla el 'cositumhrism.o ·COetáneo-, len ¡aiquellos versos del \Poema 
del Cid: 

Martín Antolínez mano m!etió al espada. 

R·elumbra todo el campo. 

Así, "relumbra iJ:.Q¡d:o ,eJ -c:amp.o" en Jos rCIUiatdll'ios cuando ,eJl pintor a 

sus pinc1el•es m•ete mano 'pa·r'a el cidiano arrobo o la eglóg~ca visión de 
Jos pa~isa•jres Í>raganrt·es. 
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Mas d·e runa vez he .éli.cho 1S1er pa~a mi Mia1roeMano Sanrta Maria aquel 

m:i,smo hid1a~guís;imo, a~queJ leal ·castellano de Ja harba Í'lori·da y ·el cueT· 

po hercúleo~ que en su famoso cua:dro Las Hijas del Cid 1ampara bajo 

sus brrazos la nob:le 1d~esnud1ez .de doña E11v:ir1a y doña Sol, tlas. infama1d.as 

por los hellaoos in~fan:te·s ~de ·Caririón. Pürque así se m·e a;par,ece el artista 

en simhóHoa ~actitud y a:ptitud ·de 1centrar las dos nohl·es ,desnudeces de 

la helle~a· i!J:nagina,da y r•eaHs~;i.ca heHeza. 

Ma,rcelian;o Santa Ma·ría 'murió en plena ded'i.ca,ción d·e lo ·que cons

tituyerr;a l1a hlusión y la a.ctivid•a,d infinita ,die toda ·su vida: el 1a:r1be. Ya 

antes .dre ahora Marcdiano Santa María 'tenía el legítimo derecho d·e 

ser consi·derado como una r1e .eva:nlte figuTa ~del a·rte español contempo· 

ráneo. Fi:el a la trayectoria .estética tmantenida .d,e,srd:e sus comienzos, 

Santa María ha dejado una obra, ~fund:amentalm.ente 'leal a 1la trad:i.ci·ón 

hispán~ca, reneja,d:a en una ser,ie .d:e prü:dueeiones. .donde ·el 'pasado glo

rioso d,e 'llltuesitra ·raza y el presenil:·e .de eteifnid'a.d d~l paisaje y el ~carác

ter casteHanos .se ex:presan üOn ·singulare·s .energía y ;sens:ihilli1da.d. Se s·ahe 

hien oómo 1en sus últi.m.o:s ,años, c¡a;da verano, Santa Marría i.ba a üOn· 

templar ~oon filiales miradas ·el esp1endor ru!hérrimo y ·la :r:o1buste,z him

naria de .su :tierra naúva. Y ello .se tr1a ~ducia .en. una serie, sin ces·a~r r·e

nova!da, de vi·siones fr·esca:s, fragantes, ,p~enas de darQ o:pümi:smo, fe

lizm,ente .o:pues-tas ra la tendencia monocroma que ~suele os,curr·eeeJT ·el ail"te 

de los pintJo~es· en su máxima .S'enectud. Y iSi ·en e1 ar1tista se d:a:ba es•a 

per.enne iuvenilia, ·esa cantarina gracia. ~de ·contem:p'la•r y r.ela1tar J.as for

ma1s y lüs ,c,oilor·es .con ra1diante opthnismo, ·er~a po·r1que ~en ·el hombre 

se daba igual con1di.ción. ¡Adm1i1rable temper.anwnto ,eJ d'e Mair'céliano 

Santa M;a,ria·, ,doltad:o de una inma·rchit.aible 1ingenuida·d, d:e una .aasi in

fanti~l ufan:íia, no .desm·entid'a .en ningún mum.ento! A l.o la,rgü .d.e nues· 

tra ~i·eja 1amista~d, Marc.eli.ano Santa ,Marría m.e nomhra·ba su hermano 

may01r, ·Cuando en realida1d yo .apr;end:ía .d'e él en to:dns los mom·entos la 

sensatez :nobl1e, el equilib:rio re~lexi·vo y, sübre todo, ~el .des~eo .d:e emu

lar su in:Einita honda1d y toleranda, que no ·si·emp~e se pued:e adquiTir, 

si·endo •así ·que es r~a:sgo c.onsus:tancial .del propio tempe·r:am·ento. 
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Üonsecuente .de ·ese bueno y helio nliTa'r la vid!a, .did,a,se que ¡para 
Santa M:a¡ría la '.pintura era un juego .onmpiaddo y compla.cientle. P.eii'o, 

a,d:mnás, oeHo no in1ped'~a que -sobr.e tod:o ·en las primeras ·etapa·s ·d'e la 
juventud y de la n1a,durez- la ,ohra. .de Ma,reeliano Santa María ~estu

viese saturada ,d:e cultura literaria, ·de a1pasiona·do conoci,miento ,d,e la 

hi·storia .d:e nruest'ra 1patr.ia. 

,Pertenece M.a,rceliano Santa Ma,ría y Sedano 'a una fami'Ha .d•e ar

ti:Sita>s pl:ater:ns tndtos ~eUo s, que aguar1daron sin prisa, temor ni hoil{;Jan

za, [a 1muerte 1a la son1 hra de la Basilica, a1 modo d'e los anb~guos arte

sanos ·que tr.abajaran m:etales preciosos como las alma's ios· c,1ér.i:gos, sus 

contertulio1s y dientes. 

En ·el taller vetusto .de 1ns Santa María, üon sus :viejo,s .entaHes, aba

rrotados .de hoc,r:ami,entas gasta,da's ·poT el uso constante y que en el si

glo XIX ·evocaha ,a,qruellos otro1s taUer·es• 1de lo·s o.r,fehr:es ita,lianos rdel ·Re· 

naci,mientJo, aprendió Matr-c>eliano Santa 'Ma,ría a dihu~ar, diseñando cá

lices y cus:to.dias, const<ruyendto ·candel:ahr:Ors y ma·rtil1ando handejas. 

:Simultaneaba su aprendizaj·e a·rtístico con los ,estudios ·d·el hac!hille

rato ry con la a·sistencia a las .clases nocturnas .de l1a· A~cademia 'Provin

cial del Üonsul,a,dio de Burgos·. 

En 18815 :se trasl'adó MaT'ce·lÜano Santa Ma~ria a M:ardr~d, y, luego de 

asistir br·eve ti.em'po a la .E,scuela .die San Fernando, rungr·es·ó ·en el estu

dio de M1anuel Uomín¡guez, donde ·tuvo por eondisciprulo;g a. ot~o1s. dns 

maestros a~c:tua1es -Fernan.do A. ·de .Sotmnayor y Edüa·rd:o Ohicharo- a 

quienes, ,andando ·ell tien1po, ·Siiendo el uno .directoi' ,del Museo ¡del Pra· 

do y di,rectol' de la Aca1den1ia Española ·die Rom.a el ot·ro, diaTÍa él, 

ta:mb:i,én, la bienvenida en non11hre ,de la Real Aca.d1emia de Bellas Ar

tes de San Fe,rnallido. 

;Eu 1~890 la DiputJa:ción de Bll['g.os le pensiona parra ¡que oontinúe su 

enseñanza en Rmna, y ·es .d:urante ,e} 'pensionado üuand:o a.com.ete ·el 

enorrm.e em¡peñ.o •d·e ·pintar el Triunfo .de la Santa Cruz, ;que Burrgos ha 

sahidlo cons·ervar ·co,m,o tarnta's otliars, .ohi'a1s .del m~aesrtTo, hi,tos ·de los mo-
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inénrtos ·ev:oJut:ivos de 1S!ll ar,te, slempr,e apasiona,do de una ,fér:ti1 inquie

tud ideollógica y faetural 
De estte ,cuadi-o ~concebi:do y resuelto ·en p1l1e:na moee:dad., con es·e 

entll!si;asmo y .auda:cia ·que .so1a·ment·e J:O,s añns j:uvelllaes par,ecen üOill

senür, pero que ·en Santa María l'a e,dJa,d no amtO'rtiguó- di~o la critica 
" 'l . d· . :1 d . ' . , '' romana 'que era m·I ton1ano. . 'e concepto y miguei'anges<Oo · e eJecuc'lon . 

Nada' más exacto que esa .apn~·cia,ción. To,d:o en ,él es giganteseo y 

ar.rügante: las .dimens.ione,s ~cerca 'de ·s,ei·s m.et·ros, por cinco-, y la com· 

posición, ~eil episod'io 'que :se ·conm·emora, J:a técnica segu:r'a y espontánea. 

Repi'!e's'e:nta el mom·euto en que, .durante la lb:atalla .d'e J,a's Nava·s de 

Tollosa, ell año 12112, el •Ca,s;tellano Á'lvaT Núñez ·de Lara, .portaes.tandarte 

del rey A!1fonso VIII, ;s:aha .a üahaHo las ea1d:enas de eS:clavos ~etío¡pes que 

rodeaihan la tienda ,del Rey Ver:de, agitando la sagra,d'a enseña. 

:Este c:u,adiro fué pintado en pleno ver;ano, e,} ter,rib:le ver1aTI1o húme

do de :Ruma, en un estudio im1provisla,do y no muy grande. Durante 

varios días se 'encerró allí con el ca,dáver ~de un enorme cahallo blanco, 

recién ·mu,erto, y tre·s negros vivientes y su!doroso,s. La des.eo:mposición 

del ·equino y la ·exu.dla.ción d'e ·los negros caus,ahan una a:tmúsfer¡a• nau

seahunda. Y más 1d.e una v·ez e'l a·rtista tenía que ~suspender ibrev~emente 

su trabajo pa~a r ·epone,rse de :des'Vanecimientos. Ell :propio artista me 

oontó ~que, ha,stante tiempo despu.és de termina,dla la ohra, haibia per-

di1d10 paTC'iahnente el senti1do de'l olfato .de buenos .olores y ·conservaba 

pertinaz el ·de los repugnantes. E:sto :dla, id'ea ,de tSU conce¡pto acendrada

m-ente :realista ,d!e J,a pintur'a, :que lueg.o había de mau:iifestarse, con mu

cho más grato asunto y evo.cativa dedicaciólll d'e tier~a ·Ca,stel1ana, en 

el Ji.en:zo El ~sq.uileo, ¡a1ca.so una 1de sus oibl"la's ,culminantes. 

E;ntre erl Triunfo de la Santa Cruz y Angélica y JJ!fedoro ~.que nun

ca debieron dej:ar d:e ser joya~s del Museo de Arte Moderno- s:e suce

d-en veinte años 1d.e una renova~ción ·estética CO'TIIS't'ante, de un 'perma

nente anhe,lo de perfeccio,nes sensoíl'i,ales y espirituaHismOts cad,a· vez más 

sensihl'es, hasta llegar a la td·epura·da quintaes:encia ~de su arrte, ,donde la 

verdad y el ensueño se fundían en unas creaciones :que her:ed,ahan le· 
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gítimas ila aúrea atmósfera y voluptuo,s•a eo.mp1a,c.encia crom·átiCia d~e los 

venecianos. 
Rind.e rtr:ihuto a .su époüa. Está sien1.pre .en la vangua'rdia y com·pite 

con los -:tnaes:tros coetáneos. A·sÍ, no ·sol,am:ente puede estudiar,se a [o 

largo de Ja ·dilata·da obra de Santa María· su propia pel'sona11id,a·d, .s,ino 

hallar como un :resumen .d.e las .diversas tendencias 1que han agitado la 

pintura ·española durante el úLtimo periodo del ~siglo XIX y los prm1.e

r.os del XX. 

'.A!borda y triunfa en to1dns 'los géneros. 

El ~ienzo :hi,stórico: Triunfo de la Santa Cruz, La1s hijas del Cid, Se 

va ensanohando Castilla. El cuadro simholisrta: El mar rda.rá sus muer

tos (La Resurrección de la coJrne). La pintura d~ec·oliativa: techos del 

Ayuntam,ientü 1de B1-wgos y ·del Pa~lacio de Justicia ~de Ma·drid. El cua

dro •anecdóúco 'Y costumhrista, ¿Será d~ifte•ria? (que se conserva en el 

Mruseo de Ba:r:celona), A la Epístola. Los cuadr:os de tend•encia s;o.cial y 

melodramática, ~al gusto :finis:ecula:r: Entierro de una niña, A ·mejo·rar 

Za raza bur~u;esa. Los temas religio-sos: Sant·a Teresa, El Buen Pastor, 
Santa Casilda, San Benito, Las Animas, La Santísinva Trin,idaid.. . El 

cuadro ,de rtema rura~l, .cl;e ~concepto reciamente natuTalista, como El es

quileo ---,sru último envío de pensionado-, acaso uno d.e sus más adn1i

rahles lienzos, que ·S·e eonserva en la Diputación Provincial ·de Burgos 

y •que ·ex¡puesto ·en París ---{Salón ·de Artistas Fr:anceses- , el año H3.98,, 

obtiene la más entus;ia·sta acogida de la •crítica .frances'a' y le .señala cnmo 

a uno de 1los. 'futuros m.aest;r:os de la •pintur1a española 1nodierna. 

Pero predonüna en ·él la fase que pudi·éramos Ha•1nar de inf'luencias 

literalfias y, sohre tndo, de amor a 1lo ·que nunca ,dejó d'e ser !devo1to: los 

temas cidiam:O'S. Pinta ·en:tonc~es el gran lienzo AngéUca y Medoro y Las 

hijas df?[ Cid. En ·eil pd1nero, c:omo en varios retratos .d·e la miiSnla épo

ca, suena el rtono 1nel6dico y el es:plendoT üroniáti:e<o d'el Ti,zziano. En 

Las hijas del Cid, .compo~sición rohustJa·, sohria ,de tonos, elliél'gica ·de 

trazo, hary con1o un sünholo de lo que siempre fué },a pinrtur1a d•e Mar

celia:n'o Santa Maria. Er,guido, -con nobledti,za austeri.da·d y maj·estuosa 
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gr.a~n1deza, .el fiel s·ervidnr de ''fl\1io Ciid" a·c:oge a amhns. ~la1dos .d:e sus 

hrazos 'la1s :figuT1a•s desnud!as y m~ancilla.das ,de 1l!a,s hijas del g:ran ·Caud:i:l1o 

ca·steHano. Bs .el arte vi¡r~I~de Santa Ma.da- .entre la represen:ta:ción 1d:el 

arte y .d,e la r:a·za. Esta ohsesión cidiana, es.t.e n:obile afán de enahece1r 

lo suprerno .d:e la ¡pintura y la personifica•ción d'e ·l~a mis1na y l,a leahad 

ca.stellana~s, cullminan en .e11 lienzo Figuras de romance, que ohrtuvo la 

M·edaHa de ·Honnr el año 1913!5. Rep:re~senta a·l ~Cid d!o:nnido en brazos 

de ·doña Jimena, amibos com1pletamente ·diesnudos. Y .detrás 'de ellos, 

una 1prodi·giosa celistia nocturna asom·a· la paz ·de la llanada por un ven

tana1l. ¿No indiean el tem1a y la composición una g·ene,rosa odjrsea? Que 

no d:eja tam·poco d.e rtene~ ·ese a.gridullc:e sahor .d•e pica•r1día ·sana q:ue 

constituye el matiz soh:resaHente ·de nuestra ~:it.eratuTa naturaHsta. Por· 

que la oibra r 1ecue¡-¡da cioc,to pasaje ,d:e~· Romancero, .en •que ·d'Oña Jimena 

se .duele die ·que el rey tenga si,empre ·ausente de ella ¡a}1 e~spo'so y 1s'e lo 

d:evu1elvra 1para br,eves hor,as, fatfg:ado ·d~l ~combate 'Y .s6lo .d·eseoso .de 

dolflmirr. 

Tamhién otras repeti:da·s ve,ces Ma,:r:ceHauo. Santa M1ar:ría evoca la fi

gurra :d,el Ci'd. Y, a este propósho, quie~o reco:r:d1a,:r ~que ·dtiT'anif:e nuestra 

guerra ,civil, que el gran aTtista pasó, cnmo a·l casri totalidad de los ~seño

res A·ca~d~én1icos, en Madr:r:iia, años d:e angustia y de inqtuietud, tuvo la 

inesperada alegría .de recibir m~~srte,rio.s·am,ent·e un sobr'e, franque~a:do en 

la zona nadona-~, con un 'S·ello donde s.e rrerpro1duce su c·ua.dro Se va en

sanchando cas,tilla ... Este sello a·Ún ·Se emplea en los va.lo'r.es ~de rcinco 

y diez c.éntimos y oontinúa s~endo un hom~ena1je a1l rmrte .d.e:J piintor. 

I~uego Mar·oeiHano Santa Maria, .s~n aihan!d:Onlall" ,Ja pintura .de retra

tos, en la que i{rué iSioibresaHente maestTro, ·se consag¡ra ·Casi por· 1enifero f 

la pintura 1d!e plwisa1'e ~urgalés. Son centenares de nota,s·, d1ondle apenas 

si :queda o1v~dad~a la más humi11de aldea, ni l'o.s. más dilata·d:o.s valles, ni 

los lü@all"'es f~ond:nsns de la bendita tirerra castella'll!a'. Tienen esrta~s ohra1s 

un aparente a·slpecto de g•randes bocetos ·de iinpresi'Dni,s.tas y ÍIUga·ces in

terpre:ta.ciones, rd;o:nde 'pred:om~inan las gamars' ·da1r'as~ a·zule,s, tr,anspa= 

406-



rentes, rosad:as lejanías, verdores jugosos y la canción del agrua en re· 

gatos y arroyos, o m·aje,s.tades: fluvi1ales. 

Aca.s•o ,se ha repro.oo·a1do alguna vez, oon notoil"ia injusticia, la su

puesta ligereza, 1la fug.enrte ·dellida de estas 1a1r1monías, por Qt•ra parte 

·certeramente topográficas y localiza·d\as. Pero es que Santa María no 

fué nunca 1de ese género de ·pai.saji·s.tla1s retoca,d'ores y amplia,doires que 

en el intooior del esrtU!dio rehacen y au1nentan de dh11ensiones el pe

queño apunlt·e. ·siem¡pre afrontó .d'irecrtam'ente el natura'! y jamás 'dejó 

para otro ,día l,a .súbita joll''ll!a:da inspiratriz. Tam1bién se solía in1oom

prender el entusiasmo tempel'la,m·ental de Ma~celiano Santa Ma~ía., aque

lla oea'si :infinita' vani1d,ad de exhibir sus ohra·s y 1d:e m·erecer toda suerrte 

de lauros, IJ.':ecompen·sa1s y honores. Pel'!o all fin y al caho, ello .era con

secuencia natural ·d'e su hond:a:d ingenua, .de su gracioso juego de él 

con el a:rte .. 1Después ·d1e tod:o, med1aHa·s y tcondeco'l'la:ciones, en ·el fondio) 

no son m.ás 'que juguetes d'e :Ja vani:d'a,d' humana. 

He sido testigo temhloroso, a:pena,d·o, ,de l0:s últhnos ·mon1,entos de 

Marceliano Sarnta María y prued'o ,decir que la última im¡pr·esión vital 

que se llevó al otro mundo fué ~a de una i:n:finita alegrí,a, a'l diecirr•le 

yo -el amiigo y el críti.c>o tan lea~ a é1l- :que su cuad·ro Ya se van los 

pastores a lct Extremadura y el boceto ~del ret·r1a-to :de su sohrina 'Con el 
hij·o, niño ,d!e ella, m·e 'Pa·~ecían admirahles'. Fué ·esta i,dea i},a postil"era 

de S'll pensamiento. Es ·el nomhre 1de la Ma.dre, el maternal recuelfldo, 

el ~que resume para siem~pre la i·dea a J,a, vi,da .de los hombres, y aque

Uos i"·espilandoil":es gozosos 1de las 'p:up:~l:a•s ya ·mofitecinas d·el ma·estriO rati· 

ficahan el a.serto. Era la pintura~ la m1atdr,e. pintura, ,¡,a que .ani'm·Ó sru ro·s· 

tro en ·~1 p~'e-instante agóni·c•o. Madre P,intur'a, de matriz inagotable, 

que ,dJió ,a luz a 'los grand;es ¡pintor·es es,pañoiles ,die ayer y 1d:e ho;y, pd· 

meros en ·el mund(), 
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I 

e DENTAN del rey Carlos 1 de Inglaterra que hallándase aprisionado 

en ·el ,ca,srtiJLo d·e Caris1brook en 16'4'H poco tiempo antes d·e su ·cond'ena 

y rnuerte~ ent·retúvose leyendo a Villalpando. iDespués ~de las Sagradas 

E.s:cri,turws era éste uno de sus libros favoritos. Y no es .d;e extrañar.r rque 

entre las obra,s .d·e devoción ·del des,dieha·d:o mona,rca, casi to,da's' .d•e fuer

te ~sabor anglicano·, figurra,se tamhi·én la del Hnstre j.es:uíta de .Cór,doha. 

Divul~ada po~ ·to'd'a Europa, g:ozó ·d·e inn1enso pre•stigio durante casi :dos 

sig·lo.s n:o sÓtlo oomo comentario teol·ógico a la •profeda ·de Ezequiel, ,sirno 

tamhi.én eomo el más armhi·cio.so esfue¡rzo jamás em·prend:i1do ,die rrecons

trnir el antiguo tem·plo de Salnmón. Aunrque ho;y en ·día :la re,constrruc
ción d·el p ,ardire Villadparndo no pued·e sino. 1par·eeer una especie .d,e ou.

ritü's,idlard arvtíisti,ca,. !Síll 1ihro encierra un in:estimaihl·e caudral d1e i.die,as 

estéticas, ·srobre rtnd.o ·en ·cuanto a la arquitectur-a. Sin emharrgo, y,a,ce rca'si 

olvi1da:do. Mené:nd·ez y Pelayo, en su "Hi,stori.a d·e las id•eas esrbéti:cas en 

E S!paña '", ni silquiera le cita. No consta ningún extracto ·suyo en .J,a:s 

"Fuentes litoc·a·ri,a:s" ;de Sánchez Cantón. T1ampoco le m~enciorna M~anuel 

Gómez Mr0rrenro en su a1dmirable olbrita ''E'l Hhro español ,d·e ar:quite·c

tU!fía " .. El ·presente ensrayo, pues, es una tentativa d:e res:ca.ta.r a ViHal

plarnd'o d:el olvirdio que le rod'ea y d:e irestJaurrarle al puesto que m,e.rece 

entre los ·d:emá,s luminares d,eJ p.enstami,ento estéti.co d·e Esrpaña. 

* * * 
La ohra en cuestión, publicada en tres: grandes volúmenes ~en f.olio, 

saHó ,a ,J,a luz .en Roma entre 115'916 y 11604. Lleva e!l tírtulo grantdi~1orcuernrte 

de "Hieronymri Prardi et loannis Bla~ptistae V1lla11pandi e Societate l:e:s.v 
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in Ezechielen1 Explanatione:s et Apparatus Vrbis ac TernpH Hie.ro.soly· 

mitani". La .eontribuc:ión del ·P.ad:re Pra1do, ·que consi:ste en un extenso 

co~mentario sob;r.e los primer-os veintis,éis ca;pítulo-s de la pr0:fecía de 

Ezequiel, no ha ·de preocuparnos a'quí. El Padre Jeróni.mo PTta'do. fué 

sobre todo un teólogo - ":ingenij .exercitatissi.mi in sacris ·scri1pturis inter

pretandi·s", como le eaHfica su ·colega- y ·SU comentario ocupa todo el 

primer ton1o. Per;o el que nos inte,resa a nosotros es 1sob;re tnd10 ·el se· 

gundo, que salió a luz en 16104 y contiene l,a reconstrueción ,del .templo. 

Esta pa·rte .ostenta ·el titulo "D·e Postrema !Ez.ech~~eHs Ptoplhetae V·isione 

Ioanni:s Baptistae Villal,pandi Corrdvbensis :e ISocietate ,J.es·v" (fig. 1). El 

t~reer tomo, ta·mhién de VillaJ.pando, .consiste .en una serie .de notas 
aclara.tor.i¡a!s y am,plifirc•ae:Lones a·l texto ·del segundo, y oonSitirtuye un 

ejen1plo pro·di·~ioso ~de la inmensa erudición ·del autor. 

'Iiod;avía se •Conocen poco.s det arlles 1de la vid'a .de ViUalpando. Los 

datos reunidto.s por A·strain en su "Histo·ri.a de la Com·p¡añía rd.e Jesús ·en 

la asistencia .de E.spaña" son ha·stante es:casos 1
• P.a1r.ece .que nad·ó Vi

Ua:lpando •en C6r,doha en 1SI5·2, ingres!ando en la Cmnpañía en agosto 

de 15'75, a Ja ·edad ·de veintitrés años. Fué puesrto hajo la tutela .d·el Pa~d~·e 

Jerónimo Pr;ado, el cuail, hahiendo emprendi,d:o un eom·entario ·a la p·ro· 

fecia· de Ez·equiel, decid'ió asociar1le .en su labO:r . .Convinieron que .éste 

se ocuparía exclrus,iva1nente ·de lo·s -capítulos X.L~ XLI y XLII d'e la vi· 

sión del prrofeta, 1que son los 1que tr.atan ·d.e la fo.rn11a y dim·ension.'es 

·del te1nplo. En 1S9'2 s·e trasladaron a Roma, ~donde existían m:e1ore,s. fa

.cilidatdes que en España para este .género ·d'e trahatjo. Pero a los pocos 

añ.fl.s murió erl Padre !Prado, dejando .eonc'luíd:os úni·ca1nent·e ,los prim.e· 

ros veintiséi·s ca·pítulos ·de ,su comentario. Le tO'cÓ a Villatlpan.do no sólo 

seguir -con :la Lreoonotrucción .del tem;plo, sino termina~r lo .que le ~que

da1ba al P,a.dre P["a.do por h a,cerr. A pesar de lo a.rduo d·e sil'J. ta·rea, la 

a·cometió >Don •redobla.da energía. Tuvo la re·con1pens•a de ver sarHr .de 

l. ANTONIO AsrnAIN, S. J.: Historia de la Compaíiía de Jesús en la qsistencia de Espmia, 
Madrid, tomo IV (1913), pp. 51 y 52. 
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ia pr·enSia ilos il:!'les tomos, aunque no sohr:evivió largo tientpo a Lw pu

hHcación de~l último voJrumen, falleciendo ·en 1:6'()18:. 
M.e~dian~te ~a lectura d:etenida de la ohra misma, es 1pos,ilbrle ~reüo'ger 

variüs ·d:atos a:dli,cionra1les 'que permiten ·completar la inform,a:ción de As

train. En .el 'CU!r:so ·de la de,dicatoria ,del prim·er tomo a Felipe 111, Vi

Hallpan~do nos ·da a ent·ender que debió su educa.ción des,de .mozo al rey, 

y fJUe a no 1ser· por esto le hubiese sido im¡posihle emprelllder tan ex

tensa 1ahor '2• En otra 1pa,rt·e ·e·s más ex·p'licito. Nos ·dice ·que cursó ciencia:s 

mrate1máticas ry que su maestro en estos estudios no fué otro que el 
célebre ~arquitecto Juan de Herrer1a1 3• _.L\unque no ·lo afinna ~exp:r,esa· 

ment:e, es pos,irble que ViHa1pando fuese uno de lo·s 1que 1a1Sll:sHeron a 
J,a Aüa'dem~a de J\'laten1áticas, fundlada en 1'5;8[2 en .M•a¡dri1dl ihajo la 

dii~r·e·cción de Herrera. Sin embargo, .esto es de menor import1a1Uda que 

el hecho ·i ·n~d:i·scrutihle ·de ·que ViUailpan~d:o estaba esrtred1a.mente r :e1lacio

n:ado con el .g'fiUpo de arquite·ctos .que r~ndeaha a 'l rey. Po,r .consiguient·e, 

lliO es .avenitur'aldo suponer que las ideas e.stétÍ~c!a:s de V:rllalpan,do fueron 

asimisrmo !las ,die Herrer1a y el cír:culo real 

Prue1ba adicional ·de la amistad que mantenía ViHalp¡all11do ·COn .el 

rey se da en 1a "Relación Sum'maria .del Mod'e:lo 1de l1a anügua Hi,eru

Sia'lfflll", ·escrita ,por ,e1l Pa,d:re Ga·spar de Ped:rosa. Este curinso doeumen

to, exi·stente en la 'Bihlinteca Nacional de Mad,dd '\ r·e~ata cómo en el 

d:nmin1go .de s~exag:ési·m,a ,d.e 11597, P:edrüs,a presentó a FeHpe ll en eil Al

cá·zar Real d·e Ma,d'ri,d un mndelo ~en yeso, ''hien ·dolfado y harniza1do", 

de La' antigua ciuda,d de Jerusalén, que el Pa.dr:e V~illalparndü había .envia

dlo a,} ~rey des·de Roma 5• Venia en una ma·gnifi:ea ·caja de ·m,a,d·era, o,srten

tallJdo por .fue'r'a el e,srerudo :rea:I. Alrededor .d~e 1a caja .se le•Í,a l1a inscri,p-

2. Explanationes, tomo I, Dedicatoria a Felipe II, viii. 
3. Ibid ., tomo I, Prólogo al lector, xi.-«Atque ille (Pater Pradus) hoc sibi pollicebatur, 

opinione fortasse de me aliqua concepta nonnullius eruditionis disciplinarumque Mathematica
rum, atque Architecture, quibus artibus, Ioanne Ferrerio supremo Regís Catholici Architecto 
ingeniosissimo ac peritissimo viro docente, sacrarum litterarum studia conatus eram ornare pro 
viribus.» 

4. Ms. n. 6.035. 
5. GAS PAR DE PEDROSA: Relación Summaria, folios 134 y siguientes. 
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ción stg.u~:en:te: ''Veter~i,s llierosoHmae ver:a imagtO a .Pa.trihus H:~erony
mo Prado 1et IO!anne Bapt.a Villailpando e iSocietate Iesu ·elaborata mille

ssimo 1quingentessimo nonage:ss1ilrno 1quarto." No vamos a preocuparnos 

m.ás .d'e este .cuciüsü ensayo topográfic-o. Quien desee formar:se ide·a de 

cómo er1a ·est:e modelo, no tiene más .que exam[na·r ·el g·r,ahwdo de la 

santa ·cirllld:a!d .en el tercer :tomo de la:s· " .Expllanartiones". A.quí ha·sta eon 

decir 1qu:e .con .toda ·prohahilid'a.d .esta ·ma1queta ·Se guardó en el A·lcázar 
Reail, ha·sta qu·e .el :incendio de 1171314, d'estruyó completamente el vi1ejo 

pallatc::Üo de los Austrias·. 
Algunos ~días más tarde, s.egún refiere el Pad:re P~ed·rosa, entr·eg·ó éste 

al rey un ej·emp1arr ,d:el prim.elf ,tomo d;e Ezequi1ell, ;rec[,én s·a1li,do de ~la pren

sa, el ,cual contiene ínteg·ro el comenrta:rio del P~a~drre :P:rad~o. A~l m~is11no 

tiempo Je prtesenrtó aiguna's pruebas pr·eE~minares d~e los ,grabados deil 

tem•plo de :Salo:món, ·desrtina;dos a i~lust'r,ar los .dos tomoSI siguientes. 6
• En 

esta oaa1s.i·ó:n 1s,e b_,i,zo la :pres·ent·a'c:ión en 'el apos,ento pa·rticul·ar .del rey, 

qui;en tenía que ,guardar ca1na 'POLI" haUwr1se alg.o indis¡pues.to. A.si,stieron 

al a~ct:o ,J,a ·f;amilia real y va,rios m~emhros .d:e slll ICor,te, entre ellos el ar
qui:tecto F~1a:ncis.eo de Mora. " tPrúsose luego --.di1ce ~el texto 7

-· - una 

mesiHa a su Ma:~d s.obre la cama pa,r:a ver las esta,m.pas, ·que ~agora venían 

del templo y .eo1no cosa .d,e tra.~a y .edifficio 1a que ·esta ynclina·do dio 
J,e mudho gusto ver ~las me·didas 1de las paredes, las alturas, el atrio 

g·rande ·paLria t01d:o ~l puehlo la diuis,ion ·d:e apos,entos y ;q:ua.rto pa lo·s 

S:a1ce¡,dotes y otro quarto ·q auia en el templo para }a,s Ví.rgenes el lu

gar para Jos sacrifi.cios, la·s puertas ·del tet~nplo, los cand.e,leros va·so1s y 

Oheruhines y otras cosas para seruicio .del templo~ el Sancta sm y en 

cada cosa ·destas ay tanto 'primor y g.r:ande~a que se vee bien .el author. 

D.eciale •de qua:nd'o en quando Mora, Tracist·a del ~Rey ;q e~a mayor 

edi~Íli·cio 'q ,eJ del escorial." 

6. Ibid., folio 149. Según la carta que el P. Gil González Dávila, provincial de Andalucía, 
dirigió al general Acquaviva (citada por Astrain) solicitando permiso para que los PP. Prado y 
Villalpando se trasladasen a Roma, ya en 1592 un grabador flamenco residente en Sevilla había 
empezado a abrir algunas planchas para ilustrar la obra . El esmero con que se ejecutaron esto::: 
grabados hace pensar en la posible intervención del grabador real, Pedro Perret, natural df' 
Amberes, famoso por sus láminas del Escorial. 

7. Ibid., folio 150. 
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:f:,n ,la f,ecJha en que el rey Felipe 1'1 vino a exam'lnar esta.s prruehas, 

Villail'pando ya nevaba diecisiete años en ~es,ta lahoT. En el pró'logo aJ 
primer tomo ,de la's "Explalllationes~' nns cuenta ·CÓmo fué en ~Cór,doiha 

donde él y el ,Pa,dre Prado üonvinieron en e~mprend:er un •extenso ·comen

tario ta la profecía ,d1e E·zequiel '8'. Este ,comentario i~ria ac:ompañadio de 

una nl!inucio,sa reconstrucción ar,quitectónic:a del te1nplo, ·ta~rea para la 

cuail los 'conocimientos ,de ma~temáti'cas y ar1quirtectura ,d,el Padi-~e Vi

Ha1pandlo resultarían muy a propósito. Habiend:o éste rterminado sus 

~diseños, los mostró ¡a· sru maestro, Juan de Herrera, ·quien a .su vez los 

enseñó al rey. Cuando el arquitecto~escribe VHlalpando 9-"vió estos 

diseños nuestros por vez pdmera, y pudo examinar sus pro;pox.CJiones y 

las ,dim.ensiones 'de Ja,s pa!"ltes, ,a.s.í ~como su armonía y heHez,a (que üons· 

tituían .t\an dara manHestación d!e 1m ingenio supr·en1o), confesó con 
toda ~fran1queza 1que percibía algo ,d,e la ~salbidurí.a ,d:ivina en la fonna 

m,i,sma tde Ja arquite'(·,tura. Aun clllando no hubies~e hecho más que m:ir,ar 

los ;diis~ñtOts, ignorando 'que todo esto se :lee en ~la ISagrad'a .ES"üritura, no 

huhiera ten·Íldo la meno'r tdi1ficulta1d ·en ·conduir ·que rtal edificio nunca 

pudio ~ser producto ~del ingeni'o humano, sil1:o concebi:do :por ·La: sab~1druría 

i:nfilllita tdle Dios. 'T1al fué el parecer die un hombre sobrra,dam!ente culto 

e intel1i:gen~te . .Esta opinión suya m1e 1a repirtió él1a mí oon frecuen~eia, y 

no ,dudo ·que la sostuvo enérgica·mente en pr·es:encia ·d:el rey, qu~en },e 

tenía ·en ¡gran estima. D.es,de ·el 1p:rinci\pio honr-ó ,este indigno traibajo 

uueSitro con su inter~é.s. Má,s tard'e, es cierto, e:l ·rey ~mismo vino a .eonce

der su .aprobación y lo co1mó de 1to.d'a muestra d.e generosidad, :sin la 

cual no hubier1a ~si~dio :prohahle, ni acaso pos,ihile, pubilicado." ; 

Estos gl'laihadO's· ~d1el templo, algunos d1e lo.s .cua~es se 1des1pHegan a 

* * * 

8. Explanationes, tomo I, Prólogo al lector, xi.-«Quae fuit etiam causa, cur hanc prouin
ciam totius prophetiae explicandae, lector humanissime, susceperimus, nam, cum eodem ducti 
studio, octogessimo post sesquimillesimum Christi Domini natalis anno, P. Hieronymus Prado 
& ego, Cordu..bae conuenissemus; experiri cupiebamus ecquid, assiduo labore, simul conferentes, 
atque ínter nos philosophantes, intelligere de augustissimo illo Salomonis Templo possemus.>J 

9. Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 1.0 isagógico, cap 8, p. 18. 
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gran e~ensión, const:ituy:en el elem.ento más ext~r:ao.rdínario, quizá, de 

todá la ohva. Hepres.eiJJtan .en úonjunto un rejemp;Lo típioo ~d:e ~ma~~eris· 

n1o a~quite~otónico a fines .del :siglo XVI. Muestran una ~corrección casi 

académica, muy lejos :d.e 1La1s :estrildencia,s y ca,prichos de'l mamerismo en 

m .fas·e inid¡a1l, tales como se observan en los ·ediificios .de Miguel Ar 
~gel, Giuli·o Romano y Pedro ·Machuca. Aquí ihal1a,mos aquel afán por 

lograr la uni,diwd ahso~Uita, }tan oai"la,cteris~ico ,del manier.iJsmo en todas 

s'l's manjfesta.ciones, 1que se ohs,eTJV1a' en ·el modo en qtlle 1el Santuario 
constituy'e e:l eJ·emento cTrlirnina.lllte del e.d1ificio~ y todas las :dem·ás pa,rtes 

.d.ependien de .é} (tfig. 2t). Hallamos ta1mhi:én a1qrueJ a·mor por ilia1 .comple

ji.clla.d inneoosaJ.'Iia, que s:e ve en la man1era d:e mullti:pHcar venltanas y 
coilumnas (figs. 3', 4, y S.), y ~en el ,com¡p11ca:do contrapunto estahlecido 

entre las ·columnas lisas y ·estria·das (figs. 6 y 7). Encontramos, ad~emás, 

aquel exag'erado gusto por la uniforrnid'ad ray.an:do ~en monotonía, 

que ·se observa, por ejernp1o, ·en 'l~a .s !hHeras . . de ventana·s en ~la fachada 

oriental .d:e} oonjunto, tan evoca,doras .del Es:coT:ial (fig. 41). Sólo d'e vez 

en cuando a~pa.¡·~eüen la·s notas .ca~racteristicas d:el alto n1anierismo. Ejen1· 

plo de esto se ve en el contlia'srte 1de esca1la que existe ~entre la porta

da monumental ·del Santuario y las diminutas ventana:s laterales (figu· 
ra 16). La i~mprlesli 1ón ,de m•all,estar a si engendrada s·e siente acoortua.dia por 

el heaho d·e que el rt:amaño 1de JHIS. v·entanas aumenta en c¡aidia cue~rpo d'el 

edificio, si ibien su núm,ero ·disminuye. Sin dud:a VHLaa,pa:ndo s~e vió 

precisia:dlo a adoptar e1s,ta soJl.I,ción .po:r hal1al'1a en la Sagrada Es·c:r:itura. 

N o ohst·ante, el l'lesu'l:ta ~dlo V1a ·contra la lógiüa ·de la construcc:i:ón, la cual 

~xige que 1ws ·VIell!tanas· pequeñas 1s1e ,sruper:pongan a las ¡grandes y no ·lo 

conft!l":ario co.mo a1quí oe:ur,re. Pero i·nd:Uidaibl,em.ente el ej:em~p~lo de m~a~ni:e· 

rismo ¡qu:e má~s salta ia' la vi1sta s~e halla .en J,a facha1d,a oeddienta'l y las 

later·ales del Santua~io (figs. '7 y '81). Se ohs,elrv.rá que en ca!da ~caso la 

hHera ·de v~enltana.s de 1l:a 1parte a.Jrt¡a del ·Cuerpo infe~ior ·a:pa~ee:e reza· 

ga:da, formando ua especie de hueco o .galería.. Esto .d:a como resulta1do 

que i1o 1qUJe es una piliastra en 'la parte baja se trueca en columna en 

l'a parl'lte ailta, m1iell!tr:a,s que en .el cuerpo central 1a1SI p~la-Sitras s·e ·curv;an 
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Fig. 6.- VrLLALPANDO: Fachada ur iental 

del Santuario. 

Fig. 7.--VILLALPANDO: Fachada occidental 

del Santuario. 
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Fig. 8.- V ILLALPANDO : Aspecto lateral del Santuario. 



para tr;an:sformarse en estriho.s. Tales proeedimientos. son ltipioos del 

estilo ,a,~quitectónico manierista. Sin e1nha~go, hay que reconoüe·r que en 

el cas-o .d:el cuerp-o inferioT hay cierta lógica d·el la·dn 'd,e VjJla,l'paudio, 

visto .que una pilastr·a no es· otra cosa que un pilar encastrado en ,e~l 

muro y que, por •consiguiente~ sólo se nos revela en p'arte. Asi, a~ des,. 

apa;recer ·el muro, es lógi·co que pe.rma.nezca ex·enta la ~coluinllla. 

Teflminaremo.s con la 1neneión de ütro to;que ·de mani·eri·smo 1que, 

aunque rel,atiy¡a,mente pequeño, .sirve par'a calific,ar el estil]o. Se ohser:va

¡rá 1que 1as m~étopas ,d'e 1los dos cuerpos ,superiores ·de la facha,d:a Olfiental 

·del Santua·rio no .guardan sim.etria (fig. 6). Tal pro·cedimioento huhi·ese 

sido inooncehihle en la a~rquit·ectura .d'el Renacimiento. 

* * * 
Queda evirdente que lO's grahado.s de Villalpando no n1.antiienen rr~la-

ción alguna con el ten1:plo .de Salomón histórico. Lo que s'e ve es un 

edifi:eio g¡recorrromano, sin la menor h uell.a ·de exa·cllitud ar:qUJeol6giica. 

Por •conrs1i1gui,ente, para apreci!ar la ohr:a del j·esuít·a, es nec.esario o~vidar 

pO'r ·con1pl·eto :la arrqueología. Su va·lor .oonsrÍJSte exclus.iva·m·enrte •en 'l;a 

luz que d~r;ama sohre }os prohlema•s, estético·s de rSU época, y re:n rparr

ticu}a,r la lflazón que le promovió 1a' reoe,onstrui:r el templo. Esrta lfazón 

no fué ot¡o¡a c;o.s,a 1que la de mostrar- :que el humanis.mo .y l.a Sagr·a:d:a !Es-cri

tura no ·estahan en ·conf:licto, ·cuestión rque agitó- profundarmenlte lar era 

trildent:Una. rEl prohlema ,die reconcilia,r la 'r.evela.ción divina con ,e1l in

m,enso caudal de la cultura dásica ha~hía preocupa,d'o a ~murcihos intelectos 

rena·centi·sta,s. Con ~el a•dvenimiento de la ·C'Ontrarref.ormra ~cohró aún más 

U:t"'g;encia, en vis:ta ,d:e la actitud' ~de lo.s .extre,mist:ars, rtales 'como San Car

los Bor,romeo, que pre,ooni·zaha. ;la desrtru.c>ción 'Co,mp1leta .del hum~anÍlsmo 

por ·COnsi,derado neo pagano t·o. En :este ·contexto el templo ·d:e Salom·ÓD~ 

resul:taha :ser un pe:r,fecto caso ·de prueha. Corm.o },a: :for,ma y las 'propor

ciones :del templo hahían :si,do ins:piTad1a:s por Dios, tenia fo~zosamen-

10. En su tratado titulado lnstructionum F abricae et Superlectilis ecclesiasticae libri duo, 
de 1572, San Carlos Borromeo pugna por la eliminación completa del estilo clásico, sobre todo 
para la construcción de iglesias. Admite, aunque con repugnancia, el uso de la columna clásica, 
pero sólo por motiv9 d~ su robustez y estabilidad. 
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te ·que 1ser un edificio ~perfecto. ViHa1pand-o hace ,d.e ·esto ·el !punto ~de 

pa'I"Iti,da :d:e :I.a :tesis. Intenta demostl"lar, poi" m'edio .d.e un minucioso ~aná • 

Hisis ,Jiel ·conjunto ~entero, ~que tod!as las ·medidas y propor~ciones 'diel tem· 

p1o, swcada·s ·de ~1a Sagra'da .EJs,CTitura, concuer,dan 'Per,fectamente ~oon ]a 

doctr•i:na 1del gran .teó:óco c-1á,sioo, Vit-ruvio. 

La ejecrudón de este proyecto no resultó tan :a'P'a.ciblle oo~mo huhie

r·a si:do 1d1e ·esp:eliaT. Surgieron ~crírticos ·e i.m;pugna,d:or~es. 'La !sríntesi1s ·de la 

Hilb:lia y 1del humani~smo, intenta,d:a 'por Villaf'Pand:o, .fué maJ visrta :por 

aquellos :que pertenecían :al pa~rti,d'o antihumanisti,oo. lSu ~reconsil:lruc· 

ción del templo, aun antes d;e hiaher :sa~lido a luz, pa,reoe haibers.e t)rocado 

en ·oarnpo ·d1e ludha p·a~a esta 1contien:da ~d'e principios, q:ue constituyó 

un conflicto .de suma importancia paTa la his,torJ~a, ,de la estéti,ca de 

fiiJlJes ·del 1siglo XVI, 1a1cer:ca ~d!el ~cual todarvia ·se sabe muy 'PO·CO. Haillamos 

un eco ~de 1esltos 1a,con:tecimientos ·en J,a introdUicción .al S1egun,do tomo •de 

Ezequiel, .don1de Villalpando 'P'r·ertende 'Si,l·eneiar a su1s irnp~nad;or'es ale

ganJd1o en 'contra 1de eHos la apr:oha:ción 'que haibía m'~eci:d;o ,d!e Juan d~e 

H~eTTOOa1, .s:u ,m,a,est,ro 1\ Lo ,d,emás :Jo ·calla. Pero ,afortuna.dam,ent·e .la '"Re

lación" .d,el Pa,dre p ,e1drros1a viene a srup:lir ~esta :fa~ta {(:e 1d\etaUes. P~areee 

que el ·asalto ~cont~ra ~el j.esuírta Jué rmonta1d:o na:d;a m·eno's' 1q1ue 1p:or ·el in1sig

ne if'eólogo Arias Mon!l:ialllo. '"Y ·como gran paTte .die ,Ja p~o:pheda ,die Eze

ohi1el ~eza ,e~ t~e:1do ft2_ ~s.e r-efiere al' rtemplo .fue ~Conueniente !Sia,car a luz 

el,oom1enrto pa ~s~a,oar la obra :consummaaa 1q 1a t~eni:d:o harta's ~contr:ald:i'c·cio

nes ~de ihomlbr,es muy IDoetos mayormente ·de Ar:~a:s: Montano 'Pa[':edén1diol·e 

·que ~no ·es ·el templo :de :S a~lom,6n ·ei :qUie 1se 1diescr:ihe en :Ez,echi.e:l, pero 

auiendo rvtis:to esta ohra ~en contradi.ctorio Juicio 1por 1jueces :que .dispusü 

~1 Pa1pa ~sixto :todlos homihres mruy ,dJocltos y ,enrtr:e ellos ~~1 Oa.r:d1enal To
J.ed:o y ~continuand!os\e por :sus 'sruieeSisores· y :auiiendo :a1s,si mismo N1ro pe G.e

neral señaJado alg<>'s Padres d'e nra !Com'Pañía· y entre ellos el ¡pe· P.e

reyra pe Till"io auira ·salid'o ~esta oihr'a ~con 'a'pp·r,ofbaoión ,d'e todos ~oomo su 

11. Explanationes, tomo II, parte 2.a, libro 1.0 isagógico, cap. 8, p. 18.-«Cuius rei vel vnum 
afferam testimonium, quod si omnibus tantae auctoritatis esset, quantae est mihi, facile spera
rem, nullum me deinceps hac in parte aduersarium habiturum. Illud est Ioannis de Herrera, 
maximi quondam Philippi Secundi Regí s Catholici architecti, ªe magistri mei. l> 

12. PEDROSA: Relación Summaria, folio 149, 
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M~agestad bien ·s·abía pues ~por ·SU or,d.en y ·mand!a:d'o auia 1proslegui,dio ·con 

este tJr¡aha·j-o ,d:esp:ués que 'supo ·qrue s,e :a:uia 1dia.d:o 'principio ,d,el y con 

dineros 1q auia ·dado el embaxa,dor 'de su 'M¡a:g,d en ·R-o·m·a por- :Sill or,den 

se 1auia ·comen~ad'o ·a estampar." La vind'i:ca~ción de Vil1a~pando no 

pUJdlo haher 1Si1do más .comip~eta. 

No ·sorprende totalmente la a·ctitud hostil de Arias Montano :frente 

a la ob~ra :de ViHalpando. 1Pocos años antes, ~en 1151913t, él m.ismo había 

puhHaaido ·sru ·pr:opia ver·s;ión d:el 1tempJo. !Es~a ·apa·r1ece en su "Anrti1qui:ta .. 

tum 1udlicarum lihri IX. In ·qruis ·praeter Iudaea,e, Hierosolymorum, 

& Tem,pli 1Sa1omonis· aecurata·m d:elineatione•m praeci¡pui sa,cri :a1c pro

fan:is gentis ~itus .d,escrihuntlH"", impreso .en L:yón. 1Es.ta otbi"a, lqTIJe Vi

Ha~pand_o 1cÍt·a ·de vez en ·cuando en e1 ·cur:so .d;e la suya, 1fué Husrtrad'a 

con .derto número d:e grabados ·en .cohre. Á'Lm1que ~es:tas ilámina's :tienen 

pocas ~pretensiones artísti:coa,s, al contrario .d'e las ,d:e Vill:aJpandio, ·que 

son 1d'e 1eX~eelente fa·ctura, .c-onsttiotuyer-on -el in't·ernto más a'mhi,~iiOso hasta 

liat cf.eciha 1die rrecons1lrnir el rtem:plo. Ent·re .ell:as :figuran Ja planta ·del edi

ficio (fig. 91) y varios alzados, ;cortes y ·perspectirva.s. Como Telata el 

manuscrirtJo .d~l .P ,a.dre Pe~dros1a, Ari'a·s Monttano m·antti,ene tque 1a vilsión .de 

Bzequiel era completamente aj-ena al tem~lo .d·el rey Salomón. Por 

cornsi:guiente, la 1pro.fecía .d,e ,Ez.eqllliei no ¡figura, entr·e las fuentes híiblieas 

d·e Ari·as Montano. Pero, en verd;a,d, ~a ~co:ntrover;sia con Villal1pand:o 

envolvía ·cuestiones mucho más grarv·es que la de ·decid1ir si la visión d:e 

Ezequiel .se refería o no al tem:plo. El problema lfundamenta1I era el d·e 

si ·la Iglesia Católica debería o:poners'e .intfl.exibil·em·enil::e ·al hmnanistmo, 

o si :dieheria asrimn:ar :y ·enr:ique,cer su propila •causa .c.on :el Vla'sto reper
torio ,d'e :cuJrtur:a .cJá's;:ic:a exhum:a,db por los: ihumani1síta:s:. 

Aun ·d'es,contando el tono a,dulatorio 'que a.do·pta Villalpando en la 

epístorra ·dedicatoria 1a Felipe II ~con que encaheza las "Explan,ationes", 

no cahe idud:a .que .este tr¡ata·do debió su existencia, por lo m~eno:s. en 

·~orma im:presa, al entus,iasm.o y a poyo .del ~rey. A,d,em·ás es intel"estante 

hacer lllOta·r ~que en .este ~conflicto entre ~r1ias Montano y ViHalpa:ndo, 

a·mbos odi1sfrotando ,d:e su tamistad, el rey pl'antó deci·sivam·ente :el peso 
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Fig. 9.-ARIAS MoNTANO: Planta del templo de Salomón. 
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d.e ·su in:f,luenci:a a favor ~del humanismo. Cuando en 11519'7, postrado en 
el ~eoho, ,se entretuvo examinando los grahardos que habían Uegardo rde 

Roma, no era .és;ta• la primera oca.sáón en que veía los .disreñns .del j-esuita. 

Anrtes ·de 1paxtir a Itatlia, Villalpando había tenido ocasión de mos.tra'r 

sus trazas .al rey y ·su .fan1ilia 13
• Ardemás, ·p¡ar·erce que ·la reconsrtTucción 

dlel tem,plo ~ci·rrculaha en m·anu.scrito. En el inv.entario ·d·e los lihr.os rde 

la biblioteca ,die Juan rde H·err,era .fi:gura una "·copia ·d~l ,frat¡a¡dio que 1Sre 

hizo del tem,plo de Sa1ümón". En vista ·de ~la estrecha rela,dón entre 

Villa,lpando y ~el ar'quitecto T•era1, es .de suponer ·que esrte lt·l'lartado er:a 

una versión ~en r'O'Inanee rd.e la reconstrueción 1d'e'l .jesuíta. Seguramente 

fué en ·esif:a ·for·ma ·en ila 'que FeHp.e 111 lo 1leyó ¡pür v.ez pdmrerra. 1Pero lo 

que importa es que la Oibr.a ~mereció el a poyo creciente :d:el rey. In ter· 

vino enérgicamente a .favor de ViUalpa.ndo ante el :Papa ülemente VIII, 

quien, iSietgrún ·consta .en el "Irrn:p:ómatur'' ·pontificio~ -c:ontrihuyó con mil 

duca,dos 1die o~ro a los ga,stos de 'PU1btHcaeión y ·~ 'cord'ó ·a1 autor privil·egio 

drurante veinte años . . en los d-ominios .de la Santa S.e,d·e. 

* * * 
Otra ·cuestión ·que ine·vitahlemente ·provooa la' amistad exi8tente en

tre Villa1pando y Juan ·de Herre·ra es la .d'e ·la posible influencia ·de 

esas id.e·a·s acerca del templo ·de Sala'lnÓn en la tr1a1za ~d:el Es•co·rria;l. Clai'o 

esrt:á 1que V.iUalpando no pudo haber inf.l.uí,do en ios diseñors d:e Juan 

Bautista d~e ToJ·ed:o, ya ~que ést·e había d:ad.o con1i,enzo a su ·famo·sa oib~1a 

años antes .d:e emprender ViHalpand:o sru recO'lllstruc.ción. Sin embargo, 

.se :sahe 'que ·e:l templo, el s:upren1o a·l'lquetipo, llenaib.a mucho el pens,a

mi'ellitO ,de F e:lipe II mientras coneehí·a :el proyecto ·d·e edifi,car ·el Es:co

rial. Fray José de Sigüenza lo .califica ,de "otro T.emplo de Salomón a 

quien nrue~:tro patlrÓn y funda.d:or .Philippe ll fué imitan.d:o en ·esta 

obra ... " 114• Así~ q101s s~Ha,res ~deJ E~s.coria1l ·fueron labra1dos en pi,edra a 

13. Ibid., folio 154. 
14. Fray 1 osé de Sigüenza dedica el discurso XXII de la segunda parte de su descripción 

de la fundación del Escorial («Historia de la Orden de San Gerónimo ») a la consideración de 
si el Monasterio se parecía al templo de Salomón, lo que da a entender que muchos lo creían 
así. Coincide con Arias Montano, a c¡uien cita específicamente, en afirmar que la visión de Eze
quiel no se refería al templo de Salomón. 
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imitadJn del te1npJo. Ad.eJn~~s, :la ·divisrión <lel mo11iiD1:ento en tr:é¡; par
tes, monaster:o, pa1a·cio y mau.sol~eo, eo'l·:!"1esporrllde a Ja:s rtTes divisiones 

,del templo salomónico, que 1SIO'll ~os atrios, ;el pala,c:io l'leal y la easa .de 

Dio:s. Pero ~dlondie mejor 1Ste nota ;ta :extraor1d:inaria semejanza ellltT,e am

hos edificios .es en J,a planta. :Si 1s:e suprimen los tres ,patios interiores del 

.templo ~que mi,r:au haóa el orienrte ~s,eñaladors ~con ~I:as 'letras A, B y 'C en 

la 'frirg. 2 ) , nos queda,mos ~virrtualm,enrte ~con el ¡plano ·de .San Lo'l'ienz·o. 

El 1lugar que OCUipra e[ rs:antllLail"io ,d:el tempJo :es .el ~mrismo ¡que O<CUipa la 

iglesia ·en el ~conjunto ~escuri.al~en:se, y los pati,o.s re·stanrtesr ~esrtán tam· 

hién ~dispu,estos :de mauCir'a ·casi idéntica. Tia'l s1em,e}anza no paTiece ,ser 

a·ccidellltal. Es. 'probable 1que ;ya :se ha1bía ·inrtenta1do años antes il"econs

truir e'l tem'plo ren sus :líneas 1princiipales, pero qrue le cupo al jesuíta 

elaborar el proyecto con todos ·sus ,detaHes. Sin embargo, ~la falta de 

dartos 1CO'll!Ciretns no rperm.irte .dogmatizar 1SIOibrre ~esta ~cuestión, q:ue por 1a 

impror.tanci,a qrue T'evi~s:te m:er~ece ser investi,ga~da a fonao. 

II 

La e:x:traor,dinaria ·atr.a~c,ción ~ej.ereid¡ar por ,eil íl:em·plo ,d:e Sa~o:m,ón 1se 

remonta lha1sta una époüa tinuy ll'em-ota. No sól,o fué :eons:1d:e~a·dro rtrlaidi

cionailm·eJl!te .oomo ;el edi1ficio 'P'etrrfecto, 'pru.esto ·que Dios. ilo :ildteÓ, sino 

que 'Poseía un ipTofuudo 'V1a1lo.r :s:imhBlioo. Simlbo1liz1aha 1el or1d'en y !l~a 

armonía ,del univ,er~so, ,s~~end'o .e;l per.fe,cto mi.c:ro,cosm1o :proyec:ta,d.o :po¡r 

la init1eligenci,a ·divina. "En es.ta :fábric·a -es;crihe ViHaJpand:o.-, <üomo 

en una pequeña ·tabla pinta·da\, de]ó 1Dios .es:ta1mpa,do ;con m:araviHoso 

arte la 1S1emrejanza .de tOiao cuanto exisrte harjo la inm·ensa ~cubierta 1dlel 

delo" '115
• P lero, a,demás, el :tem·plo ~es s:í,mbolo ,d:e 1a Iglesia fundialdla por 

Jesucristo, ,de la .cual El e•s l.a üaheza y 'los f.ireles son los miembros, y 

15. Explanationes, tomo II, parte 2.a, libro 5.0, disp. 2.a, cap. 26, p. 451.-«Fuit huius Aedi
ficij Sacri proprium, illud fuisse Dei Qptimi Maximi sapientia conditum; quod quamuis illi sit 
cum Mundi fabrica commune, hoc tamen est proprium, & in Templi fabrica admirandum magis, 
quod in ea, tanquam in parua quadam, depictaque tabella, rerum omnium, quae sub vasto 
Coeli ambitu continentur, arte mirabili, Deus Imaginero efformauerit.» 
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cu~ó ~sacrifi~do .en Í.a ttuz se vé ant1dpado en la pÍan.ta c~wcifo~me ~d~e1 
santuario (fig. 2). P ·ero el tem·plo .es tlamhién símbolo ·del t·em¡p;1o dell 
ouer:po, que Dios ·c.reó a su ·propia in1agen y s.em.ejanza 1\6• E.ste a·s~pe1cto 

simbóHco tiene una importancia .especial, en vi~s~ta de.l énfasi~s que el 

Rena1cirrni.enrto hathía dado a la base antropo,Inórfica ,d;e la :ar:quite~ctrura, 

teoría 1qu:e, como veremos n1á·s adle1an:te, siUS·crihe ·plena~mente ·el P1a,dre 

ViHa~pwndio. 

Estas id:eas las ·desa:rroUa el jesuita ·extensamente, ~pe'Do 1el ~co~te~ido, 
toológioo ·de su tratado no.s interesa menos que las im pl~ca·ciones es· 

1Jéciaa1s die su posición co:rno una es'P'ecie ~de a.rmonizac.ión .entr:e ~el hu· 

maniSIIllo y J1a ·contrm.-:r~fo~ma. ViUalpando constituye un singrula¡r ~ej~em.

plo ~d1el rtipo de j·esruíta huinan1s~ta, incor'P'orando en sí el ideal ,de una 

·e::rtensa cultura, ~que .ahar~ea to.da·s las ar~tes y las eie'lllcias. Su .tra!ta1do 

nos Jo mUJeS'tra sohre todo como teólogo y ar1quite,eto, pero. también 

rev~ela un cono:cimien:to asomhros10 de ·CaS'i tod~a~s la·s artes y erudicio•ne:s 

preooni·zaidJas por el teórico romano Vitruvio. Figuran entre el1a1s l1a 

di1oso1ÍÍa, matemáti:ca·s, pe~r·spectiva, óptica, ingeniocía, hor,ología, nu• 
mismáti~ca, a1sítron:omia y música. Además, s.egún De Ba.cker 1 7, ·ed'irtó 

los ~comentaJ."ios .d'e Rein1gio de Rhein1s a las e•pis.tolas de San IPahlo, 

·p®J,i~oados en Ron1a en 1598 y en Flandes en 16114:, y también tpíl"ep¡all"Ó 

una ·editc.i·ón d.el "Oficio del Capitán y S.oldado Católico", ·compues,to 

por San Fernand<>, Diácono de Cartago, en .Aif,rica . . Esta ohr1a1 fué rpuibli

cwd!a· en Amhere.s en 1617, nueve años después de su muerte. 

* * * 
Gomo ·er,a !de es·pera·r en un ecle:siástico .contrarreformisrta, VG1la;I. 

pand:o .dJemuestra una fuerte tendencia aristotél,ica y ~es:co1á:sÜc·a, ·soJ)i]."te 

16. Ihid., tomo II, parte z.a, libro 5.0 , clisp. 2.a, cap. 31, p. 471.- «0mnem igitur architec
tandi rationem ex hominis symmetria, tanquam ex perfectissimo naturae aedificio, desumptam 
fuisse affirmat Vitruuius; atque sublimioribus, atque certioribus ducimur rationum momentis, 
ac testibus vt vniuersum hoc t_empli aeclificium ad hominis formam, mores, officia, exactum 
esse non duhitemus; quod perfectissimae creaturae inhabitandum cl ederit sapientissimus rerum 
omnium Opifex et architeclus Deus. >> 

17. A. DE BACKER y P. C. SoMMERVOGET: Bibliographie des écrivains de la Compagnie de 
!ésus, 1876, tomo III, p. 1.4.07. 
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todo .en Ja. malller:a l6g.i.oa ~de presentar y ·desarrollar sus artgumentos~ 
Sus eomenr~ailiios :son extensísimos., y en1plea rm verso 1de rla Sag1.Dada 

Escritura, una cita 1de los Pa1d·res, un extracto de los, filóso-fo·s. gri~egos o 

·d'e V~itruVJ1o, ·como ·punto ~d:e 'partida ·de UTI1a1 larga y minuciosa ex¡po

s~ción .del asunto ~que trata. Para él, Vitruvio .es el :autor a 1quien casi 

siempDe ¡Sfigue en toda cruestión 1de ·ar•quitectura 118, pero es ·d1e notar ~que 

es un Virt:rruv:io visto a trav1és! del ,comentario de Da1nie,l Báriha1ro. Cita 

a .este úlitimo muy a m•enudo y .es .evidente que el m~étod:o ,dJe ·eXiposicióu 

~del ita:1i·ano~ ttan ·par.eciJdo al 1suyo~ 1de[bió haber si.do muy ·de su agr,a·dio. 

T:ra·s el .elogio int,f10'duc·tori'o .ae Vitruvio, Villa·l·pando expone J,os 

diversos requisitos y erru1d:icitOillle's que ·el teÓIÓco rom·ano eX'iJge en el 

~cumplido ar1quitecto. Couced~e una im,portancia especial a las nJatenlá

rtica.s :19, la l'ieuria infalihle., ~que cousti1uye b cla\tc .de ht buena arqui

t·ectura, reforz.nHto ~us argument"os con va·ria~ c:~tls sacadas .del '~li'j. 

leLo" de P:alón. F.s pn·~f'1s3mente la base m~tco1 1lti•:.t de la :rrqr:itectura 

lo que eleva a la categoría ~de arte liheral. Por eon3iguien:te, una .es

.oasez ·de ,a:r:quitectos ·en la tre¡pública es illidicio dre su ,decadeneia 20• Dios 

posee en sumo g,r,a,d1o rtod:as 1es1tas vi~r1tudes, 'pru;e,sto que tfué El quien dió 

ori,gen 1a todas :Ia.s 1a~tes y d.encia8' 12
1
11. Atestiguan esto el tabernáculo d.e 

Moisés y ~el templo ·de Salomón 2'~, en los .cuales, hado la ius-piración 

.divina, fueron incorporados los intervalos 'Y acor'd·es de la armonía 

cel·este. Por ~eso, .el templo de Salomóu ·demuestra d:e un 1nodo ~supr,e'nlo 

el ejercicio de las cuatro facu:Ita,d.es aristotélicas, que >Son: ma,gnani

midald, s;a:bi,duría, inteligencia y co:nodmiento 23 • Resrulta, naturaílm,eu:te, 

qtue Tos !Sieis pri,Inores que tiene que reunir un edificio~ enumerados 

por Vi.truwo, es ,d:eci,r, ·o!rden, ~disposi,ción, euritmia, sim·e'tría, ,decoro 

18. Explanationes, tomo II, parte 2.a, libro L 0 isagógico, cap. 28, pp. 6 y 7. 
19. Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 2. 0 isagógico, cap. 4.o, p. 28. 
20. Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap_, Lo, p. 42. 
2L Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 2.0 , p. 44. 
22. Ibid., tomo II, parte 2.a, cap . XLIII, libro 4.0 , cap. 30, p. 40L 
23. lbid., tomo II, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 2. 0 , p. 45.-«Sane quattuor adhuc vi

dimus a Deo percenseri architecti eximia ornamenta, magnanimitatem, sapientiam, intelligentiam, 
scientiam, quorum tria priora, ad proprias, & quasi cog,natas animi dotes spectare opinamur; 
hoc vero extremum labore, industria ac studio comparandum esse.» 
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y ~ d.ii~strihudón, a parec~eii aquí .en toda su grandeza 24, y hacen que ,sea 
éste ~el :perfecto microcosmo del universo. 

,Con .es•to llega Villalpando al punto cul,minante de su t~es]s., ~que 

OOnsii_,gte •en ,demostrar, rCOIDO ya S•e ha Inenciona.do, 1que la reve!la•ciÓn 

crisltÍJa[[l!a; y la ~ant!1güedad clásica ·son 'perfec.ta!mente co:m:patihles. iE1l il'es~ 

to de la oibra consi•ste en un 1ninucioso análisis de las medi~das y ¡pro:por

eiones del tem.plo, •en el curso .del cua¡ ViHalrpando trata ·de propor

que l1a¡s ,d:esoritpciones ·de ,Ezequiel ,c,oncuerldtan ahsoluta:mente con ila dnc

trinla- V'itn1v:i1ana 25• 

Hahiendo ·Consider•a•d:o los tres re'quisitos :técnicos 1del traza1dor ·par:a 

la il'·ealiz,a,ción .de cual~quier ohra de rarquitectura -icnog•rafía, orto· 

g~va.fía y :escen10grafia, o .sea, planta, ahado y perspectiva '2·6- ;prosigue 

a examina•r 'la :r:elación •que ,exi•ste entre la inspiración •del alrtista y 1la 

o·hra talcaiha•da. Sigue en esto el argurnento de fuerte ,sabor plraltónico ,Jte 

Daniel :Bá,riba,ro, s~egún el cual el ar~quitecto empieza ,trabaj:and:o .en ·el 

intelecto y ~concihe Ja ohr:a en su im¡aginac:ión, ej•ecutando 1la ~e:struc:tur:a 

exted01r ·según 1la1 imagen interinr '217• La .cuestión del aspecto •d1e :un ·etdi

ficio le iconduce a una la•rga digreúón sohre la i:mpoJ."tancia .die la pers

pectiva en J,a a~r•quitectur¡a y la necesidad .de t ener si,empre en ·cuenta 

los :pos.ibl1es •errores' :de la vi sta '218• Esto a su vez le lleva a ·di~scur:r1ir 

extensam·ente acerca .de };a óptica y la in1.portancia .de la luz, }¡a, •so•mibra 

24. lbid., tomo 11, parte 2.a, libro 2. 0 isagógico, cap. 2.0 , p. 45.- «<nter precipuas architec
turae partes a Vitruuio computatas non infimum locum tenet dispositio, cum ipsa sit ceterarum 
quasi finis, & quo tanquam extremum, vltimumque spectant: tune enim perfecta esse videbitur 
ordinatio, eurythmia, symmetria, decor, & distributio, cum dispositio fuerit omni ex parte abso
luta, atque perfecta.» 

25. lbid., tomo II, parte 2.a, cap. XL, libro 3:0 , cap. 8, p. 165.-«Perfectissimum enim Eccle
siae aedificium, nonnisi perfectissimus architecturae r egulis construendum est, eas vero praes
cribit illis verbis Vitruuius: vti longitudines ad regula m, & linea m, altitudines perpendiculum, 
anguli ad normam respondentes exigantur.» 

26. lbid., tomo Il, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 9.0
, pp. 62 y siguientes. 

27. lbid., tomo 11, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 9.0 , p. 62. - «Primum, vt futurum opus 
mente concipiat perspectumque maxime habeat: deinde, vt eam ipsam, quam mente concepit 
operis ideam ob oculos ponat artificum, ita, vt illi quoque architecti mentem plene, ac perfecte 
assequan tur. » 

28. lbid., tomo Il, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 3.0 , p. 59. 
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y ·el roolor .en un edificio co·mo manera .d:e comun1car la irupr,es.lón ,d;ei 

volumen y la plasticidad· 29
• 

En !la últinl!a, .sección, dedi,oa,da a la ~eons.i~deTación ,de la ;s.imetr·ia, 

Vi1la1lpando arbarca .to.do el prohlem~a ·die la proporción. Se a,dih:iere ra[ 

ant~opromorfis·mo ·de Vitruvio, quien .e:xig.e ~que un edificio refl.eje ~as 

proporr·eiünes .de la figura humana. Como ,el hombre fué crea·do ~a una
gen y semejanza de Dios, :lars .propo~citOnes de .SIU cuerpo tienen nec.esra· 
riamrtmt·e 1que \Srer jperf.ercrta:s. A·srí que 'pr,opor.cionando un ,edJiificio ,según 

l:as medrida;s ¡d:e la figura humana y .empleando en rtord:o una urnJi,da•d .de 

medida ajustarda a!l cue1.1po hrumano, es d·ecir e.I m6du1o o ¡pitipié 13'
0
·, el 

ar.qruitecto podía tener la esoper,arnza ,de ea ptur~ar .algo ;de su armonía y 

pe:rrfeeción. Para reforzar su argum·ento, ViUal:pando ilus~t·ra urn rdia· 

g.ram'a que muestra ·el 'mo.d:O en .que l!a' figura .d:e'l hon1bre Je IS!irv:ió die 

bas'e rpa~ra ,e} di·seño .de losr pÓir'Üc.os d·el templo !3;1 (fig. l). La manera 

en que los ,diferentes miemhros .deil cuerpo se Tela.cionan ·entl'le si y con 

el todo IC'onstituye el más nohl.e :ejmn:plo d·e la "sim:etría" de V:irtxuvio. 

Por .tanto, lra necesidad ·de ~que todas 1as pra;rtes ·de un ,ed:ifi.eio guardrarsren 

esta misma interrelación, .de tal manera rque cada 'pa:rte refleja,se la to

talidard ,d,el conjunto, vino ~a· ·ser ·punrto axiomático en la ariqllilt'e'ctura 
;die :la tépoCia del hmnanis'lno. 

Sólo .que~d,a pr·egrnntar: ¿cómo 1se logra esta .co:r·r:espond.encia 1de J.a,s 

·pa~tes? La res1puesta penetra en ~el fond'o ·de torda la .estética .de-1 hmna· 

nismo .y ~~ervela la ha,se rigurosamente científi.c·a .d,e su n1anera ·d1e ·pro

porcionar. Es s·enciHamente la música 3
:
2
• Se con~i·gue esta cor:respon-

29. Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 4.0
, p. 48. 

30. Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 17.0 , p. 79. 
31. Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 5.0 , disp. 2.a, cap. 32, p. 472.-«Haec autem suauitate 

plena est humanitatis a Deo assumptae profunda consideratio, quae vna singulis fere templi 
partibus, atque mensuris indicatur. Nam si quamlibet porticum quinquaginta cubitis latam, 
centum vero longam consideres; eiusque latitudinem in tres diuidi ambulationes animaduer
tas, longitudinem praeterea in octo intercolumnia, siue vestibula partiri, attenta cogitatione 
contempleris: inuenies procul dubio partitiones has vniuersas humana e staturae mira propor
tione confirmari; vt in subiecta licet imagine contemplari.» 

32. Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 14, p. 73.- «Quis enim non videat 
idem fere praestare aspectui pulchritudinem, quod auribus harmonía, nimirum partium rei, aut 
soni proportionem, debitanque collocationem, qua ex proportione maioris, vel minoris inae-
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.d.enda med~~ante ,el uso .de una serie ·eons.ecueute ,J,e razone,s maltem·~
tica·s, ,fund;a,d·as en las ·cinco cons.onancias ,de la eseal,a musical gri.ega, 

Estas 1Son: .diapa1són, di·apente, .d'i1atesarón, ·diapa·s.Ón y dia'pente, y di~· 

diapa,són, o -sea, o.ctava, ,quinta, quarta, octava con .quinta y doble octava. 

N o deja de ,extr:aña1r ho-y en ·día, ~cuando las ·p:rnporciones a~r,quite•c· 

tónica·s son eoosa puran1·ente intuitiva, .que lo.s Ült.ervalo.s ·music-ales sir

viesen para ·este fin. A:demás, toda· esta cuestión, ·que es ·de importancia 

fundam·ental para poder penetrar a fondo en la ·estética de esta .éJpoC!a,, 

ha ;si,dio esca.samente üo·mpr,endi,da, antes que Rurdol:f W!i.Jttko1ver üOill 

crit'erio rig1rros'a'me!Ilte cienrtífico lograra a1cl:atr:wda po1r comp1e:to 313
:. Este 

ha .d,emo:srtra,d:o cóm.o la teo:ría ,d:e ·l1a:s propor·cJi:ones· :mUJs!ioa~~es formaba 

:pai.rite íinifeglia ·d:el •COIJllüepto humanístico ~del univer1so, y tenia UTII largo 

·e ilu'slt1re iliin1aj ~e 1q1Ue ~s,e remontaba, por inter,med:io ·d:e Boedo y San 

Agustín, ha,sta A~i~s,tótell:es, P.l~a,tón y P.itágo~r;a·s· 3'4• 

1Se colllsi,d:er1aha la ~nlt.er·re~a~ción .de t·ndas ·las aT:tes. ~com10 un he,cho 

axiom·átiüo, ¡prueg¡to que to1d:a,s ·ella,s er,arn un r leflejo .del mJi:smo or,den 

cósmioo. La m'lÍ'sÍ·ca-, La· pinitu:r,a, l'a .e¡s·cul,tura y la arqu:irtelcturia' 1JÍenen 

una ha,g,e :iJdléntica 315• [E,s:ta e:S la c~rti.diUmhr:e inheTent·e· ren ·la1s mat·emá

tica,s, po:r lo cuall ,el mat·em.átileo·, como no,ta Vi:I1a1}:pa1ndo, "nec ,f,all!it ne.c 

qualitatis dimanare perspectum est: aequalitate enim fidium vnisonus fit, non consonantia. 
Merito sane Philander aedifi.ciorum symmetriam explicans, haec verba subiungit: Ardua pro
fecto res, tam varias, tam dispersas partes ita collocare Lamen, vt in organo non sit gratior con· 
centus discordia illa fidium concordis, quam ablectat in structura grata partium, & vniuersae 
modis commodulatio.» 

El texto del Padre Villalpando contiene varias referencias semejantes al papel fundamental 
de la música en la arquitectura, mediante la cual se logra la integración del conjunto. 

33. En el cuarto y último ensayo de su libro Architectural principles in the Age of Hu
manism, Londres, 1949, titulado «The Problem of Harmonie Proportion in Architecture». Este 
libro es, sin duda alguna, la obra más formidable jamás escrita sobre el aspec to es tético de la 
arquitectura renacentista en Italia, figurando en la categoría de obras fundam entales para la 
historia del arte, tales como la Geschichte der Renaissance, de Burckhardt, y los Kunstgeisch
tlische Grundbegriffe, de Woelfflin. Se citará este ensayo de Wittkover constantemente en el 
curso de este trabajo. 

34. WITTKOVER: oh. cit., pp. 91 y siguientes. 
35. Varios tratadistas italianos, especialmente Leonardo da Vinci, subrayaron el aspecto 

musical de la pintura y de la escultura. Basta con mencionar aquí que durante esta época dichas 
artes se basaban en el estudio de la figura humana, la cual reproduce en sus partes los inter
valos de la escala musical (véase n. 0 47). Además, el estudio de la perspectiva demuestra que 
objetos de igual tamaño, puestos uno tras otro a distancias iguales, disminuyen a la vista en 
progresión armónica. 
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d1ecipi~atur" 36• Como esilla: üertidumbtr·e err1a apl'i,ea'h'le tbanto a[ otll'o mun· 

do ,oomo a ésit:!e, se vin1o a iCOIJliS'id:eif'ar lars, lna'tem,áüca~s co:mo el 'P'UJnto ~de 

elllla'ee 'ffil1Jre el macroü01SIIDIO y el ln~oro~C~OIS!m:o. Por oollis\iguiente, pall'la 

lo:s humani,stra~s la1s cons,onancias rn:usicalies repr'etSientahan la 1ptr:ueha ;per

ceptib~e die una all'lmonía· ,un~~v·elf's,al , 'que uníia a· 1to,das las ,a:r,tas ~entre SÍ' 3'7• 

* * * 
F:ué P1itágora:s ·en la antigüeda~d ·.quien tro1pezó con el ~descubrimiento 

v:e.fld:aderamen'te a1stOrnhroso .de ~que era· ¡po'silbte n1:e,d!ir- en 'tér'm,inos, .es· 

paciales los inter~a.Jos entre los tonOts musicales. Boecio relata 1la his· 

toria ·die ,esíbe ,d:eSicubifi'mien:to en el ea,prtu~l~o ·délci:mo d'e ,su ohif'a " i()e 

MúSiica". !Üuenlta -eó-mo haHándo's·e un día el ~fil.ósO:fo en una: fra¡g'll'a ·s1e 

dió cuenta ,de 1que el :son:ild'o ,em,iitido por :d\o·s m:arrtillos 1al gol¡pealf S!i

m'U!LtáneaiJ:nente ·~l yun'que, un10 de los ~cua'le:s pesaha el .d:oible que eil 

otro, r·esu:Iitalba· s:er UJn ~d:ia,pa,s.6n ,o un:a oct'a'V'a. Sigu!i:e~ndo oh:s:e1rvando, 

notó que si el 1peso ~d:e los :dios martillos ·esltaha· 'en p[f!Otp'Oif!ción s·e:xJquiál

tooa .d.e ·d:os a rl'r~e>s, re:su!ltaha un d!i1apente, o sea una quirnlta·, y que si 

esta:han iflelaJCi¡o;n¡a,doiSt en propordón. ISiex<quilterdla ,d:e tr,es a ·c:ualt:To el re· 

sulta,do eil''a un d.iatesatrún, que es ,el,iilllterva;lo ,J:e una ·cua:rta. Si en cam

hio el mayor 
1
pesaha tr·es V'eees más que eJ1 m ·enor, ·emitian un ~diapasón 

y diapente, 10 .s~e~a U\ll!a o-ctava más una quinta, mientrws que si ·ell mayor 

·era el CUá1d\rrup!le ,dieiJ ID:enor lo r~eE:ultante era Un ;d:is,dlilapasÓn O d\oble 

oota~Va. 

F'll!é un 1pia1so reltatiJVamente sen1ciHo eom~pT:obar ,qu;e este fenómeno 

se il"epetía en 'Cíll!a11Jquier i:nsltrum,en;to d:e ·cuer:d,a. Sii, po.r ejemp~o, s1e 

haoen V'iihr:ar 1dio-s cue,rd,as s~emeja:ntes, una1 ~de lia,s cua~es es· ~dos veces 

más larga ·que ,},a 101tlra,. el tono d1e la la:rg.a 1se rel:aciona ·con J,a coifta 

·en .eil inlter'V!alo 1de un1a oct a<va. iL:a's .d·em,á's eon1so1nancias s1e pro,diucen 

toma:ndio 1a1s 1razones eorrtespondiente.s. E1l P!a,dir'e ViUa!lpa,ndio lo ~de

muestra me!dianlte el u so d.e un pequeño .driag:rama ~fig. 11). llll.'terpo· 

3'6. Ex planationes, tomo Il, parte 2.a, libro 2.0 isagógico, cap. 4.0 , p. 48. 
37. WITTKOVER: ob. cit. , p. llQ. 
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ne a 1l:o la·¡,g.o ,de un monoco:r'd'io AB l'os infter·:Vlallos 'oon,sonantes re· 

.pres,entatdos po!r },as letrtae ·C, D, E, F y G. Comienza co!Il .e[ má1s coiJ."Ito, 

la cwa:rta, y .te:rmJiJna· ,con el más 1ar:go, que e!s la diobilie octa~a. "Si ~es

crihe- ,se hace vi·bra~ todo el 'monolco:r,dio AB y luego la .patrtt'e ,d.esig· 

nad'a AG, la ootlllS'OIJllanlc:ia !J:'·esu!ltame se~rá urrt .d:iaites:arón, que !S'e deDJo· 

mina p[foporeión ;s,ex,quüerda. Si se vibra ·die nrue~o 1e1 monocolrdio 

ell!tero y ~ue:go 1a ¡pa!rte AF, resrulrta:rá .un diapente o :propor.c!iórn s:ex

quiá~t~a. Si una vez rrtás ,s.e puls,a eil mismo mo'lllOüo~dio 'Y l:uego l1a 

ex:tenSiión AE, emitirá <tm 'di,a1pa,són o ·propo!r•ci,ón 'dupJ:a,. Es1t1a's son las 

tres oonsonlanlcita's s:enci11a·s. Las co.m puestas se f.o.rmtalll 1d1e la man,era 

siguielllte: slt se pulsa todo el ·monocor-dio y luego la tereera parte de 

'SU e:xrt:ensi:ón s~eñaila·da 'po.r 1la,s letras AO, .se log'l''ará un ,dJj¡a¡pa,són y 1dia· 

pente .o propotrcióíJ1J trip'le, mi:entoras .que e~ d'isdia:p.a's,ón .resrulltm.·á puJ

sandJo .todo el m 'onoc.o:rdio y Juego la ·cuaorta parte .de su longitud AiC." 

Estas cons:onanC'ita;s, pues-, s-e pue·den expreE1ar :en }a f.o~ma ·de la 

pr-:ogresión nrúmeriica .de uno ha1sta cuatro, ·CO'lno 1sigwe: 

( diatesarón) 3 :4 

(dia¡pentte) 2' :3 
( dia;pasón) 1 :2 

diapasón 

y dia'penlt'e 

1 : '3 

di,sdi apa'sÓn 

1:4 

Esta progres1on co·mprend·e no sólo las tres cousonanei~as senciJlas, a 
saber: octava, ~quinta y ¡cuarta, sino Ia's dios üOJnpuestas, ·que ,son: oc lava 

y quJi111ta, y diothle octava. 

No :sorprend-e que ·e'stos ,d!escuhrilmi:en!tos hayan hecho Cl"'eer a los 

homhr.es qu·e habían ·da,dto 'C'Oifl la clave ~de 'la aT,monía univers1aJ. Platón, 

d{'f93i'~rollando las idea·s :die Pitágoras, m:aiJl¡tiene en .e:I "'Timeo" que la 

armonía del untÍ1verso se ocul1taha en la progr:esión ~de los pequefios nú

meros enteros 1 : '2. : ·4, : 18\ y en 1 : 13 : 9 : 2.7', o s-ea, el cua,dra.do y el :cuho 

de las ·proporciones dup1l:a y tri1ple, partiendo ·d'e la uni'd,ad. Sostiene que 

las razones entre los núm,eros ·de Ja serie 1 : 21 : 131 : 4 : !81 : '91 : 27, que 

expresan todas las consonantcia!s mu-sicales~ no sólo ~irvi.ero·n de hase 
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A 

e 3 

D 

E 

F 8 

pa~a or·ganiz•a;r 'La fábrica .d:e[ murndo, sino que determinan 

la músi,ca inaiU<!itbJe de la·s esfe.~as 13
1
8• ·Po~ ta\)]¡to·, el a~qui· 

te:criJo, incorpor•and:o etstas misma·s interrelatc:irolllies num•éri· 

•Ciais en sus edi'ficios, po,día capt,ar algo de esta misma acr· 
monía. 

* * * 
Serí.a inexacto suponer ·que est'a idea de incorporar los 

mterva·los mltl!SI~Ca!les e:n Ta a:~qui'teatru~a reflejaba únj'Oa.men

te 'La poSiióón ·te6rliaa. E;xis.t•en amplio·s iudli·cios para hacoc 
1C.l'lee~ ·que ·esif:·ats i,d:eats fueron t:~a.duddia1s a la prá,ctica y 

formaban la ha:se para 1a com!posici6n ·d·e ed1ifiJc10's. N¡a;da 

;reveí1a e:s1o m.ej'orr que la 'le:ctu~a ·del rtra,tado de L. B. Al· 

ber.ti, auy,a·s i~d·eas fueron muy ·d:ivuaga·dla:s. .en .España, .d\u· 

rante e1 siglo XYI, sobr-e todo d·es;pru'és 1qu;e Francitsco Lo

~a'DJO puihli:có en 1'51812 su versión .en T.Omarnce ;de la '"Re·· 

Aedifi:catoria ''. Slu.birayatn¡d:o. ila c:orrespondientcii(l! 'etnif.T1e los 

.alcoTtde;s m'lllsi'caJ:es y las .propor·ciones all'lq:uitectóniicats., dice: 

"eSttos número.s po.r los ·quaJes viene ·que aqu•el1a c.omipos

tura ,de vooos se haga muy ag.rad.ahlte a los oy¡dos, ;a,queHos 

mh1mo•s nÚm'eros haz:en ·q }o!s oi·o.s y el ánimo se hmchen 
.d!e mail}aruiUoso ,d\ell:eyte" l319• He a1quí ·}a ~d!olctl'lin¡a: frm,d:am.en-

ta!J. Luego prosiigue: 'ís,a carse ha pues t·o1dia 1la r1a•zon ·d·e la 

fi.nición 40 :d:e lo.s músi'co-s, los qua~·es rtiooten muy hi·en 1CO(Th()· 

~c~diOtS .e:stos tale.s números, y tamb~.én .dJe atquellos 1a los 

9 qruJa~·es la llJatura ~~~s da .de s•Í ·a~gwna cosa ·diigna y vi~sltosa", 

·pasaje que Wirttlrov.er int·el"lpr:ert:a ~en etl s.ffilti:d:o· ·de .qu·e :para 

Alher:ti la.s rela;cione•s annónli1ca:s illlherenítes en ~l1a natura· 

leza se revelan en la mÚ:sica 4 1• E~sto no quiere d:edr ·que los 

B 
Fig. 11.-VILLAL" 

P ANDo: Las con
sonanctas en el 
wonocord{o. 

38. lbid., p. 91. 
39. LEONE BATTISTA ALBERT!: De Re A edificatoria (traducción de F. Lo

zano), 1582 p. 284. 
40. Del latín <dinitio)) = ciencia de las relaciones armónicas. 
41. VrTTKOVER: oh. cit., p. 97. 
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a~qu~tectos .die la .é;porca· tratta'r'an die traducir meJo.dí·a·s en términ:os a~r1qui

tectónilcols. :Significa únicamenrte que pa·ra ello•s, los illlJterva~:os CIOIIl!SOnan

t~s 1d:e ~a :eseaila n1us:ica~ eliau pruooa. perüepti!b1e die J,a heHeza in'tr:íinseca 

de los pequeños números ente·r:o.s 1 : '21 : ·3! : 4 '4'2. A.demás, la d;ivisión de 

)¡a m:Ús'ic~a en dos !categoTÍas .diferente'S, a saber: 'l,a ·música rteórica que rtma

~a die .1a a~rmonía d:e1 runivers'o y la músi:ca natur:a[ ;que se ocupa ·deil soni

.do de las voces e instrumentos, s:e ihaHa implícita ~en todos los tratados 

d~ la époc'a>. Fr.ay Juan Berrmrudu s:ubTaya esta• .dii 1sti~nción en la1s ·p~ime,ra·s 

páginas ~de su librro tituJado "Libro Hamado ,deelaración ·de iustrumen· 

tos", donde .escribe: "vna es diciha ins,pectiua o theodca 'Y otra actiua y 
p'r:a,cti,ca. kl mú:siüo theot.i·co :per,ten1ece m·etd!ir y :pes!aír Jta,s ICIOIIliSIQinla!ll!C'Í'a's 

fomna~dia,s por 'los inSitil'Umentos: no eon los oy,dos .que para •esiiJo ~es1 cos1a 

Í1mpertinente: 1smo C'0\11 ,eJ inge:niu y razón. Desto•s músicos fumon Boecio 

y P1luit:a:r,oo S:tapulense, y otr:os mUiclho·s qu·e en mathematica's es·criuiJe

ron", lo ¡que nos lleva de nuevo a la ha,se m:atemáti'ca ~de 1',a mús!~Cia> 413• 

AllheT!ti, en el -ca:pitrulo que ,dediüa a la conSiideración ·de las pTOipor· 

ciones a~rmÓinÍ1ca'S' 4'4, se atiene ~ estf:,dcrtament·e a 1o qllie toca a 1a, atiqu:úte,c· 

trura. "No pas,s.a•r·é m'á's a.delante------,dice___,de lo q. haga a1 lprO'pÓ<sito del 

ar,chit,eiCito." Sigue una mlinuciosoa ·exp1licac:ión d'e la:s conso'lllalllicia's mu

sicaJes, e:l ·dlia¡p:a,sún, ~diapente, d'ialtesarón, ~diapasón y ·diapente, ~di,s,dia· 

pasón y rtono m 1ayor. Te,rmin1a ~de 1:a siguien'te maneTia: "De to'dos ~es.tO'S 

números usan muy cómodamente lo:s a~~:•chilteCtt<Os, y tomadios .de dios en 

dos, ·c:omo .pai"!a poner e'l mer,ca·d!o, ;p1a.ºas, .pa·tios ·d:es:cuhielito·s, ·en los 

qUia,J.es sola!mente se con1si!dler!an .dos diámetros ,ae anchu:r1a y la:rgo. Tam· 

hién vsan :dleHos toma,do.s ~de 'tr:e:s ,en tres, CIO'mo en los a~sientos públliicos, 

y en ~el poner .d;ei senado, y la' sla,lia ·dell con~s,ejo, y a las tales c01sa.s, en ~as 

qua~les junltam,ente ICom:par,an l,a anchura a ~a la~~:gur:a, y a las V'lllals y 

42. lbid., pp. 97 y 102. 
43. FRAY Lms BERMUDO: El libro llamado declaracio de instrumentos, Osuna, 1558, fo

liu iii. 
44. ALBERT!: op. cit., pp. 284 y siguientes. Este es el capítulo sexto del Libro IX, tan mal 

comprendido antes de Vittkover. Paul-Henri Michel, por ejemplo, en su libro La pensée de 
L. B. Alberti, París, 19301 tacha este capítulo de incomprensibk. 
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owa:s d~esta~s quieren que 1a altur1a ·CO!rr,esponda en. conuelllienfte propor· 

ción." 
¿·Cuá'l es, .pues, e1sta ·corniV,enienrte pro¡portciórn? En e'I capítulo· XXII 

del primer lih:rto ,d\e aT!quitecrtUira ,d:e Palla,d!io, puibili~c1aido en ve¡rs,ión ca'S· 

tel1at:na por F~r·ancis,oo .d!e Pil'larves en 1'6215., hallamos 1ci'er1ta1s especifica,cilo

nes ,paTia píl":opor:ci,onar 'las aLturas de los aposentos ·en íl"·ela~ci'óllli ,con ~sus 

demás med1itdla•s.. Palla.dio ·s,e limita a dittar trres ej~em'plos. Supónl~a·sle ·que 

u:n 1apoS1entto mi.d1a s~eis mó1diulo,s ;por doc1e mó.duJo,s, entonices UID!a buena 

pTiopo~ción 1para l1a alrtura será d!e n;ueve mó,di"Ldü:s. SUiponiend:O· que una 

sa~1a mida Clllat:Tio m~óduJio,s· porr nueve mó.du~os , a1quí 'Seis m6diUJ.o,s ·S'e.rán 

una 'oonv·enientt·e propo~ción pa:ra la .ahu~ra. Si se t~oma ·de niUevo nn 

aposento .que tenlga 1S1ei's mó.diUJo.s d·e ancho y .doce de la~go, ortra !bruena 

propo~di,ón par-a la aTtwa g,e;r,á .de ocho mó,du1'os. PaHa1dio ~se ~contenita 

oon citar estos tres ejem'plos. No da ninguna ra·zón de por qué es:cogió 

estas :propo'l'ldollles :para la.s a1ttur'a's y no ortrr;a;s. E:n r~eal:id1wd no ne:ces~taha 

hacer a¡clara!Ci:ones. iÜtJ:a1\quier :l'ec:to!l" de la época hubiese reconoci,do que 

1a~s tfries me,d1:da's ip'l"'econizadas por p,al1a:dio no eran sino l'O'S tres me·dlio1s 

propo~cionaJ1es, ~aritm·ético, geom,étrico y a.rm·6nico, que tan im:portalllte 

papel juegallli {~tn l10.s trata,d;os. 1de arqui·tectura .d;e aquellos ti,em;pos. Estos 

tres p'I"Oipoll'lciona~es s10n rt'fla,d:id~onaJm,ente a,d;s,or.itos a Pi:tá1gora's, y sirn 

eUos, .oomo hace notar Wiittkorv·er, no es pos.i!bJe eonc:eb:i'r nirngún ,si'sil:!ema 

raicional .d:e :prr.oporr,ci,orn.es '415 • A.d:emá~s .son igualmente esenciales paíl";a. J,a 

músi1ca, :puesrto 1que los medi;os ~p~o'por,cionaJ.es .d!eterminan todlos los in· 

tervailos ·de J:a es-cal1a muS'i·c1al. 

No exi'ste eje~mp[o más elaro .de e.ste enlace ·eilltr'e la ·IDÚ'siica 'Y aa ar

q·üitectura ·que una de l'a's i[•usrt\raeiones ~6 que figuT~an .en la 1prrimera 

pa1rte .die} t·:rata1dio d:e Frands·co Sailina's el :Cie~o ''De MU.si:ca:" (fi.g. 12-). 
Como P.aHa~d~i :o en dos ~de los ej-emplos ·arntes cita,dos, SaHrn1a<s toma Jia 

ra:zón 6 : 1'2:, la cual constiíl!uye un dia1pa.són o una octarv~a. lntfle:r¡pone 

entre am!ho1s extremos el m.e.d:io 'P'ropoTidonla[ aritm.ético 9 y el med1io 

45. W ITTKOVER: oh. cit., p . 96. 
4(5. fRAN(:IS(;O SAI,INAS: De Musica libri septem, Salama n c a , 1577, p. 56. 



p~oporciOina;l ,aTmóni,co H. E1sto ~sukdivi>die la o1cta~·a 6 : 12 en .e\1 .dia'Peute 

o la .quinta 6 : 9, seguida d!el dia!teswrón o la oo:arta '9 : 12. Ahernati

vamente lo ·divi.d,e en la ·cuarta, 6, : 181 y la quinta 181 : 12, mientras que 

12,. 

_4ES~TERTIA 
Dtatess a rOTJ¡ 

Fig. 12.-FRANCISCO SALINAS: «De Musica)), 

la razón '8\ : 9, que es una 's:exquioctarva, forma' el .tono mai)llor. Este tono 

constiftuye ·el intervaTo enrtf1e la cua~rta y la quint·a que .Alherti también 

cita en SIU Hsta die consollJanc:]as musi'ca1es utiHzaibl·es por el aTiquit,eoto~ 

* * * 
¿Y ·CÓmo .es ·posib~:e reco1nici~iar to.da esta doctrina con el reP'etidi

eimo axiorrna .d:e Vi'truvio .die que J,a figura hruman!a foTma la ha,se ~de 'la 

pi4oporción? Sim.ón Garr'CÍia, por ejenl'plo, r~eirtera este :punto incatns,a~ 

blmnente. La explicación, •como ha no;ta:do Wittkov·er, reside en :el he,dho 

de ·que las ·proporciones ·de la figura humana se a ~jus~tan tamibi,én .a este 

mi,smo oc:iterio musi,ca~. Eil hombr:e, e~ miiclfoeosmo, 1neüeS1ariamente ti;ellle 

que incnrpoT:ar en 1s:Í la:s annonia1s del 1ffia'cr1ncos,mo. Gio!Vlaiilni praoJo 

Loma'Z'zo, 'cuyos ltr:a.ta,dJo!s sobre las artt.es fueron 1CÍta~d~os tan ¡a, m~enu:do 

po~ los teÓT~]cos espa.ño~es d'e esta ép01ca, ¡d,es~arrotHa <t~sta ~d1e1a' en el pri· 
m·er Hbro ~de .su "TraUato dell'ATte della Pittura", ~de 11518!4. Halhiend;o 

diV'i1d·i!dJo la figura humau'a ·en ·diez T<lSitTos, ,d.es,m,¡he las inter;rteJJ,a,ciones 

reS~ulta!n:tes en término!s e:XIdlus~iVíamlenlte ·musicales 417• "Per c:~oche prima 

quena ·d:alla somm'Íta 'diaJla, testa al ll'aSIO, risruona 'CO!fl J:o ISpaif:ÍO que e 
47. GrovANNI PAoLo LoMAZZO: Trattato dell' Arte delta Pittura, 1584, libro I,c>, cap. 5. 
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da quiui al mento in pir'O'por:tio:ne 'tr:i,p\la, 01ndie .ri,esc:e la Diia1pa~son ' Di a .. 

pente: & .a .detto Spatio ,cihe ·e Jra'l naso ~e'l mento, ,quello cih',e dal m:ento 

alla 1fontanella, viene a r1isuonare in proportione doppia que fa la 

Diapason; & con ~questo rrsuona 1la testa nella med.e·sima iproportione. 

Le tre fa,cJcie, ·che sono d.alla forntaiJlleUa .a[ peVtigon!e, ri,suornarno aUe 

drue qrue ~sono .da ~qui al gino.dhio, in pro:portilone ,seslqiliÍ'ahera, onde 

r:isu~ta ~a Di~a,pente coustOn,an,z.a; m,a ~con l'a gamha so,ne vnisone, per 

esser ·ella :neUa medesii\ma pl'lo,po,rltione ~con la eo,sffi,a .. " De esrta manera 

prosigue Lomazzo a ~enumecrar las ·demás consonancia,s :pitagóricas. Ni 
siquira omite el tono may·oT : "[1 .d:ia,met'ro d'ella ,des:ta ~per la f,r:ornte, 

con la 1profondita ·della testa, ~cioe per 1gli occihi alla gnuea ,e ~'a' .ses· 

quio:tltaua. Oue r.Üsui:-t·a i'l1 tono:." 

* * * 
E!l citado ,d'iagrama de Salina~s (fig. 12') i[ustr'a otr:a faceta .de ia ma

nera cmno el arquitecto humanista emple:aiba ilas .c.ons:onanc:ias musi

cales. Esta consi,ste en e'l modo en 1que las cra'Z{)nes com1puestas, tales 

com·o las propoTiciones .dupaa y tr:i:ple, ·son inte:grad.as a su vez por ra

zones sendiHa·s. Que este méto,do d1e eng·endra:r :razones co.m,puesitals, 

mediante }!a. integraci,ón de 'las sen1cilla's, no eifa un 1nero ej·er'Cido a~ca

,dlémi.co llo in!dican la.s ¡,~,strtlleüiones minuciosas que A!lhe:r:ti da pa,ra 

pr,oportdiJOina~r ~co]}rectanTente ~a's ,p~antas 418• Alherti Jas divid:e en tres 

üaltegorí'as, ·que son: pe,qrueña~s, medi·ana's y grand'es. Las planta,s pe

queñas 'Son .e} cuadTa·do, cuyos Jados ,son unísonos; la ~se~quiáltera '21 : ~3,, 

o sea el 1diapent:e, y J,a, seX!qui:ter.cia 3· : 4 o el dii,artesatrón. E1sta¡s, Ítonnas 

no e:rigen más e:x:plica:cio·ll'es. Pero la maneifla ,de engenid~ar a:a·s. pJ,alllta:s 

med:iana~s y g¡randes es d~e suma iirnportarnd,a. D:e told·as· I.a,s medianas' la 

dupl:a es lla m,ejor; Ja's otr'a's •son la ~doble quinta ( 4! : 91) y la d:oHle cuar

·ta ('9 : 116). A1her.ti e:x:pEea eX!a1ctamente el mod1o d.e fonnar esltas dos 

últimra's piropoTidonres. Comi:enza con la ·do:b~.e ·quinrta: ",puesto ~el :má's 

pequeño nrúmero ·de la planta, üonuiene a s:aher qu:atro, s.e ;pir!odru:Cie 1a 

48. ALB!';RTI: ób. cit., p. 285. 
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prim·eT1a s·e~quialtera y s.e hazen ·s1eys. A e·s1te tJambi:é.n añardi~."·erys otra 

vez la mi~aid ·d~l, y ha~zens1e nueue. E.Xi~e·de;rá pUles ay la 1l1a1rgura a 1a. m·ás 
corta .por la ,fliroha dupla, ry má.s el tono .d:e 1~a~ diup\la." En otr.a:s pa1~a

bra·s, la ra·zón 4 : 9· puede .ser eng.end;r1ada como con.s,ecuencia 1de ·dos 

.diarpentes ~enJaza·dos: 4 : :6 y 6 : 9, o ~alrternaltiv·amente oomo dell ·dia
oparsón 4¡ : 181, s•egur~d1o dlel tono '8 : 9·. P.o~r el mi1s.mo proc:e~d~lmi~enrto el 

doib;}e diiart·e~saT•Órn se ~comrpone .de ·la ~azón 9 : 1'2 m·ás la razón. 121 : 16. 
·Da~s p!lrantas grandes .s•e forman usando la~s PT'01porciones triple o 

cuádrup!le. La propor~ción triple conrs'i1ste ·en rm ·d:i~a1pasón ~segu:iJdiO por 

un ·dia~pent:e o ·vicevers~a~. As1í, l·a pro¡poT:ción tr~ple 2r : 16r S•e puede con· 

side~ar oomo ]ra. octava 21 : 4 y la quinta 4 : 6, o con'1o l1a quinta '2í : :3 con 

la octava 3 : r6. De Ira 'misma manera el ,d!i,srd\iapa~s ón '2 : 181 no es má~s •que 

una serie ·d:e oota•vas., esrto es: 21 : 4¡ y 41 : 181. A1iherrti tamhliién m1en:ciona 

l:a pro¡po!rición 3r : 18, que ~se compone ·de la oc!ta:vra 13: :· 6, selgu~dla1 die la 

cuarta r6 : 18, esrto es un ,diapasón y .di·atesarón, ·que .el Pa:d.rre VH1a1:pa:ndo 

rechaza como HnrtiaTIJilÓrnioa,, no oihstante rqule se haHa en V'itl'lU\Iio 49• 

AQherti insi:srte ad:emás ·en: ~qrue no es HciJto ·emplear 1Ca'prjrchosamoot:e 

Ja:s sUihTazones de una' rta,z.ón eompue,sta. Tienen que s1er exclusivamen

te aquellas :razones qure per.teuerc:en a la ra:z·Ón •CO.m!pUJesrta '50.. "Desto;s 

nrúm,ero1s 1qua1;es los hemos contadlo -expliea- vsan los a~rchitedtos., no 

comfusa y mezola.diamenrt·e, sino eo;rrespond~·endio •en todia · parif:·e ~en ar· 

1nonia, como d que quitsi,ess~e 1al~~árr pared:es en vna planta püT ventura, 

cuyo ~ar,go sea 1d,orh11a:d:o su anchura. Eis,s1e ay v·se 1diela1s correspond:enJciials, 

no .de I~as que se 1COm1pone ~a tr1i:pl'a, sino d:e :las que ra dupla mi1Sffi!a. y 
de :}a mism'a suerte ts~gui·r·á en :1a p~atnta tri.paa, po~1que tamlbién v.sar.á 

d:e sur& coTr1espo.nd:encias. Digo ~que v.srará no ,die otra·s que Iras suyas: assi 

que d:efiTIJirá los d!iám:etro•s pnr los núm,eros que hemos contadlo· d:e tres 

en 1J~es, como entiende q. vilenen más aco:m:od:a1dos por sru obra." 

* * * 
De la mi,s~m·a m~aner·a Villra1lpantdo :suhraya e~ papel fundiamen:t·al die 

49. Véase n. 51. 
50. ALBERT!: oh. cit., p. 286, 



ia·s oonsonlanidas musica'ies .en 1a a~qu~tedtura ·del t·emp~o. tExpHoa io:s 

tres me¡diilots proporci-onales y expres~a sru lpr·efe,r:encia porr el em.p'1eo de~ 

medio a~mónico como el más acomod!a1d:o ;pa¡oa un ed~ficio rdiirvino 511• Si

gue al pire de la '1etr·a a Daniel Bá·rha.ro en admitir las tTeS: oonrsorntanrcia's 

sencillas, el 'diatpasón, ·dia¡pe.nte y d:iates1a:rón, y },as .dos •COmtpues~a~s, el 

diapa1són y .diiJa¡p.ente, y ell disdiapasón. Porr tanto, 1como ya :Sre ha d:icho, 

rechaz·a l1a sexta conSOilllalneia vitruvilana, ell d'ia,pasón y ;d,i.atesarón, por 

oonsi·d·eraTlla· antiarmónica 52• Ilustra por ·medio .de un .graha·do (:figru

ra 13) oÓimo las con.sonandas mus:ic1a;les .sirven pall'ia integrar p ·ai'tes 

derl enltablamenlto, .i1ncluso los t·rígli~o:s y las· m·étopas ·del fTiso, ~qrwe se 
encuentran en Tars t~res ~di!Visiornes ,d:e~l temtpJo: "in a:t:rtiis", "in ,dJo·mo 

regia" e "in ,dJomo Do.mini". No sólo sirven para integT:aT 10a·dia, ·otr:den 

en sí, s·ino tamilüén para esta,blleeerr 1a conexión entr'e los elementos . de 

un ·orden y lios de los órd.ener, adyacentes. 

Si se toman ~;as T'e1'aciones exi~stentes entTe los tríglifos· y Ja,s m.étn· 

pas, se observa que ·d'entro d~e un mis;mo o·rden e·stán en ·pll'oporcióll 

sexquiált.era~ fo;rmarn·do un d!ia:pente. La razón entre las m.étopas de un 

orden y }ras mrétopasr rdel sigt-uient.e, y entre 1lo.s trígli:f.ors ,de un orden y 
los tríglifos d:el sigui'ente, resulta seT dupila, o sea, un .dia¡pasón. Lo;; 

tr:íiglifos del ()(l'dlen mayoT se rela-eion1aill eon las méto1pas .d'el menoll' en 

pll'Oporc'ión s.exquitell'cia, ·qru~e es un ditesarrón. Lns trígll;itfos ,dieJ o;rtd:en 

n1enor ,g.e rela,cionan con las méto.pas .del mayor en la p:ropor:e:i.ón tr~i,ple 

·de run dia1pag.Ón 'Y diapente, mientr,a.s que 'la o1wa cornson¡atncia comtpures,ta, 

t>1l .disdiia;pas~ón, en['aza. l01s trigl~f.os y las· mtétopa·s d;e l:a cas1a de D~0rs ·C'01ll 

los ~elernentos coiTeB¡pondiente.s d:e Jos 6rdenes .d;e 'la ·eas1a1 .r1eaJ. Estas 

51. Explanationes, tomo II, parte 251, libro 5.0 , disp. 25\ cap. 25·, p. 458.-«Illud vero huius 
aedificij proprium est, ac maxime observandum, iclque ad harmonicam proportionem spectat; 
quod non alía ratione visus huius aedificij partibus contemplandis delectari videatur, quam 
auditus vocum, aut instrumentorum suavi modulatione perfruatur.» 

52. lbid., tomo II, parte 2.a, libro 5.0 , disp. 2.a, cap. 2'5, p. 458.-«Et quidem concentus 
omnes, quos indagatrix, rerum omnia natura investigare potes t, Graeceque symphonias appe
llant, ut Vitruuius auctor est, sunt omnino sex, diatessaron, diap ente, diapason, diapason cum 
diatessaron, diapason cum diapente, disdiapaspn. Qua in re bene aduersus Vitruuium disputat 
Aquileiensis Patriarcha (Daniel Bárbaro); cum enim diapason cum diatessaron, superpatiens 
denominari possit, harmonica certe consonªntia non est, atque adeo omnes consonantiae sunt 
tantum quinque, tres videlicet simplices, duae compositae.» 
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tnisma'S reiadones a•rm6ni1éals s.e .gtm·rdian e.nt•re los ar.quhraves., flflisos y 
cornisas de lo:S Ór•denle!S en Jas tres divisiones del tem,plo. De esta ma

nera t01das la1s pa~rtes quedan f:Wmem.eute entrel,a¡z,adlas' e ilhi,srtr·an esa 

consonancia ,ae la:s pa!J."It'es ent.re ·sí y con .el todo que consrtiltuy e la es.en

ma .d:e 'la s:imetría vi'txlllvi:ana. 

T A B V L A P A R T 1 V M T R A B E A T 1 O N I S. 
JN DOMO DOMlNI. 
EpiRylium,Zopborur, Corona. 

1 N A T R I I S. 
fpif1ylium Zopbor.ur, Coron4. 

IN DOMO RECIA 
Fpifiylium ,Zopborut, Ccrona. 

l 5 1 2 2-f 1 
I I .¡. 1 I6f 1 16-f 

9 1 
:; : ~; ~ : ~.;} ~: f \ ;~ ~ 11 :: ~ 
J6 1 54 1 54 18 1 27 1 27 ---L----A--;¡: -- --Tc--....:...-~V~---~--==-~--:==---"-...c._::-.:: 

l~ 1 
1 I 3 -f 1 13-f 

D . o . 
Triglyphi,Metople. Triglyphi,Meropae. Triglyphi,Meropae. 

6o 1 90 3° 1 45 1 5 1 l2 + 
40 1 6o 20 1 30 10 1 1 5 

JO 1 4) 1 5 1 2 2 } 7 ~ 1 xq. 
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Fig. 13.-VILLALPANDO: Integración de las partes del entablamento. 

A·l :aaaptaT es,tas rteo~ia 1s a las estructuras m~s:ma:s, hay .que proceder 

con suma di:scT:t~ci·ón. Nada r:esulta tan fácil como atribuir a los .edificios 

proporC'i,ones qu1e .el al'lquite,cto nunca proyeetó. Como di·ce W;irttkover: 

'(Jlo.s com,pases ,en las manos del estudiante no emiten p;roteSIIJa," 5131
• Las 

aul,a.s d:e la hi:s,to~ria del arte están semibra,d:a.s .de Ja,s teo,da:s ,de 'los mani

pulad1ores die com:pa.Sies y la ma¡yo1ría de ·estas teorÍ·as -"secciones do

radas~', ".sim·etría·s dinámiea,s" y s1emej·antes fanta:s,ía.s- gu:ar,dan escasa 

rela'eión con la realli1da,d c;i·enrtífi,ca. P:or tanto, no es Hcitto hasar•se en las 

53. WITTKOVER: oh. cit., p. ll0. 
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din1enslones rea[.e,s {le un eld~fi:cio para ,}:a ·:unter!pr,eta;ción de :sus, priOpot· 

ciones. El ar:qruitecto siempre tiene ,que adaptar·se a cons1ideraciones' de 

orden práctico, por lo cual necesita illlt•r·odiUCill' modi&i'caciones, a veces 
n1uy eX'telliSia,s, en su concepto oTigina~. Las di•vergenci.as ent:r'e 1las inten· 

ciones del aTiquitecto y e1 r•esulta.do :final r~esmtan a· V'eees tan granid·es 

que a1pena~s guardan relación alguna. Ni .si1quierta• las cotas inscritas en 

una tra,za, ni las m.edida~s fija·da1s en un conrt~T!a,to, siT·ven d.e hase ahso~ 

mtamente ·s,eg·ur:a parr1a es.te ~énero de interpr·eta.ci·ón. Po•r ·ejem:plo, Witt
koV1er ha demosltrado cómo Ja,s cotas en l~o:s pll'aillos d,e ,sus vitl1a,s, qUJe 

Palla.d!io repr:od·uce en el segull'do ~de SllliS cuatro lihros. ·d:e a:l'lqlÚttectur:a, 

d!ifi.eren ·de Ja,s ,m.edida.s en las trazas conseriV'a,d:as, mientT1a1s ·que, a ,su 

vez, estas últimas varían bastante de :la·s ·dimensiones ·de los ·edificios cons

truidos 514• El valor .de una .oi.bra como el segundo libro .de P1aHad,io ,con

sis·t·e ~prteci.slamente en que repro,duce l:as propo'r'ci•on!es ide,a1les ·del ar· 
qUJ~teoto y no atquella1s que :realllrll'ente em1p11eó. Todo. esto 1qui\er·e decir 

que tomandlo, por ejemplo, ,las co.t•a·s ins,crrta•s en la·s traz·a·s de lPedit'o 

Ma'ethuca para ~el palaci•o g·r:ana.dino de Ga11"1los V 5'51, o d:e Juan tdte H~e

rrera, e1l m~a·estro .de V·iHa:lpando, par-a Ta cated¡oal de V~aHald1o~;j,d', '56', !l"e· 

54. lbid., pp. 112. y 113. 
55. Ilustradas por •Manuel Gómez-Moreno en «Las Aguilas del Renacimiento español», lá

minas 297 y 298. 
56. Ilustradas por Chueca en «La Catedral de Valladolid )), Madrid, 1947. En el curso de 

esta obra, Chueca trata de analizar la composición de esta catedral a base de lo que deno
mina «simetría constante sexquiáltera ll . También introduce varias consideraciones sacadas de 
los libros de Jay Hambidge (Dynamic Symmetry), Lund (Ad Quadratum), Ghyka (Le Nombre 
d'Or), Thiersch (Die Proportion in der Architektur) y otros. Teniendo muy en cuenta las ad
vertencias hechas en el texto en cuanto al peligro de dar en interpretaciones arbitrarias, y sin 
querer dogmatizar, ofrecemos el siguiente análisis de este monumento, basado en los planos 
originales de Herrera, como quizás más ajustado al concepto ideal del arquitecto. Sin embar
go, hay que subrayar que en este monumento Herrera tuvo que adaptarse a los cimientos de 
la estructura anterior de Riaño, por lo cual resultarán divergencias inevitables entre las me
didas acotadas en los planos y las medidas ideales, que son las que nos interesan. En con
junto, la planta de la catedral parece que forma un rectángulo duplo, o sea un diapasón. La 
anchura de la nave mayor, contando_ el grueso de los pilares, figura en el plano de Herrera como 
d~ 63 pies, mientras que las colaterales tienen 42 pies. Por consiguiente, se r elacionan en el 
intervalo de un diapente o una quinta. La dimynsión de 42 pies es también, aproximadamente, 
b. longitud de las capillas hornacinas -40 1/ 2 pies en el plano sin el grueso de las paredes, 
mientras que la anchura figura como de 20 1/2 pies- . Si tomamos esto como de 21 pies, la 
relación entre el largo y el ancho de las capillas hornacinas repite la forma dupla del conjunto 
del templo. Además, establece la relación entre las hornacinas, las colaterales y l_q nave mayor 
por medio del progreso matemático 21 : 42 : 63. Esto es, un diapasón y diapente o propor-

,....... 439 



,suJitte NnpoStilb!le forma~se id1ea d:el conc:e~prto odginatl d'e es1to,s artqru:itec
tos. Lo que hay que tener ¡s'i.em'pre ·en cuenta es el •pe1i:gro d;e ·d:ar en 

illiterpreta<eiones a~hitrarias. Todo e:l mundo tiende .a halla,r lo que 

ción triple, siendo el 42 el medio proporcional ariLmético entre 21 y 63. Cobra. substancia la 
hipótesis de que las dimensiones ideales de las capillas hornacinas eran de 21 y 42 pies, por 
el hecho de que, según aparece en los diseños del mismo Herrera (láminas XIX y XX en el 

1 
libro de Chueca), la altura de dichas capillas está acotada como de 28 pies (21 -- + 7), 

4 
que es el medio proporcional armónico entre 21 y 42. De esto resulta que la anchura de las 
capillas se relaciona con su altura en el intervalo de un diatesarón o una cuarta (21 : 28). En 
los mismos dibujos la anchura de la entrada a las capillas hornacinas mide 14 pies. Por con
siguiente, la anchura de las entradas y la ·anchura de las capillas se hallan relacionadas en la 
consonancia de una quinta (14 : 21), mientras que la anchura de las entradas y la altura de 
las capillas forman otro diapasón (14 : 28). La an chura de la cabecera y de los cruceros tiene 
que ser de 63 pies. La profundidad no está acotada, pero no sería ilógico pensar que fuese de 
28 pies, repitiendo la altura de las hornacinas y formando el acorde 28 : 63. (4 : 9), que es 
un doble diapente. Aparte, pues, de las alturas de la nave mayor y de las colaterales, que no 
figuran en los planos, la catedral vallisoletana parece estar integrada en sus líneas principales 
sobre la serie 14 : 21 : 28 : 42 : 63, lo que no es más que las razones de los pequeños nú
meros enteros 2 : 3 : 4 : 6 : 9. Si, en efecto, esta reconstrucción refleja el concepto ideal 
del arquitecto, podemos asegurar que el resultado es un admirable ejemplo de aquella manera 
de vincular en un grandioso conjunto todas las partes de un edificio, que es lo que Vitruvio 
significa con la palabra «simetrÍa» . 

CATEDRAL DE VALLADOLID 

DIBUJO ESQUEMÁTICO DE LAS DIVERSAS PROPORCIONES DE LA PLANTA 
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busca. Por 'etso en ntna oh~a oomo el "Collljpend:io ,J:e a~cih~tectJU["1a~;, de 
Si,món ·Gar:cía, nos enoontramos en terreno firm·e, puesto ·que 1éste, como 

Pa.lLa,dio, s~e preocupa exclusivamente d.e propo~rciones i;d.ealles,. 

!Simón Gar·cía d'ivid:e ~a·s ,pl!anta:s que reprü·duce en el .eur·so- .d,e su 

trata.dlo en id~os das•es: a.quella·s .trla•zada·s por vía geométrka y aqruel1a~s 

compuesta's ~por via ,a,ritm.ética. Basrta. hojear· '!"á,pi:dam·ente e~ "eompen
.dio" pa~r~a ·da,r~s~e cUJenta .d'e que ·1a:s pJ,antas .elahoradas ~por v.ia 1atr:i:tméti:C1a 

lo !han .s;i.do a base de las ~consonancias musicales. Un breve ·ej.emplo (fi
~rr~a 114) s~ervir á para demost,rad1o su : "!Las contin ua1s .propo,r:c'iJones tiie

nen ci'evto·s téTminos, ,a,sí ~como 116'0w810-4!0-20. Aquí mue,str1a el :diapas,ón 

su halor; largo del templo 1160, ancho ~so, la ,na,ve 'mayor 4:0, la ooJate

ra1 210, }:as :anlcilum.·¡a,s .juzgan ·quan·to 'prolpor,ción el aho ent:re 80, ~que es 

~1 todo d.eJ ancho del tem1p1l'o, ry 410, .que es la ma·yor na ve, .se sa'qiUie un 

med:io 'pro¡poroioflla1 a:rism1ético ·el qua[ es 60, tanto a .die ·tener asila lo 

sumo el a1rco, en ila pa,rte cóncaha~ Y üene su nascimiento d;e ~corni·s·a 

en los 4i0 pies. y ,de ,ay :ahajo ·sru friso, y arrlqu'Lt!ra·ve y -capitel; ·en quanto 
cllatr¡go J1eva ,el er.ucero quadr'a,do eon 40 y la eahecer~a 310. Y :},as ·demás 

a 31Q que ,g¡er,án tres repaTtimientos. Ahr:anse las' ~co!latera:les ,el ~a;rgo ,a el 

ancho ·e:n p:ropor~ción s~esqui.ilatera 3. a ·2. Y las .de l'a nav~e mrayor 4, a .3', 

que es sestqui,te:r,cia, halen Ja d1upla 'que ,es .d;e qu¡e se co,mpuso esta p~:o· 

porción." En o¡t,r:a,s palab:ra:s, la quinta 3: : 2· más l'a :enarta 4 : 3 fonnan 

la IQICtava 4l : 2. Á'pena:s ,es neee·saúo subraya~ .que todos los ·com¡pon1en· 

tes ~de esta pJ·anta sie hallan firm,em:ente vin,oUil:ados por medi1o ,die las 
oonsO!ll,a:nc'ias mru,si,ea:les'. Ba,sta con ,s,eñala·r que ~l diapa,s·Ón 180 : 1:610, que 

coostituye ~a foTma lbásri1ca de l:a .pl1anta, ,s,e r-epite en la~s dim,ens,iones 

410 : 1810 del ,CINICe!rO y 20 : 4j0 ,d:e los hrazos, m,i,entr·a:S que el re,sto d~el 

buque de J.a iglesi1a, ·que tiene '810 ·de ancho y 90 de laligo, emite e'l a·C~'l"d.e 

.del tono ma'Yor. 
p ,oco ~o voc.d·a,deramenrte inwig.arntte es que estas p~anta·s pll'orvienen de 

los ,papeles ,del gran epígono .d,el postr:er ,góúco Rod·rigo ~Gil :de Hotlf' 

tañó:n, recopi,ladJo1s años más tarde por Simón G,arcía. No ~cabe ·dud,a que 

57. SrMÓN GARCÍA: Compendio de architectura y simetría de los templos, ed. de José Ca
món, Salamanca, 1941, p. 51. 
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Fig. 14.-SnviÓN GARCÍA: Planta de iglesia. 
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Rod,dgo Gii., 'per:l:to en ambos estilos, anÜ~uo y mo,derno, co,nocia el 
l:ibro d:e V~itrrwvio, ~a~daptan,do ,sus prilnc11pios pa~a el diseño de editficios 

gótioos. Su modo de usa:r proporóones Jnusioa1es lo d,emues'l:ra. Otro 

·ejemplo ~del mismo procedi,m.iento s'e ohseTVa en la Inanera en que 

se a~usta en sus trazas góüca1s :a[ an tropomor,fi,smo de 1a a~rquiteotura 

clási,üa 5'8• Esrte hecho, ~de tr~anscend,enta[ importancia para la historia 

del ¡a~te de il:a ~poca, viene a r.efo~za,r podero·samente la .convicción de 

que los inte·Óores de estas iglesia~s d!e\l postrer gótico, .con ~sus· p~antas 

c:ristalinas y sus alza,d:os desprovistos .de ornato, se hallan .mucho más 

próximos al idea1l .clásico ·que la mayoría d.e los e,difi·cios construfd:o·s 

en "otbr,a ,de Rom~ano". 

* * * 
Queda evidente que 'la relación entre las proporciones music:ales· y 

la's v:isiihil'es ·er.a algo 'Inás que una mera especUilación teórica. ""Atestigua 

- según la frase d:e Wittkover- 1a p·ro,fund.a ereencia •en }a es1JrU'C'l:Iur:a 

matem,ática y armóni,ca d,e to·da la creación 5'9'". Como las. matemáticas 

oC!UJpahan un lugar tan desta·cado en o~pin'ión d:e los humanista,s, si,end'o 

el vincru'lo es,encial entre lo divino y 1o humano, no causa sorpres'a 

que Juan ·de H·errer·a huhi~ese fundado, no una aca,demia de a¡,quitec

tur:a o de bellas 'a~tes, sino una acadenlia de matemáticas .. Las. m:atemá· 

ti.cas eran :l1a ciencia que sustentaba tnda's tla.s artes, ya fuesen música, 

a:r,quüectura, pinttlif'a o esicultura. La músic-a siem'p~e habia oct~pa.do un 

lugar d;es,taoatdo en e'l cua·drivio, y ·esta tra,dición .se .remontatha a Ja anti· 

güedad. Sin embargo, la arquitectur1a' 'Y las ,demás arte,s tuvieTon ,que s.ex 

ehwada.s d.e la categoría .de aiftes n1ecánicas al n:ive[ d~e arte~s lihe:r,aJ,es. 

No ·sería exagerado afirmar que &ué .casi únicamente ,por .su tparentes.co 

con las maten1áticas por lo que el Renacimiento vino a ad!mitirJ,a,s. como 

Hhera;les. Por consiguiente, ·e'l fundamento matem.ático d:e l:a. miÚsi,ca fué 

consi,del'la1do eje1np!lar para la·s demás a·rtes y el saber algo .de n1.ú:s,ica 

y ~d:e teoría .musical s.e hizo indispensable pa~ra todo artisita eumtpllido 60• 

58. Ibid., pp. 37 y 38. 
59. W rTTKOVER: op. cit., p. 103. 
60. Ibid ., p. 103. 
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Así, ent~e Íos lihl'os ·de la bihlioteca .pa•rticu'ÍaT de 1 uan de Her•reJ.ia fi
gur;arban varios ,fr.ata·dos de música. Poseía las ohras d·e ·lo·s teóri.cos an

tiguos, A·ris>toseno y Toloineo. Entre las moderna.s figUJralban las "lns· 

tit:JU:tioni harmoni'che", d;e Zadino, ·en ita1iano ~ y Ias ohras de los espa,. 

ñolles Frary Juan Bertmud:o y Francis·co Sallina.s. Herr•eor.a tamhi1én poseía 

varios t'raita·dios 1die ,a.r,quitectura, tales comJO el de Atlherti y el com·enta,rio 

d:e Danie1 Bárhaíl'o •SOibre Vit.ruvio, tque contienen ex,pJicaciones detatlla

das ·de la manelia de tapHcar la·s pro,porciones armónicas a la consttruc

ción 1d1e edlificios 611, 

Esta relación ·es .aún m.á.s íntima de lo que ca1bia sos1pecharr. Como 

Wittkover ha demo.strado., el ·desarrollo .durante el ~si,glo XVI de .esta,s 

i1dleas ac·erca de la pr01po~ción d'epend:i·ó d:irectam·ente dell ,oor~e·stpond,ien

te ·des.a;vroHo en la teoria n1usicaJ o¿. Se inco·lipo:ran nruevas pro:poreio

nes .a ~;a arqruitectur1a tan pronto como que•dan establ'ecid:a.s en el cam·po 

de la músi:oa. La teoría mus~ca1l se ensancha y .se ·com¡pll¡i,ca. Consonan· 

da·s ·que ,g.e hallaron fuera del áullbito ·del s~glo xv se hacen 1pe~ceptihles 

en él curso :del s,i@Jo siguiente, .el siglo ,diel manielris;mo. La aliquitectur.a 

paflitic:ipa igua'itmen;te de esite nuevo afán d'e oom;plejidad. Aunque las 

cinco consona:n1oi•as pitagóricas hatbian bastado a los arr·qwitectos .rena

centistas para la traza ,de sus e~difierios c•r1i.sta'linos., r:esultahan: insuficien

tes para .inte1gra1" las ·compliCialdas estructuras del manierriJsmo, ·tales 

como el ESicoíl'iall o 'la·s ú 1lltimas· villa•s de Pa.Uad;i:o. Lo mis,mo ocuril.'e .con 

la reco.nstrucóón ~d.e Villalpandio del templo. Dos ej.em1plos s,ervirr·án 

paJ'Ia d:emtostrar :lo que 1Sie qui1ere d.eci•r. El cuarto ·d:e los quince grabados 

d:e V·i:lla~p:ando que i~ns·tflian la ar1quitectura de~l templo muesrt·ra en atlz·a·do 

Ira facha,d:a orrientail 'del} santuario (fig. 6). Co:n:si.s,te en t~es ·cuerpos clia

ram,ente demarr·ca,dos~, e1 más aJrto co,ronad!o por run frontón. Las med.i

da~s de las 'columnas están acota,d'as com-o 410 .codos en el euer,po inferior, 

3t0 codos en el cuerpo central y 214 ·co.dos .en e!l superior. De ,a~oueil'ido 

con estas prroportcion,es, la ra•zÓn .d:e J,a ·columna in'feri1or a l,a srupeiJ.'Iior 

61. Rmz DE ARCAUTE: Juan de Herrera, pp. 150 y siguientes. 
62. WITTKOVER: op. cit., pp. 115 y siguientes. 
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es de 3 : 15'. lnter.poniend:o .el medio proporciona!! armónico die 130 entre 

24 y 40, rr;es:ulta que ~a razón ·entre 111a .columna eentral y la inferior es 

de 3 : 4, mi.enrtr,a1s 1qu·e J'a razón entre la ·central ·Y la su:perior es .de 4 : ·5., 

A1quél ~es un shnpl·e di.atesa'l"'Ón, pero las d:os otra.s ·proporciones son 
nrueva:s. 

Estas razones rea¡parecen ·en el gr'ahado de la facha1dia or1iental ·d:el 

templo ~fig. 4), que ~cons'i,s~e, incluyendo los cor•ona.mientos 1de 'la1s cuatro 

tlo'rres, en cinco cuerpos superpuestos. Las ailtura,s· die sus .cinco eollum

nas 'son, respectirvamente, 1de '2'7'*, 15, 112, 10 y :81 ,cod:os'. R·esultan Ja,s 

init·errella·Óones ~siguiente·s· : la rr:az.ón ·d.el or·den .superior C81 eo'dos) al 

siguienit'e (10 codos) es d:e 4 : '5; la razón entr.e este .último (10 codo:s) y 

el orden central (1'2 codos) rr'esuha· ser ·de ·5. : 6; la razón ·entre el ord~en 

centr1a.J (1'2 eodos) y ·el oT·den del segundo cuerpo (1S codos) repite 

la propo:Vción 4 : 15, m~lent,ras que 1~a existente .entre el or:den ·qu·e acaha

m'Os 'd'e lcirtar (15 cod:os) y el 1d·el cuerpo inferior C217 cod~01s) es d;e 'S1 : 9. 

T·ambién son nruervas I:a ra·zón '81 : 1'5 entre el or~d.en suiperior y .e[ del 

segullldiO cue'rpo, y Ja razón 10 : 2'7 entre e1·orr~d·en ,del cuarto cue,rpo y 

el del ooerpo i11ferioT. 

R·esuJlta 1q:u.e nos enoont:ramos a!quí con seis r:azone's ·que no es posi

hle eX!plioa·r por m.edio ·de las .consonancias pitag·óricas 1 : 2 : ·3¡ : 4. Sin 

·embargo, estas mis·mas proporciones ·Se ·encuentran a :menUJdü en las 

ohras tardías. d.e Pa:lladio, i!lüsitrad:a·s en su ·segund:o Ehro 631• La .ex¡p,lica

ción, como ya se ha no,tado, resid'e en el d;esarroHo d1e la teo-ría mu.Siioa:l 

drurrante esta época, un desa~rollo que debe mucho a lo·s· musicó'logos 

es1pañoles de los. siglos xv y :XVI. Y a en ·el año 11418121

, Bartolomé Ra

mos de Parej.a. en su "De Música Tra·ctus" 'P'rotestó enérlgi·oamente 

eontra 1la tiranía de las cinco consonanda.s de Pitá:goras. Demos,tró cómo, 

usando el prinoipio del "temperam~ento igual'', s·ería pnstihJe incr:em~en· 

tar ·consid,er:ahll:emlente eil número de ~consonancias mus.i.calles. Ha~da .pü· 

si·ble eleva.r las terceras y las ~sextas, considerad'a1s pre'Viamente como 

* Incluyendo el pedestal. 
63. lbid., pp. 117, ll8, 119. 
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d1souanda,s, a la ca,tegoria .de ~cot11souancias 64• La mis,ma actitud pr-ác

tica f:r,entJe a estos probl,emas s·e refleja en e:l "Arrte ~d.e canto llano e 

contra1prunto e canto die ór-gano", ·de Go nza!lo Martín ez ~de B izca,r1gui, 

puihlica,d:o por v~ez primera en Burgos en 115111. Mantuvo en contra d-e 

l:a, dloct,rina de Boecio y los neopitagóti;cns ~que la eX1pe,óenici,a ~demues

tra que "asisi en l1a1 cuwda conruiene a s~aher ·en el diapasón ~de[ juego 

de monocor,din ,cO"m.o en e1 oy¡do: hallamos q- el semitono. JCantaihle: 

süz* mi fa Üene m'ayorr ,d:i,stanc:ia en la cuerda' y e:n ei órgano: y en 

todos lus otros ins't'rUmlentos ·que el ,sem1itonn 'illlcantahle" 651• TaJ,es es

fuerzos :por parte .d:e los mús;icos .práctico.s para introducir en la es'c:ala 

el tono menor y el semitono mayor ·suscitaron la opnsieión d:e los mú

si,oos eslpecuil;ati\ros, rta~e~s como .ell irta~:iano F~ancfhino ·Galf,fu~io, quienes 

eran iu1capaces d~e r~econdlia:r estas innovaciones de ca:ráeter prá'c,fi.co 

con J:a, ha,se matem·áti,ca d:e su arte. Sin emharrgo, a m'ed:ia,dios .del sii. 

glo XVI, las nuevas i.dea:s triunfaron ,d'efiniti~am·ente eon la 'publica· 

ción, ·en 1'5'518!, ·de "Le Ins,titutioui annonidhe", ~de Fra Gios:ei:f'fo ZarHno. 

Este l~og,ró ¡reconciliar ~o práctico y lo teódco. A·dtuitió ell p.rinci1p'io 

del "temper~ameuto igu'al" con todas ~sus, im1pTi,cadone,s, eX!pHean:d:o exa·C· 

tam~enrte e<Ómo s·e a¡plilca a~ laúd~. Sobre esta, hase p~o~s~i1guió- a c~a~s~.ficarr 

64. ANDRÉS ARAIZ MARTÍNEZ: Historia de la música religiosa en España, Editorial La· 
bor, 1942, p. 67, nota (1).-«La teoría de Ramos de Pareja referente a la afinación o tempe
ramento de la escala (derivando ésta de la serie de armónicos proclucidos por la vibración de 
una cuerda) consiste en repartir las cromas resultantes de una octava en doce partes iguales, 
con la diferencia de una croma en las distancias del tercero al cuarto grado y del séptimo al 
octavo. Esta diferencia de una croma es imperceptible al oído y, por lo tanto, permite consti
tuir el género cromático con su temperam ento igual, o sea la afinación de la octava con doce 
semitonos o distancias iguales. Más tarde, el célebre teórico italiano Zarlino (1517- 1590) 
afianzó en su «Institutioni harmoniche n esta teoría insistiendo en la afinación ~or semitonos 
iguales, y derivó la tonalidad menor por inversión de los intervalos producidos con la armonía 
d:~ la resonancia sobre la tonalidad mayor.n 

* Scilicet. 
65. En el capítulo 27. El pasaje entero reza como sigue: «Porq ninguno tega lugar de 

dezir q no tenemos visto lo q el Boecio dize y otros muchos autores q coceclen co el acerca de 
lo susodicho visto lo q el Boecio dize & Guillermo concede con el: y affirma acerca destos 
semitonos q el incatable es mayor y el catahle menos : cosa muy cierta y manifiesta es que el 
cotrario hallamos por la experiecia: assi en la cuerclo couiene a saber en el diapason del juego 
de! monocordio como en el oydo: hallamos q el semitono cantable: scz mi fa (en el sistema 
medieval del hexacordio el semitono siempre se denominaba «mi fan) tiene mayor distancia 
en la cuerda y en el organo: y en todos los otros instrumentos que el semitono incantable. De 
manera q no hay hObre q dela experiecia gozo y sentido tenga con el oydo que otra cosa diga: 
porque esta es la verdad.>> 

446-



to:do ·el ·ma-teria1l a;vmonJC<O d1erivado de la antigüedla1d 616• Demostró que 

to.da~s la:s 'Consona:nóas d:e la esCia,la 1nusical provienen de la prügTe,siión 
num:érica l : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 , inclU·S'O la sexta ·menor 5 : 8', engendrada 

·de la tercer~a menor S. : 6 más la cuarta 6 : 8~ 

En Es'paña, Francisco Sa'l'ina~s repro:duce la doctrina de Zarilino me• 
d'iante un diag:r,ama 67 (fig. 1'5). En ot'r'O (fig. 16), ,siguiendo ta1mihién a 

Zadino, ilrustra 'la división d·el diapasón en sus parte:s diatónicas 68• Si 

omitimos l:a ""coma 'pitagórica" y la cifra ·8!1 6'9~ nos encontramos con 'la 

s~erie 712, 810, 90, 916, 1018, 120, 13'5' y 14kL La ra,zón '72 : 1414,, que fornna 

pmrte d1e J,a progre,s;iÓtn geométri'ca 36, 72, 1414:, '2818, etc., constirtuy~e la 

octarva o e\1 diapasón. lnterponiendü el medio proporcional ari,tm,éüco 

143 y el arm.ónico 9;6 entre a'lnhos extrem10S, .s.e .dlivi•d:e 1a octava ·en 

quinta (7121 : 10)8') y cuarta (1 08 : 1144¡) , y tamhién en cuarta (7~1 : 9:6) 

y ~quinrtJa (916 : 144.), siendo el interva1'0 916~ : 1'08: la~ razón del tono ma

yor. Pero todo ·esto nos es f:amil:i1ar. Luego i:ns<ertand1o el m~dio :pro

porcional aritmético 90 entre la quinta 72 : 1081, ,se forma la tercer1a· 
mayo(!" '7121 : 190 y la 1tercer'a' ·menor 90 : 1 OH. Amha~s razones a pa~eoen 

en la reoonstruc>e<ión ~de Villalparnd'o. Ma,s la rinter:polla~ci<ón de¡ me,d:io 

proporciona[ a:rmónieo '810 entr:e .e[ 712 y eil 9:0, divi,d,e la toceera mayor 

en él tono mrenor '7\2i : 1810 y e[ tono mayoT '810 : 90. De la mi~sm'a ma

nera ~la inte~posición del m:edio tproporcionall a,rmónico 916 ent:Jrie la 

quinta 810 : 12'0 la . d:i~vi'd.e en la terrcera m,enor '810 : 916 y la te'l'cer~a ma

yor '96 : T20. Al ·mismo tiempo el '916 .divide la tercera meno'l' en ·el semi

tono 90 : 916 y el tono m'ayo.r 9'6 : 1'0181 7'0• Tra,du~ci.d:ws estas' razones en 

66. Véase n. 63. 
67. FRANCISCO SALINAS: op. cit., p. 62. 
68. lbid., p. 113. 
69. Sin entrar en tecnicismos musicales, la «coma pitagonca)) es el nombre que los an

tiguos dieron al microintervalo (equivalente a la cuarta parte de un semitono) que resulta al 
templar un instrumento en quintas acústicamente perfectas. Mediante el sistema del tempera
mento iguel, se evita esto repartiendo dicho microintervalo igualmente entre los dCJce semito
nos de la octava. Matemáticamente, el 81 forma parte de la progresión aritmética 54 : 81 : 
108 : 135. 

70. De la misma manera, el medio proporcional armónico 108 divide la quinta 90 : 135 
en tercera. mayor, 1()8 : 135, y tercera menor, 90 : 108. 
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Fi~. 16.-F~ANCISCO SALIN4S: «De Music~J>, 



números sencillos tenemos 4 : 15· (tercera ma¡yor), '5, : '6 (tercera me· 

nJO["), '8 : 9' (tono mayor), 9 : 10 ~tono m.enor) y T5 : 116' ~semitono), 

si.Jend:o neüeswria ·esta, úhimra consonancia para logtf'ar la trans~ción ·de 

la ·ter·cera ma yo~I a la cJUarta. 

IÜon estas nuevas cons·onancias resulta fácil engend!ra¡r la·s ottf''a's ra

zones que fi~u:r:aban en la faüha·da del tJem,pJo, mediante el s1itstem1a d:e 

Alb~rti. A·siÍ, la razón 5, : '9• .proce,d:e de la tetf''cer,a menor S\ : 6 y .dte la 

quinta 6 : '9,. La ra1z,ón 31 :'S, ,qrue .es una .sexta m•a'Yor, ,proviene d,e 1a 

cua·rta 3 : 4 y la tercei1a1 mayor 4 : 15·. La razón 181 : 1'5, ,proviene, o de 

la ter,cera m,a,yor '8 : 10 y ila ·quinta 1 O : 115, o .del tono mayor 81 : 91 s~e

.guido .de la sexta m:ayor 9 : 1!5, ~3\ : S:). La ·razón rlQ: : 1217 la constituye 

la quinta 10 : 115, J,a te["1cer:a menor 1'5: : 1!81 (51 : '6i) y una segund!a quinta 

1H : '217'. Ahernativamente es pos,ihle engendirarl'a ·de una diéC'Ítma m~enor 

10 : ·24 éS1 : 12) y ,d;el tono mayor '2l4; : '2'7 {181 : 9). D·e esto.s ej.em1plots ·se 

colige no .sola·mente .que .existen varias n1aneras d'e ~engend·rta·r UJna mi~s· 

ma raz·Ón, sino que iJa,s comhina,dones ·d'e razones d.e 'que disponían Tos 

ar1quitectO!s m·ani.Jeristas eran ca,si inago1ah[!es. 

* * * 
No ·resulta ~difícil a~dvertir la per.sisten1ei,a de la id\ea ·d~e J,as propor-

ciones a["IIllóni,ca·s en ,los tratad,o.s de a·rquitectura, ~pu:blica'd'O·s en espa

ñol durante I~o.s siglos XVI y xvn. La,s constantes refer•encia's' al vítncu

lo que une la música y la ,alfqu:iteetura no pe·rm'Íten .du:dar d.e qrue se 

tr.ataha a!quí d'e algo más 1que una ·m.era ana[:ogía. En él próll'ogo d1e lo·s 

"Cinco órdlenes", d'e Viñola, üu:ya p:UbTica,ción en romance por P tartricio 

Caxesi ·s,e deihió en gran .pa·rte al entusia·smo y a~ :estímulo .d:e Juan d'e 

Her,r-era '7!1:, el autor m~enciona que en el cur1so d:e sUJs. investigaciones 

sobre los ~órdenes haUó los mejores ejem1p;Ios: '"tener derta ·correspon-

71. VIÑOLA: Regla de las cinco órdenes de architectura, traducción de Patricio Caxesi, 
Dedicatoria.-« .. . y des pues para prouecho de los qu e en estos Reynos no entienden la len
gua, y loaua, y desseaua esta impression, he venido en consentir a que se impriman, auiendome 
mucho animado a ello, la aprouacion de luan de Herrera, Architecto mayor de su Magestad, 
entendido y platico en esta profession, quanto es notorio.)) Sin embargo, Chueca (La catedral 
de V al~adold, p. 145) nos da a entender que Herrera no conoció la obra de Viñola, puesto 
que no tenía un ejemplar en ~u hihliqteca. 



dencia y proporción de números" y que las partes menores se relaciona· 
han con las n1·aryo'res en eantid·a:des exa1ctas. ~~'Por lo quail ___¡pr-osigue

consideránd;oilo má~s adentro, .que todlo nuest:ro .sentido se com!pad·e,ee en 

esta pr•()lpo.rción, y que la·s cosas ·de·s·agradah[,es son fuera .del1a·, como 

muy hi·en en .su s·ciencia ·.prueuan sentida,mente 'los músicos, he tomado 

este tvahajo m\Ulchos años ha de •reduz.ir d·ehaX!o .de vna hr,eue regl,a·, y 
esped'i!dla que pueda valer las dichas cinco re~las 6rdenes ·de A·rchitec

tur·a ... " 
.La neüesida·d d.e esta cor"•res.pond.encia y pro'Porción d·e nú,meros fi· 

gur.a. constantemente en 1a d·esori•pción .diel Etsco.ri·al de Fray JoSté ·d.e 

Sigü.enz•a: "no es otra üosa -escrihe- la 'que lla•mamos eorr;e,spon.d:en

da sino 1a buena razón d:el .ar·te." Más die una vez él también haCte 'la 

misma -Ctompar.a•ción entre la nlÚis!i.ca y la artqruitectur:a que Viño\1a. Des

avroUa este te·ma extens,amente, ·citando a San Agustín, .quien ":pr:eten

de prohaT -cómo en nuestr-os s~ent~dos de fuera se vee I.a fue~z1a ,ae la 

razón .qu¡e está ·dentro d,eJ ahna, y s.e .d,escubr-e en ·ellos v:na1s . . s,eñas o 

d~gámosJo assí vnos vestigios .de l~a hermoSiura de la •r:a,z·Ón; pr.u&balo con 

los ojos y con los oydo:s; quanto a l<os ojo.s, porque cual1quiera cos.a dk>nde 

l'a eorres:pondiencia d:e las p:alft·es• está conforme a r1azón, 1lo llam·amos 

hermoso; y ·en ~as or·exas •quando el concepto o la conso,nanda est•á con· 

forme a r:azón, y en las regia·s de:I .arte 'lo llamamos •con su• propio nonl

hr.e suaue ... y .ats•s.Í 1s1e eolige 'que en ·el d;eJl,eyte ·que l''eciiuen estos dos 

senti,dos, aquello se Ham:a ~solamente ,c,onforme a ~razón ·que tuu:rere entre 

Ei proporción y c~i·ertta 'med~~da y consonancia que ·es ,d:ecir· cor:res'PO.n· 
dencia" '7'r2. 

:Este idéntico tem,a lo trata Fray Fran;ci.sco de ·los. Santos en su "Des

criptci•ón bTeve dell Inonasterio de San Lorenzo el R·ea1l d:el Escorial" 

(1•6S7') 7'3• R-eHrii1éndos.e al Patio .de los Reyes dice: "Na.di·e entra en este 

Patio que no le S1uced:a1 lo q:ue quandlo i~mpensRdlam:ente oye vn:a or·de .. 

nada mú·siea de con:sonante armonía ; y e•s 'que :la que ti,ene en la A:r

ohitecrtJura toca en la ·vista, como la Música en e1 oy:do, y ea111sa vna. gus· 

72. FRAY JosÉ DE SIGÜENz;A: oh. cit., libro 2.0 , discurso XII. 
73. Página 12, 



tosa :suspensión d.el alma, que la recr,ea, ensancha ,y ,en1graindece; que 

estas cos,a,s, puestas en razón, arte y medi,d:a son muy d:e su f,áh,ri,ca in .. 

terio,r, y siimbo1i�an mucho con e,l es,píritU1, que fué cr:ia1dio paira, Tempfo 
de Dios." En este ext·r acto eil autor no tr:a taha .de s,eñailar una mera 

analogí,a entre lia, música y 1a arquitectura,, sino .que ,d!eseaiha .s:ub1myar 

su común origen, puesto ,que la mrús,ica es geometría en sionhlo como 'la 

aTqu�tectur1a ·es geometría en espado:. 
Con fa 1d:i,so1luici,ón en 11601 de 1a Aca,demia .d,e Ma>temáticas, cr,e.ad:a 

por Feilii:pe 1Iil, se iniiicia d.e un modo patente la .d,eca,c1encia ,die la ar1qui

tectuira ,español1a en el si;glo XVII. En ninguna pairte se nota mejor esrta 
deca,dencia que en las :páginas d!el "Arte y uso die arcihit,ectura", ,d:e F:ray 
Lorenzo de San Niciolá,s,. A1parre'C'ió ila priimern pa:rte, pés,imamente im

pres:a y :p,eorr ilus:trada, en 16!3:3, ,ta:ridando treinta y un años ,en: sa1,i1r fa 
segunda parte. Sin ernibargo, a juzgar por eil número de ed,icione,s que 
s,e puhHcm:·on, d:ehió haber ejer�cido no poca in:filuen1da. Es solbr1e tod:o 

un Tiihro die p.r,eceptos para la prrácti,ca d:e la cantería, dedicado p,rlimor

diiiailmente ,a: [ia parte mercánica .de fa constru1cición, aunque tambi,én com

prend:e una e:xitensa co:nsi:deración de lo.s órd;enes y asruntos afines. Aun

que el arutorr repit.e c,on,s,tantemente que sólo escribe para j,óv,enes y 
p,rindpii1antes, 1la vei1"1dad es qrne su a,ctitud'. firente a la pa,rt,e esitéti:ca ,de 

su arrte resulta fra:noamente pedestre. En lugar d:e una teoría ,raoional 
die pr"o/poriciones, no1s encontramos con una s·erie elle afirmaciones pr-a:g
mática1s acerca 1de :1a,s forma·s y dimens1iones de fos ediificfos, ,que dian la 
im)presión d,e ser una, vers1ión degen1eTada de fa teo,ría renac:entisita d!e las 

proporrici,on:es aT1nóni•ca:s. Par,ece ,que Frray Lorenzo tenía esca,sa M,ea ,d:e 
la vasta ciosmoilo1gía que enoerrr,aihan estos conceptos. Con e:xic1epción d:el 

ouadraido, que es· uní,s1ono, so�:amente 1qued1an d;os d1e las· proipor:ci:ones 

musfoa!les, ·que .son la sex.quiá'ltera y 'la dupla 74• Ha d:esaipareci1do por

74. En todo, Fray Lorenzo ele San Nicolás recomienda cinco formas de aposentos, que rnn: 
el cuadrado 4 por 4; lo que llama «la diagonea)), o sea: 4 por \/52 la sexquiáltera 4 por 6; 
la dupla 4 por 8, y la forma 4 por 7. La segunda es una proporción irracional que, aunque se 
cita en Vitruvio y en casi todos los tratados italianos de esta época, nunca parece haber sido 
empleada por no pertenecer a la música. Véase Francisco Salinas: op. cit., p. 12.-«Constat 
�miro Geometriam QOnsiderare late_ra quadrati <;:ommensurabilia, & Diametrum incomensurabile 



con]p:1eto la sexquiteroia, quizá por conside:raTs.e ·la ·cuarta una armonía 

no de•l todo decorosa par-a ·el ·servi·cio .de la lgJesia 7151
• En lugar de la 

se:x~qniitereia ihaHamo.s la razón (J.iisonante 4 : 7. Este 7', como ~o explica 

el arut·or, repreSienta .e:l medio pro·po•r:c¡i.onal a~ritm:ético entrre l'a sexquiál

tera 4 : i6 y la ·duptla 4J : 18 716• E~ste m~étodo de .engendra:r pTop:ox,C'Íones 

paDece ser una degeneracJi.ón de la f.órmull,a palladii1ana par~a determinar 

los altos de sus aposentO's· en rela~ción ·con sus 'l1arg~os· y anciho:s:. Tal pro

cedimiento se o:pone ~por -completo a l~as minuciosas instruc,ciones. d·ada·s 

pO'r Alherti pa:ra engendrar proporciones, ya que éste insi,stía en que 

tenían que esta•r firm.em.mJ.t.e ha·s,ad:a,s ·en la a,rmonía musi;c,a,l. 

Aunque Flfa'y Lorenzo no hace r,eferencia a;1guna a las consonanlcii,as 

musicailes, y es posible que 1a·s· ignor•ase, no se perdió el secreto por 

complteto;. ]lUan de Toriia, en .e1 ¡prri·mer ca¡pítulo de sus ''Or:d:enanza·s 

de la ViHa de Madlri·d", de 16161, menciona .que el a~quit~ecto necesita 

cono1cer algo de miÚsioa. "Para f,a con:sonanci1a: dte los· edlilfi!cios-afirm:a

es }la músiea, y que en to.do r'esiUÍI:te la prropOil."üÍÓn, y las partes. ~del" 77• 

Si·m·Ón Gar1cía resulta aún más siUcinto. Eil ar1quitecto dehe ·conocer 1a 
músiea1: " ,p-arla la -consonancia de 1as partes a¡ t·O'd:o" 7181• Teod;oro Ar·d:e

m.an,s en e1 siglo s~igu!i:ente repit.e ei mhmo prec'epto. "Y ta.mJblién c'O'm· 

hiene que teng~a no'ti.c'i'a ~d·e ta Música, para •s·alber, que es CIO'nsonancia, 

y urgani,z·a1ción die las cosa·s'' 79• P~ero dund~e m·ejo,r se halla expuesta 

toda Ira teoría de 1la ~s pr<o1po,rei.ones armónicas es en lo:s "El:emem.:tos de 

a·rcihiirtectura, reeogi·dos de los avtlhores· y exemp~ares más aproha·dos 

lateri, quae ad Musicae considerationem non pertinent: quonia Musica, ut diximus, Arithme
ticae subalternatur; & eas solum proportiones assumit, quae in illa considerantur.» 

75. ANDRÉS ARAIZ MARTÍNEZ: oh. cit., p. 64,.-«El intervalo de cuarta justa, aunque con
siderado como consonante por ser inversión de la quinta mayor, se practicó en las teorías con
trapuntísticas con los medios de precaución propios de las disonancias. Por esto ocurre con 
este intervalo que, después de quedar expuesto en la tabla de consonancias, pasa a practicarse 
entre las disonancias, )) El capítulo IX del libro 2.0 de Salinas lleva el título «Quod Diatessa
ron praeter rationem a ·"Vlusicis Practicis int er dissonantias collocetur». 

76. El número 7, como el ll, 13, 17, 19, 23, etc., no forma parte de la serie armónica. 
77. JuAN DE ToRIJA: Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, edición 

de 1760, cap. 1, p. 8. 
78. SIMÓN GARcÍA: Compendio de architectura y simetría de los templos; .Biblioteca Na

cional, Madrid, ms. n. 8.884, fol. 139. 
79. TEODORO ARDEMANS: Declaracion, y extension, sobre las ordenanzas que escrivio Juan 

de Torija. Primer proemial, p. 39, 



por ei eaNJailero Henrique W.otrtou", puhliead.os ~~n ver,siÓn españoJa 

en 1'619181. 1En un elocuente pas,aje 8'0 dedica·do a considerar la:s 1nej.ores 

~pr:o1por:ciolllJes :pa:r'a' puertas y v.entana~s, ,di,ce: ''Las juntamos· a1q1Uí poi' 

haUa:r sus Dimensiones reducidas a vna Regla en Leon Bapüsta d:e 

Alhert:is (Docto y CuTioso A~verrguador) q¡uJ1en, si¡gui,endo ia E~seue1a 

Pythagorica (en que era Maxima fundam.ental, que las i~magenes ~de 

toda~s las cosas · se oculta van .en los nún1eros) d!ete~rm,ina que s~erá delcen

tissrma la pro!porción entre .sus a1turas, y anchu>fla,s, .si redlllc,es 1a Sy,mme

tJría de l1a hmonía :de el son a '1a es,peci~e de A:rmoní~a a la vista,, de 

esta manoca: L~a~s dos pri1nóipales consonancias, tq¡ue más atraen al oído 

de Ürtd~en, y Consentimiento de 'la NatUT1aileza, 'SOn la Quintta, ry 'Ücttava. 

La primera nace radicalmente de ·1a proporci,ón entre Do.s., y Tres. La 

segund,a, nace de dos intervalos entre Vno, y Dos, o :entre Dos, y 
Quatro &1c. 

Si esta,s Pi'o'por~ciones l,as trasl,a:darrnos .de 1os Objetos d,eJ oi~do a los 

de la Visita~, y Ja,s a,p[icamos ~con d;is·crreción (atendliendo .siem.pre la Na

tural~eza de el Lfl:Lgar) en algunas Puerta,s, y Ventanas la Symmetri~a de 

Dos a Tres, entre tS/U Latitud, y Longitud; ~en otra pro¡p-o:rción .drupla, 

como, s~e ha di,cho: Sin duda if'esu~ta:rá de entramibas,, He~rmo~sura, y Ar

móni,ca D~lecta:ción a l.os, o~os. 

Esta Contem¡p~aeión pariecer:á, acaso, a :ArtiiHces Vlll'lgares demaslia· 

do delioa,d:a, y suJJJ,ime; peTo convi,ene acord:a["no.s que el ~mis·mo VtiJt,riUvio 

determina mruchas cosa~s en su Profes~sión, po·r .principios de Mús~ca, 

y ~desea mruJoho en el Ar.chite·c:t:o-, el espíritu Píhillo.sophico; esto es-, que

rría (a lo .que jlll1zgo) que fuesse Artífiee, no su:per.ficia,l, s~i no Averigua

·dor de las Causa,s, y Mysrterl~os ~de la Pl}o.po:r·ción." 

* * * 
Nos hemos exp~ayado tan co:pio.sam1ente en },a cuestión d'e las pro· 

porciones arnl'Ónica·s en la cos:mo1ogia d'eJl ihum~a¡nismo, no súlo por ser 
este un aslllnto ,d:~Hci~ die p1e:netrar a fond:o, sino porque tam!b~én nos 

permiti:r·á com,prender más fácilmente el im,pru~so que indUiio a V~Ha1l-

ao. Página 65. 
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.pando a 'crear su s~exto or:den ' 'armÓni,co;'· La1 i,dlea de un sext·o o~cleri 
que l'!euniera todas .las excelencias de los o'bros órd:enes y re:Elejas'e en 

~sus pruporciones la. armonía. .cósm.ica aun mejor ·que las ·demás,, no era 

die ningún modo una innorv1a1ción. El teór~co italiano, Lo·mazzo, en su 

"Id:ea dell T:em1pio della Pittura", ,cuenta cómo Giacomo So[dati, ar· 

q1ütecto dle J,a R,ea:1 Cámaira .del esta,do de M.i!l:án, y postedormenrte maes· 

tro mayor del r:ery Manue!l Filiherto de Sahoya, ,añadió a los otros un 

sexto on:len: ",cihe egli c(bjiama armonico, e -oo~ suono f,aciJmen'te lo fa 

sentir a 1'oooechie, ma ag~li occhi stenta representado, vo1en:do in ques:to 

imitar gJ'a,nti,chi che non ·meno sonando, che .di.segnando, .e ,f,aibhri:caUido 

fecero ·Oonoseere a·l mondo l'armonia ·de:i: ~suoi cinque ordini" ~1• 

No tqueda ves·tigio de la~s ten:ta·tivas de Sold1aú. Villa1l'P'ando, en cam· 

hio, tuvo me~or fo¡-tuna. No sólo suhsisüó :su orden .armónico., sino que 

:f.ué rC~producido posteriomnente en numerosos trata·dos eSité!fJicos. IÜom· 

paxtia ~a .oouvieción, muy arliaiga.da en su ~poca, 1die que es:te orden fué 

inspira1do por e[ rmismo Dios., :qrlii,en hizo que se in1corporas~e en el templo, 

y de ~qrue todos los d:emás ór:denes provenían de e1ste .div,ino ax:que!tiiipo 812. 

ViUa;lpando ilust·r1a, la base, parte del fust·e, el ·capitel y e~ entahla

m·ento ~de sru orden (fig 17) . El capitel, en partim:daT, es una ounosa va

riante ·del or:den corintio. En lu:ga1r de J,a ho~a o-rtodoxa d.e aocan;to, in· 

cor.pora· ho1ja1s d,e azueena. Este es uno de lo-s a·ciertos más iillgenioso-s 

ideados poT Villalpand:o para reconcilliar la deSic:ripción dada por Ez·e· 

qui1el de },as co1lumnas de~ Santuario con eJ. a·specrto genera1l d:el capite1l 

clá·sioo. 'Co:r·óna1lo un entahlam·ento híhrido, eompues.to dlel avquitrahe 

jónico o eor1intio, el fóso dórileo y la oorni,sa corintia. ~Según la tabla de 

las medida-s de su orden a:r,móni-oo, que plllhHca Villal·pa.ndo bajo el 

título de "Symmetriae ar,chitecturae sacT.a,e" (fig. 118:), resuha· que dicho 

orden tiene doce diámetro-s, indluyendo rla hase, e~ fuste y e1 entabJa

m:ento. Las inevitah!les :int·errdac,iones musiica:1es no r~esuhan dilfíciles 

de hatHar. ,Por ejem.p1o, la al,tu~a. de :J:a colum1na s1e re~aciona con la 

81. LOMAZZO: l dea del Templo della Pittura, 1590, p. 30. 
82. Explanationes, tomo II, _ parte ·z.a, libro 5. 0 , disP.. La, cap. 23:, p. 4JSS. 
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6o 1~o 1 '~~s_o----~1 ----~?_,_o~ J:ao :a88o 1 

Fig. 18.- Dimensiones del orden armónico del P. VILLALPANDO. 



ahura J.e1 orden entero ~en Ía razón de 4 : '5, •que es una tercera m•a.yor, 

mientilia's que l·a relaci·Ón ent•r:e ell diátnet·ro del o•rden y e1 entahtlam.enrto 
es de ·;j : 12', o s.ea, el inter'V:alo de una décima m.enor. Gon •esrto el carác

ter ve!'ldwdera:menrte a·Dmónico de~ orden del Pa,dre Villa111pando queda 

evid.ent·e. Adem,ás, ·como ya se ha he:cho notar, todios los 6rdenes guar· 

d:an ISIU deh~~da rell·ación arm.ónica, no sol~amenrte en cuanto a :I,o,s o:tros 

ór:denres en una misma parte de~ te·miplo, sino con a1q;uellos que se haollan 

en las d~em.á:s 813• E:l ex1amen det·enido de la tahla (fig. 18) servir:á pa:r1a 

demostrarlo. 

111 

La monumental ohra del Padre Villall'pando no tar,dó en logTar un 

renormhr:e inmenso y ·dür:a,d·ero. Ningún trata:d:o de a•r:quitectu.ra esC'rito 

por Uln españo1l, ni siquiera las ''.M,edild·ws'\ d.e Sagredo, go:zó d1e un 

prestigio par1ec.ido. Ayudó poderos·an1:ente 1a mantener viv·a la idea .del 
templo .de Salomón como el 'perfecto ar1quetipo, aun ·después de ·qll!e el 

pro/pÓtsi:to fu11Jd~amentai del es·critor, ·que fué n~conciliar la Bihl,ia con 

e'l hlllman:i'silno., haibí·a oesado de interesar en es·a foíf·ma. :En su propia 

tierra causó profunda ,ianpr:esión. Poc-o.s años después, de halher sa·li·d'o 

las ":Explanationes" en Rnm,a•, en 1604., su hermano de religión, el je

suí'i'a sevi:llano, Juan d:e Pineda, incolflpOífÓ en el quinto lilhro de su 

tTarta,d:o tituila·do "De rebus Salomoni's regis liihrii octo~\ pulhlica:dio en 
Ma,inz en 1'613, una extensa parte ,de1 comentar•io .d.e ViHa1lpandn '8~. No 

83. Ibid., tomo II, parte 2.a, libro 5.0 , disp. La, cap. 23, p. 441.-«Sed operae pretium fore 
existimaui, breui aperire proportionem, quam habent ad altitudinem vniuersi aedificii, colum
nae singulorum ordinum. Et in atriis quidem vniuersa altitudo cubitorum sexaginta est, cuius 
tertia pars est prima columna viginti cubitorum, Fecunda quindecim ex quarta totius, tertia 
duodecim ex quinta: nam reliqui tabulatis tribuuntur. Hoc ordine totius altitudinis duodecima 
sexta dat secundam, vigesima dat tertiam: quam partiendi normam sequuntur in musicis ra
tionibus, vt ex nerui in partes sectione consonantias rimentur musicae periti».- ¿No sería el 
orden dórico-corintio del jesuíta lego, el H.° Francisco Bautista, que lo empleó en las fachadas 
de San Isidro (Madrid) y San Juan Bautista (Toledo), sino una adaptación del orden armónico 
de su correligionario, el P. Villalpando? 

84. El título completo de es ta obra es «loannis de Pineda Hispalensis e Societate Iesv ad 
suos in Salomonem Commentarios. Salomon praevius, id est de rebus Salomonis regís libri 
octo», Maguntiae, 1613'. 

Es posible deducir la influencia de Villalpando en esta obra por los títulos de los subca-
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s61o 1.e sigue &i.eÍnH~nte ·en t·odo 1io 1q:ue se ref'iere a 1la tfo.rm.a y ,J;im.ert

siOOl·es del templo, ·citánid.o:J,e continua~men'te con tod,a muestra 1de ,apr-o· 

ha,ción, !Si:no 1que •re¡produce tamhién muooa.s .d:e las1 i:d:eas !p!Uliamente 

estéticas ,d~l oordohés. Cuatro añüs más tarde, otro miemhro ,de la 

Compañía 1de Jesús, .e:l Pa~dre Martín Estehan, puhli.có en .A!lealá de 

Henar:es !SU "~Compendio de[ Rico Apa1rato, ry !hermosa :A:rclh'i:tecrtura del 
Temp~o d1e Sa1lomón". Este humi:l:de [ihr:ito, ~que eont:ra·sta vivam·ente 

con los magnÍifico:s fo1ios ·d·e Villalpando, no .es má1s ,que un liesum,en 

para u:so ,popular ,de ·Sill rec:onstru1coión del templo, .segui:d:o ,de una ihrev.e 

d:escr:i:pci·Ón .de .los va·sos ~sagra.d:os y otra·s .cosas. ·d~e interés. La única ilus

tración que ·cont:iene es una ·planta .del antiguo tem·plo, .copia.da ·directa

mente de ViHa1lpan.do. 
F~ary Lor:en:zo .de San Ni·cO'lás 1s1e [imita a citar a ViHaJpanldo ·en la 

lista ·d:e auto~es, 1cuya lectura resultaría provechosa al :principiante. 

Sólo menci.ona runa vez el tmnpJo de Salo,món, pe;ro I;a oeasi,ón .en que 

lo ha1ee ,es ,im.teresante. Al tr:a;tar ,de 1a•s lfor-·mas 1de planta, ·rec:omiendia 

la forma .en án¡gwlos r~ectos 1oon ~preferencia a la redonda, a[egandlo que 

la pri:m·erta T!esulta :má's f.irme 8151; razón {'urios·isima cuando ~s.e ·con,sid:era 

que el P,anteón .ae ~fo¡rma ci,I1cu1all' .fué e~l único ·templo d:e Roma 1que ha 

sobrevh71i,do .entero. Es ,d,e .sos¡pechar ·qtle Fr<ay Loll'·enzQi tuvies·e !presente 

las .norm1a:s del !ConciHü ·de Trento y los· precepto·s 1d:e IIQs• contr:arrefor

mistas sobre las ,foLVma~s 'de :plant·a ruthlizab[es -para la,s ilgl:es:~as cuando 

escri!hió .este pa~s~a~e. Pa~ece .comproiba:do euand:o. ~diice: ":En ·e1l Templo 

de Gerusalién, traza 1que fué d:ada :por e.l (Espíritu :Santo, lo :que se lla

maba Saneta ISanctoll'rum, o easa ld.e Dio.s, fu:é ed:~f.i.cado en fnrm.a de 
cruz; y ¡aiSlsÍ 1o 'ffiiUestra el .Pardr•e MaTtín Estehan en su Com1pendio d:e 

pítulos; por ejemplo: «Templi Architectus Deus », «T emplum opere Corinthio et Dorico for
ma quadrata. Mensura humani corporis>>, «Vniversi templi area summa arte diuisa in partes 
aequales>>, etc. (Libro V, cap. 5.0 , pp. 445 y siguientes.) 

85. LoRENZO DE SAN NICOLÁS: Arte y uso de architectura, ed. 1736, tomo 1, p. 47.- «Y 
para su declaración es bien sepas, que toda planta conviene se plante en angulos rectos, aun
que algunas se vian redondas, y de diferentes figuras : mas la más fu erte es la que es causada 
e;l angulos rectos; y aunque la circunferencia es comun sentencia ser la mas perfecta, por 
serlo en la Geometría la que menos lados tiene, con todo esso en los edificios m ~io_dernos se ha 
experimentado quan fuerte sea la planta en angulos rectos. Y assi el principiante ira. acos
tumbrandose a trazar plantas prolongadas, y quadradas ... >> 
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Fig. 24.- V ILLALFAN DO: El Sancta Sanclcrum. 



Aparato, y he~mosa, Ariquitectura .d.el 't :em.plo de GeniJs,ail<éD¡. Fué traza 

:según los que aora ,s;e !hacen ·a ~o moderno'' '816• 

P.ooo ·desprués ,de saEr a \luz ·la .segunda ,edición ,de la ¡púme,ra parte 

del tratado ·de iF~ay Lorenzo, se puh1icó en Midldelhllírgo, ·en l1os Esta1dns 

Genera;Ies de Holl.anda, el año ~de 11642.,. otra !fecons,truec.ión ,de•l templo 

de Sa1lomón. Su ,autor .fué el hispano-hebreo Jacoh J udá León Ayreih, 

y su 1ilhr:o 'Sie Ütu1ó ''Retrato ,deJ. Templo ~de Sel:omo" BrJ'. Áipare:c,ió ade· 

más ·en ~J>'lalll1dés, f:rancés .e ingilés. y años más tar.de en una versión ¡}:ati

na, puJhlicado .en 1616151. Es un modesto tomo total,m·ente ~desprovisto de 

ilustraciones. El autor ~se limita :a· una d:es-c.úpción .sencilla 1de ~a fáibrica 

d:e'l tem,p;lo, ~de ~sus vaso,s, obtletos d·e ·culto y del ·s,ervi·eio ~di'Vino; ·es-crita 

en un ~eng.uaje de ICUJrioso s ~albor ar:eaico. En .el curso .die ,su oibr-'a no eita 

más 1que ·~l ,sagra,do texto y a Jos .exégeta·s y ·comenrtar1istas heihreos. N-o 

pa(f:ece ihalher ·conoci.do lns trahwjos' :de V,iHa1lpando, o, ,si ~'O's 'Cono.ció, 

no ,quiso ~citarlos. P:e(fo a 'P'esa:r de su 1mü:desto tam,año, fUJé muy .es>ti1mad:a 

esta obrita y s,e encuentran referencias con,stantes a .ella en ·tratados 

'posteriores,, ConstitJUye .el "Retrato" un ,¡,m,po,rtante .es,Iabón ·en eil .,des

ar·rollo de :lns estudios sohre el tempJ.o S'a'lomóni:c,o ~durante .el siglo xvn. 
De mucha mayor j,m·portaucia en e1l c;a1mpo .d!e la est1ét.i1ea Ílllé la 

"A.rchitectura Civil Recta y Ohliqua, !Considerada y dihuxa1d:a S<ohre el 

Templo ,de le:rv,salem'\ de Juan iCaran1:uel, pub1,icada ·en Flandes .en 

1'678,. Es,ta obra, 'Pr"üfusam,ente ilustra.da con excelentes grahad-ns en co· 

bre, ·f,ué urno ~de l~os tratad'o,s ~más 'curio:sos· y m~ás ~~mportantes eseritos en 

españo1l en todo este siglo. Por su :i:nm.ensa 'erudición 1riva]iza el autor 

con dl •mi1smo Villa1pando. La 'J!i,sta de ·s!Us ilihros' ~im·presos :d,em:uestr,a 

que se interesó en teología, ·fHnso'fía, matemáticas,, as·trono,mia, fortifi

cación y estrate¡gi,a militar, música y a·r~quitectura. Su v.a.sta lectura y 

sus extensos üonocilllrientos evocan .el 'eoneepto humani,sta .del "iho:mlbr1e 

un~v·ers'ail ''. 

86. lbid., p. 49. 
87. El título completo de esta obra es «Retrato del Templo de Selomo. En el qual breve

mente se descrive la hechura de la fabrica del Templo, y ele todos los vasos y Instrumentos 
con que en el se administrava, cuyo Modelo tiene el Mismo Autor, como cada vno puede ver. 
Compuesto, por laacob levda Leon H ebreo, vezino de Middelburgo, en la Provincia de Zelan
da. en el Año de 5402, a la creación del Mundo.» 
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(:ara·mrueÍ presenta su ¡propia ¡reconstrucción d..el templo (fig. 19·), ert 

el our.so ,dJe [,a elllaa ·cita .c:on f.r~cruencia· a V~illa1pando ry ta,míbi:én a Ja:cob 

J udá León. Se r:eJf~ere a1 jesuíta con gran admiraciún hacia sus pod:erosas 

dotes y a: .su vasta tctultUJ.:a: '"Aulllque el P~adil."e Villa~pallld:o -e~s,cribe--, 

que acahé .de c:i!tar .es varón !conoci:do, y •su nomhr;e podtría ¡pasar por 

el>ngio, oon .todo esso no. .qui,ero dexar .d,e tdecir, .que en~r~e 1los E·s.c\r"itor,e<S 

Modternos no hary otro .en ,quien ·conct1r11·an tant.a·s ·dencias; rtod:as, .exer

cita·das COiU suma :per.feetciÓn, !Di.dgió •SU ¡pllruma ·en la ,diesctripci•Ón qtue 

hizo del T.emplo, Theu:lugia, 'Cosmogra¡phia, tChronología, Histori'a', Atrith

mética, Geometría, Architectura, :Música, 1y otras Artes curiosas" 818• Sin 

embargü, tCa·ratmtuel no vacila en impugnar al jesiUÍta cuand:o estima ~que 

éste vio:lenta .e!l t~exto :sagra<do89• Ta,mhién le r :e:procha tSiU afi,dón a la 

complleji'dad y a la e;J}aboraeión .excesirv:a, soihr:e tod:0 Ja manía .d:e muJ

tipHcar apos,entos y comumnata·s sin :la ,menor jus.t~ficación lbíhliea. N atu

rahnente, Caramuel no .supo 'COmtprelllder .que todo .esto se ,deihía a1l am

biente manierista en 1que vivía ViHalpando. Arun:que r~pro·duce entre 
sus ilustraci>nnes eil nr1d:en a'r·mónico 1de ·éste, ICar:atinu:el ~d~fier.e .d'e[ jesruíta 

en cuanto a 'la.s ¡ptrop-nr,ciones .d,d or.den del tem¡ptlo. Mantiene 1que tenía 

·cinco -diá:met!]}OS y no runos, ~diez >Oomo alega ·e~ otro 901• En ver:dad., Ca

rainue~l, vi,vi.enldo ya ca:si ocho lru,stros más tard:e, ya no pru¡gna por d:e

most·rar Ta vali.die'z :de 'la te,sis .d.e ViHalpand:o 91 ; 1su !punto ~de vista es 

otro. 'Cara;muel repll"es,enta .el eStpiritu ,ei:ent:ílfieo y e~perime:ntal del si

g'lo XVII. Por ta,nto, par:a él .el .concepto 1de una :all"monía universal 

eomo tell vínrcu:lo ~en:tre maerocosmo y el 1mi:cro1cosmo ya no gua.r,da 

interés. En m.á,s .de UJna ocasi~ón C1riti,c:a a los que Üenden a adO'ptar 

88. 1 VAN CARAMUEL LOBKOWITZ: Architectura civil recta y obliqua. V egeven, 1678, par
te 2.a, tratado V, p. 48. 

89. Ibid., parte 2.a, tratado V, pp. 49 y 50. 
90. Ibid., parte I.a, tratado proemial, p. 26. - «Engañase pues el P. Villalpando que con 

gran animo procura persuadirnos, que las colunas Tyrias, que se labraron en el Templo de Sa
lomon tenían proporcion de 1 a 10, como tienen en opinion ele muchos las Corintias, y en 
la mia las ltalicas.n 

91. Caramuel rechaza la autoridad de Vitruvio en cuanto a las dimensiones del templo de 
Salomón, manteniendo que el teórico romano nada tuvo que ver con la construcción del edi
ficio bíblico. Por consiguiente, Caramuel se basa para su propia reconstrucción exclusivamente 
en la Sagrada Escritura. Ibid., parte 2.a, tratado V, p. 45. 
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creencias ,corrientes ,sin tomar.s.e ial .molestia ,J;e .someterlas la tprulba. Es 

·cuvioso notar 'que ·cita los ma,rtitllns de Pitá,go~as >Oomo 'ejemtp~lo ,dte: :esto 92• 

D·on Jos·é Ohatfrión, que escribió ~a introduC'ción al tratado ·pri·mero, .es 
aún más ·categór,ico: ~~To.da esta lhis~toria .de:l Herr·ero ~declar1af-- es 

·pensa'da y nunca ha ,sucedido, ni del ·pes~so ·d.e diversos malrtil1os se 

pueden sacar regla·s que m~den tlas ~distancias ~de los irnter,v:a~ns harmó

nicos. Gon to,d'o ·es,so :lo deja:rté •cort":er por hallars~e ~en ,di,versos, Auto!l"es, 

y ;ger admitida .oomn:nm~ente" 9131• Perro en este 1ca,so son 1o·s· escépüco.s 

1os que anidan er,radOts, ya ¡que la ~doctrina' 1pitag~órica de los· maxti:l1os y 

d.el monocor,di,o ~está muy ~sólid:amentte fundada en la r,e,aH:dia·d a.cústica. 

En visrta ,d,e :esto, no s'Or1prende que a ICara.muel efi modo 'd.e propor· 

ciona~r por m1edio de 1a.s: ·consonarncia,s muskales le sea com:piletamente 

a.j:eno. Adem·á·s· ihay una ,segunda razón 1que ayud:a a expHcar 'SIU actitud; 
es .que .su :sistema ,d,e ~~a;rchitectura oibl,iqua" no ·S·e 1presrta a la manera 

musiica\1 ,dJe ·pxopoTcionar. Co·mo Wittkover ha ohservado: "F,ormas .sen

cillas., mull"o,s r:eguJ.ar:es .y divisiones· clara:s• son 
1
presupos·iciones ~esenda

les pall"a !logra'r esta polHonía .de 'propnvciones." Üomo las formas cur

vas y :flúidas .d;e :!'os ar,quitectos ,diel Barro'co no :se iprrestan a~ emlp[eo d·e 

las ·pr:opm.":ciones alrmónieas, .estos ·reaecionaron, en .geneTal, 'Contra to

.das esta's ideas. A~s·Í, tpar:at e:l Padrre Guarini·, el insigne ar,quitecto lbarro.co 

de 'Turin, .eil oj.o 'es el único á~bit·r'o de 1las ¡pr'O'por1ciunes: una a1ctitud 

·su!bjet:iJva üompletam~ente o·puesta al or<iterio ohjetiiVo ,de SUIS :pr:ecurso

res renaeenrtistta's'. Por tanto, no es ·de extrañarr 1que :el trataldo 'de iCalr:a

miU:el .ej'ercies'e una ,gran inflU!ncia ,en la fol"'mación ,a,rltí!sttica .d:e Guarini. 

Quizá ~aún 1ID.á's curioso ·que i}a "a·l"'chitectull"'a, oibJiiqua" ,de Juan :Ca· 

ramue1I ~es el 'Oil"'den ·salomónico .de sru contemporáneo, ,e[ :monj·e ben:e~dic

tino, ·Fil"ary Juan Rirc,ci. Ninguno de .srus escdtos ~artísücos· se puibHcó en . 

el ·curs-o .de 1StU vida; soibxevivieron. eX'c'lu.s~i :vamente en tfoTma ·man:us'crrita, 

y nos \le ll"ev·eilan ;co,mo un individuo ,dota.do de un ea.udtal de ~erudición 

92. lbid., parte 3.a, p. 62.-«La historia de Pythagoras es corriente y constante_: pero se 
escribe, y lee con descredito de gente docta ... Luego quanto se dice de los martillos del herre· 
ro, es fingido.» 

93. lbid., parte La, p. 14. «Discurso mathematico de D. J oseph Chafrion». 
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heterogtSn:ea1 eas1i. tan extensa como 1a .d:e (:a~amue1. Solamente ,Jos ,¿¡,e ·SUS 

ohra~s han ·de interesarnos :a1quí; estas .son ''E:l iBreue ttratado rde'l Q:r¡den 

Sa~omonico .entero", fechado ·en 1'6163 y dedicado 1a,l 'Papa A1lejan

dro VliT, y ·el "Trata.d:o :d'e Pintura :Sabia". 'Como ya ~se lha notado, la 

idea ~de un sexto Qr:dre.n salom,ónico ,de 'procedencia di·vina estaha en· 

raizada .en la .estética ~de 'la ~época. E:sta convi,cción 1a comparte el Padre 

Ri:cci, aun1que .aquí intervienen ~cons~rderaeriones ·d:e ~ca•rácter ar,queoló

gico. !Conviene .eon su contemporáneo, Pa'blo :de :Céspedes, ren Ctr'eer 

·que la :columna ·santa de ·,Roma 1proeed:ió ,del tem¡p1lo de Salomón 9~. Así, 

pues, en la dedi,cartO'ria al Papa A~'ejan.dro ~escrihe: "Del O:r·den Salo

monieo (SSmo ~) ·solo :la 'üO'lunra .a permanecidlo idres·de la ·d,estruc1dón 

del Tem,plo, y arsy desde esa m:isma riUy:na tomo la ·etimo1ogia 1de su 

nomlbre Salomonico ... " '%. !La eon:trihuóón d1e iRie<Cii 'COnSJistió •en aña

dir una tbase y un entaíblam.ento :a'P'ropiados, n1ediante la introducción 
en ~estos rde la oud:uJación de la :colua:nna. Por esta Ta:z~ón llarm,a a ~su 

or:den "entero", ·afir~mando ,que fué ins'p;ira1do por ~el m'ismo Dios. Pero 

s'egún avanza :la ~centuria a :su lfin, .el inter1és, sentido por eJ a:r:quetipo 

sa'lomóni,co 'C'O'm·i~enza a rdeoaer. En España e!l tem1plo rva ;perdi,endo su 

signi~ficado re:stético 916• Sólo S:i:món \Giall"CÍa :mantiene vivo d rCOnee¡pto 

d:el tem:plo ~como ~el edificio rpercf.ecto, rd.edicando 'Parte 1d•e1l 1Í'11timo ca
pítUilo ,del " 'Cnmpendio" a :la :consideración de sus, primores 97• 

* * * 
Tanto ·en el extranjero 'Como en su pr1opia patr;ia gozó ,de inm.enso 

presügio :¡a obra del .Padre V~illal¡pando. Y no ~fuié :Iimitardo esrte interés 

a paises 1católicos. :circuJaron ~las "'Explanationes" tan extens,amente, 

~i no más, en tierra's ¡protestantes. Esto no 1q¡uiere decir 1que todo el 

94. PABLO DE CÉSPEDES: Discurso sobre el Templo de Salomón, publicado por Ceán Ber
múdez en su «Diccionario», edición de 1800, tomo 5, p. 320. 

95. ELÍAS ToRMO: La vida y la obra de Fray ! uan Ricci, tomo 1, lámina CLXII. 
96. Otros autores de la época que citan a Villalpando incluyen a Juan Butrón (Discursos 

apologeticos, 1626, p. 58 vuelto), Teodoro Ardemans (oh. cit., «Prefaccion al lector», p. 15), 
Padre Feijóo (Teatro crítico, edición de 1781, tomo IV, discurso 13, p. 507). 

97. SIMÓN GARCÍA: oh. cit., fol. 138 vuelta. El capítulo 77 se titula: «En que se dan No
ticias del templo de Salomon y propiedades del 'Ylaestro. » Fué suprimido como «inútil» en la 
edíción de Camón. 
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mundo estUJv,iJeSie d.e acuerdo .con 1lo ·que tel j.esuíta; había es·crito. La 

ma'roría de los ~que :le m~encionan adoptan una actitud 'Crítica, aunque 

rara 'Vez .dejan ·de rendir homenaje a :la erudición y cultura del insigne 

cordioihés. Sin emhall'go, es,to ~ndica ¡que su oibra fué consi:derada ;de ·ca

pita'l importancia, por lo cual nin:gún estudiante s~e~rio .de ~e~égesis bí

blica, ·d,e a·rquitectura o de medición ty num,ismáti.ca po.día .desdeñar~e. 

Só1lo en Italia, 'lugar de ~su puíb!lica1ción, el Hih~o 1de ViHarlpa:ndo no 

pa1rece ihaiher ejer'cido más, que una modesta ;i1111~luencia. 1Giovanni, ~m~i

co, ~en ·su tratado titulad:o ·"L' Arcihitteto Prattico, in ,cui con Facilita se 

danno J,e Rego:Ie per apprendere :P.Archittetura 1Civi'le", puhli:ca:do en 

Pal•ermo en 1'7'216. y 17'50, r.epro.duce el or,den armónico de Villal1pand·o~ 

compairti:en:dlo la ·conviüción ~de que los ·cinoo órdenes ·clásicos derivan ·deil 

divino orden ~de1l templo •de Salomón 918. Pero nun1ca, obtuvo este ~li\hro 

italiano muy gr'an renomhre, y ·permanece ho.y en 'día ~relati1Vam1ente 

poco .conoeido. Mayor resonancia lograron las " 'Ex:planationes" en Fran
c'ia. El JÍam,o,so teórico fr:aneés Fréart d.e 1Chamhr:ay, .en 1SíU ~~IParallele 

de l'Arc:hitecture", pubilica.do por ·pliim·era vez en París en 116150, •re

pro:duce, •tras los otros cinco ór:dene·s, él ·s,exto orden armtón:iüo del je

suita ha:jo el nomhre .de "Profi1 .cor:int:h,ien .du Tem,ple ~d·e :Satomon tiré 

de VHla!lpandus", aun;q;ue ~es .cmrioso nota.r ;que el ·f·raneés le art,riibutye 

el auténtico c:apite'l corintio con hoja~s 1de acanto, en 1uga,r ,d,e~ ca1pi·tel 

con a'Z'li'cena's idea,do por .e} .españo1 9191• Reimpr,eso en 16891, 'en 1702 y 

de nuevo ~en l'116i6, y aparecido anteriormente ·en una versión ingles·a 

de 116l6l8, este trata·do contrihuyó enoll'men1ente a [a ~div•ulgación por 

Europa .d,el orden vHla1,patndino. Pero la a prniha:c:ión .de F["1éart d:e Cham· 

hray se trueca ·en ·crítica con ei ar1quitecto ~Claude Perrauh, famoso :por 

su diñeso ·de la fachada oriental del Louvre. En sus "Ordonnaneeg, des 

98. WITTKOVER: ]ournal of the Warburg and Courtauld lnstitutes, VI, 1943·, p. 2:21. 
99. Lámina 34: «Voici une espece particuliere d'Ordre, mais d'une excellente composition. 

Quoique je n'ose pas assurer que ce profil soit précisément le meme que celui du temple de 
Salomon, qui est le modele que je me suis proposé, neanmoins autant qu'on peut approcher 
de cette divine idée, par la description qui en paroit dans la bible, & dans quelques histo
riens célebres que Villalpandus rapporte dans son g,rand ouvrage, ou les ornemens & toutes 
les principales proportions de chaque membre sont exactement spécifiées, je crois qu'il lui est 
assez conforme.>¡ 
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cinq ~especes ·de >eolonnes", ~saHdo a luz ·en 1618.3, dii,s.cutiend:o :I,a1s .pro· 

porr.dones ~d:e :los ór:denes ry ~su origen, recha,za ~a idea ,de V•illalpando 

'"qui pretend 'que Dieu ;par une inspir·ation particuliere a 'enseigné 

toutes ces proportions aux Architectes du Tempa'e de 1Salom.on" mo. 

Por .estos años, Louis Cappel, el .exégeta ·protestante :francés, pu· 

bHcó una importante serie ,de comentarios sobr:e Vi'lla·l~pando, pero 

como :salieron a luz en Holand·a ry en Inglaterra, las 1Co:nsid;eraremos 

m,á,s adelante. Su :contemporáneo p ,ere B·e,rnar:d Lamy, ~de la Congre· 

gaci·ón .d,e San F.elipe N e~ri, gran exégeta twmbién, 'es conoci,do m o· 

dernam·ente ~sobre todo tpor ~sus i'lustraciones a la Sagra'd'a' E:soritura, 

aparecidas orig,inariamente en ~su "Appa·ratus ad Bihliam, Saoram", pru• 
bHca;dio en Grenoble ,eT año ,d:e 1687 en versi,ón },atina y tra,duddo 'POS· 

terirorr,mente a:l !francés, inglés y es1pañol. En el ¡proem,io, Lamy cita a 

ViHailpando entre los autor:es 1que había .consu1ta:d.o antes ,d:e emprr'ender 

su obra. fero .es, 'sohre todo en otro lihro, algo m·enos ~conocido, llama· 

do "De 'TiathernacuTo Foe~de,ós, d.e !Sancta iGi1vitate Jerus:alem ·et T :e,mplo 

ejus lihd ,septem", i1mpreso en Paris :en 1:7120, 'donde a parece 'patente 

la inflU'encia ,d,e ViHa1'pa:nd:o. ·p :ere Lamy d,es.carta ,a todos los ~que ha

bían escrirto 1previamente sohre e[ templo 1como de esc:a,sa im~poll1::a:ncia, 

exceptuando a'l jesiUÍta. Indica 1que Villallpando tuvo il1a .des,ventaja. :de 

carecer ,de ,do.s1 im¡po¡-tantí,s;ima,s .fuentes hebreas pail'a la consi1d·eradón 

,d;el ·tem.p~o: el c6di,ee Mid:d'oth y los eomentario~s .d:e Maimóni1des un. 

Pero rta,mibién -criti'ca a VHlal,pando 'por fhab.er en varia:s ocas,i1ones vio

lenta'do e1 1texto ~s:agra~do en :e~ a1fán ·d~e pro,dücir un ed:i:ficio ajusta:do a 

I:os 1cánones ,d,e Ta al'lquitectura dásica! 1021• Para P ·eíl''e La:my, com:o pa~ra 

'Caramuel, la tesis .de Villa[pando carece .d:e inter:és. Le intereStalba mu-

100. W ITTKOVER: oh. cit., p. 221. 
101. BERNARD LAMY: De Tabernaculo Foederis, libro 5.0 , p. 699. - «Tempore Villalpandi, 

nempe initio superioris saeculi, codex Middoth lingua Latina non dona tus fuerat: nec tracta
tus :Maimonidae, de Domo electa; unde & aliquis dies templo illucescit.» 

102. .!bid., p. 699.- «Villalpandus autem adduxerat animum ut crederet templum Hiero
solymitanum eam omnino habuisse formam, quae Graecis architectis judicibus posset censeri 
elegantior. Hac opinione, ut liquilo loquar, mens ejus sic trasversa acta est, ut formam tem
pli non propriam & antiquam fatigaret r epraesentare, sed novam quam ei vjdere :posset vir 
Graecanicae & Romanae architecturae non imperitus ~ll 



cho más la exactitud arqueológica. Sin emhargo, en el currso d:e su 

ohra Teprod:uce nada :menos rque s~iete ;de 1·os g'raba.dos .del jesuita, entre 

ellos Ira, planta rd,e:I tem~p[o (fig. 2'), el a1ltar d~e:l horl,ocaus·to (fig. 20), el 

mar de h~ronce (fig. '213.) 'Y :como era ,d.e .esperar su ·sexto or:den armónico. 

Es interesante notar que en el rquinto llihro :d.e su ohra P:er.e Lamy di~s

curr·e lar.gam.ente a.cerca de ·la,s :consonanci~a·s mUJsi1cales, haciendo re

saihar- cómro l}'os medrios !P:J}OpO~C'ionale,s .determinan to.dosr 1~os intervalos 

de :la es·ca1a 1100'. P.er:o ~de ~su aplicación a la ar;quitecrtura na:da :diilce, aun

~que dlelhió rcono.cer To que rsu antecesor había rescrito sobre e,s,te asunto. 

* * * 
El tra:twdo dd Padre V:~llal';pando :log·rÓ ~guahnenrte gran di:f.usi·ón en 

Alemania, ~donde .se multiplica,ron las tentati,va's ·d.e reconstruir el tem

plo. Se rsaihe rque .etl comentar:isrta d.e Vitruvio, Nicol·arus G.oldmann, es· 

crihi'ó rurn estudio crítico de Villalpando ha1jo el título die "In Ar,chitec

turam Sacrram". ÁUJlllqne no ·se llegó a i:m.primir~ lo rutiHzó ·ell disdculo 

de és-te, Leonar·d Ohrristoph Sturm, mient·ras escrihía su "Sciargrap!hia 

Te:m·pli Hierosoiymitani", publicado en 16!94 1'014• Sturm s~e .muestra ~en 

.d.esacuer,do con mucho,s .de los elementos d.e 1a reconstrucción :de Vi

lla•lpaudo, aunque le :e1ügia ·Cailurosamente ·por su extraor:diinaria eru

dición ll0'9• Comiienza ¡por :di~fer'Ír ·de él .en su d:efinici'ón ·de~ codo y del 

cálamo liOI6• De aquí ¡pasa a un minu!cioso análisi1s 1de la reconrstrueción 

103. lbid., p. 1.188. 
104. WITTKOVER: oh. cit., p. 221. 
105. Leonhardi Christophori Sturmii Sciagraphia Templi Hierosolymitani, 1:694, Proemio.

«<n isthoc manuscripto quod Deo volente brevi lucem publicam videbit, de Templo quoque 
Hierosolymitano tractatio instituitur, Villalpando celeberrimo, quoad architecturae dispositio
nem penitus adversa. Haec occasio fuit in amoenissimam rem penitius inquirendi, ac fincere 
dijudicandi necessitas, an etiam Scriptura Sacra comentiente, aeque ac cum Architecturae pace, 
adversum in operosissimae eruditionis J esuitae queat, cui universo fere omnium consensu, u ti 
feliciter incepti, ita ex asse simul absoluti operis, rara , imo inaudita gloria cesserat.» 

106. Es de interés saber, en torno de esta cuestión de la longitud del cálamo, que San 
Roberto Bellarmino, Rector a la sazón del Colegio Romano, intervino personalmente en su 
determinación: tomo 11, parte 2.a, cap. XL, libro 3.0 , cap. 12, p. 175.- «Id quod non confir
mare non grauabor lllustrissimi pariter, qui cum, quae de hac re olim scripseran, rector ipse 
nostri collegij, attentius legisset, haec verba rogatus propria manu scripsit, atque subscripsit, 
vigesimaquinta Januarij millesimi quingentesimi nonagesimi tertij 'Videtur mihi satis aperte 
colligi ex textu Ezechielis, calamum fuisse sex cubil:~;um, & unius palmi; quamuis phrasis 
Hebraica sit paulo obscurior. Robertus Bellarminus.'>> 



·del jesu.Íita en :cada uno ,de sus aspectos, y termina ¡pres.enta1ndo su pro· 

pia versión .del ternplo, ilustrada con toda una serie de planrtas y al· 

zados. Dieeis,éi,s años más tarde publicó en N euremburgo SIU "De Mari 

Aeneo T:r1wctatio", que consi,ste en un examen ·d:etalla.do del mar de 

bronce. Pasa .ern revista a todos 1los que habían escrito previamente so· 

hre este a~sunto de V·illa:lpand'O en adelante, y termina como antes nfre· 

ciendo ·su versión propia. E1s un típico ejem·p!l·o :de la fantasía ha·r·roca 

de su é;poca. De' en m·ed1io d:e la taza surge una gran columna ·de agua, 

m·ientras 1qu,e cada uno de [os .doee bueyes ·que ·sus,tentan la fuente 

emite otro :cihorro por J,a, boca. Ambas obras se reim1primie~on en V e

necia por Blasio UgoHni en los tomos octavo (1'714:4,) y décimonono 

(171516) ·de .su "Thesaurus Antiquitatu~n Saerarum", :que ayudaron a 

divulga;r por ltal·ia .eT conocimiento de la oibra de Viillalpando. 

Sa1Inuel Re1yher, célebre matemático-, dedi,có cuatro ca1pítu1·os d~e su 

erudito tratado sobre los tproblem:a's de medición en el Antiguo Testa· 
n1ento a las ~dim·ensiones del tem:p\lo ~de ISailomón. Fué ~pulhlica!do en 

16719 bajo ·el títul;o altisonante de "iSamuelits Reyiher:i, Juri's & M~athe· 

matum Prof. Puib[. !M·atlhesis Mosai1ca sirve Loea, Pentateuchi Ma:thema· 

tica 1\::fatJhematie>e .e:xip1icata cum appendiee ~alioru1rn iS. 1Scri•pt, Locorrum 

lVIathematioorum". AJhundan en estos cuatro ca¡pítuaos las1 cita1s .d:e Vi

llal'Pandio. En ·e~ :p(fimero discurte ila forma ry 1as medidas 1d:e11 temp•lo. 

El siguiienrte t·rata exclrusivamente del Sancta S~anctoru1m :y va ilustrado 

con un ¡grabado al brrnril de pésima fa-ctura, que es copia 'de 1la i~U.stra

ción de v.iUalpando .d:el recinto sagraldo (fig. 2~). En ,e} tercero ·Consi

dera 1a's dos ·grandes eoJumnas llamadas Bohaz y Joa:quim 'qllle flanlquea

han la entradim tde1 Santuario.. /Este :capítul<O va Husn.-:a,do ~eon un graba· 

do, ,según >par.ece, ·d~l orr1den armónico :del jesuíta (fig. 1'7). ~E~ último :está 

dedicado aa m.ar de hronce 'J 'Va a.compaña:do de una lámina d:e ,dicha 
vasij1a1, ,según la i~deó el mismo Reyher. 

Poeos años ·má's tarde, en 1'7021
, J oha1m Lun:d pulblicó en Hamblll.r· 

go un :trata,do en !cinco l ibro-s sobre la~s •onstumbrres .de 'los antiguos he

hr:ens, 1ha1o el nomhre de '"Die Ahen Judiscb,.en Heiligthru:ner". E1l ~e-
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gund:o tomo, titulado "Von ~dem Tempel", lo ~dedica a la oons~ideradón 

d:el edificio ~sa,lomónico :y .en él cita constantemente a Arias Montano, Ja

coh Judá León y all P. VáHalpando. Ba,stante 1par:eci:do a éste es el li.Jbro 

'que en 1'72:6 Conra,d M.el (pUhlicó sobre .el templo .con .el título de "Sa

lems 'Temp-el: od.er Beschreihung des herrHchen Tem;pe1s :Sa:lomonis", 

aparecido simultáneainente en Frankfurt y Leipzig. Esta ohra tamibién 

va ilrustrada con varios grabados en boj, de ¡pés,ima factura. Entre ~ellas 

se ~enciUentra la versión d~el mmr de bronce hecha por Villa~lpand:o (fi
gura 2:3), a quien cita además ·en ~el curso de .su texto. 

Aunque el jesuíta tuvo 1SUS, críticos, halló fuerte apoyo en el gran 

arquitecto !banroco ,de Viena, Fis,cher von Ei-lach. lEn l 17:2il pulblicó 

éste su "Einwur:f.f Einer Historiciher Ar.chitektu:r", que cons,iste en una 

·serie de es~pléndidos grabados en cobre de a;1gunos :d.e los ·e,difieios 'm'á's 

fanlOBOS ~de la antigüedad. Muchas ~de estas láminas ·son: :fruto die 1sus 

propias investiga'ciones; las .de,má~s provienen ,de di'V.ersas· :fuentes, entre 

ellas "e1 f1mo~so ViHall,pando ¡por su tempTo de Sa1l:omón". En ·efecto, 

los ~dos .grabados prime,ros son ,del jes11liÍta. :El prim,ero es la ·planta d.el 

templo " ,según Villal'pan,dio, 1quien ha producidü 'los mejores d:iseño~s de 

este edificio, sacándolos ~de la Sagradia1 E,s,critura" (fig. '2i). El segundo 

n1uestra la totaHda~d d:el edificio en peT,specüva, visto ~des,die To alto. Es 

una interesante adapta~ción ~del graibadio ,dél jesuíta., 1que muestra la 

fachada -oriental ~del templo, incluso los .cimientos (fig. 13!). 

* * * 
Fué quizá en In:g~laterl"a ,donde !la obra .de Viilla,lpando adquirió 

mayor resonanlcia y d:ej.ó la huella má,s 'pro1funda. Wittkorver o¡pina que 
un dis.eño d.e:l a1rlquitecto Inigo Jo:nes, \Para ·su .dJof1mitorio ,rea~,. que in

corpora columnas en 1'a ~fo¡om,a ·de 'pal:m,eras,, pillid:o haiber ~sid:o inspirado 

en el grabado de1 :jesuíta que r:ep¡resenta, ell Sancta Sanotoil'rum lom (figu

ra '24}. ]O'nes ~esturvo en ItaH1a .en 16tl 13: y es posible que 'en, :el ~cuiJ.':so de 

J07. Se ¡suarda en la c;olección del Royal Institut~ of British Architects. 



este v;ia;je tropeza·s~e con Ja,s "EX:planationes". Pero, ·como hemos visto, 

su ·desdidha:do pa:trón y sohm·¡ano, .el rey earJos, poseía un .ej-emprlar, y 

tamhién es iposihl,e 1que ,fuese por este conducto lc6mo vino a · conocer a 

Villalpando. De todos modos, su !SUcesor en el car:go .de ma-estro d1e las 

o:hras reales o "Surveyor of tihe W orks" y arrquitecto d.e la. catedral de 
San P.aiblo en Londres, 1Sir Christopher W ren, conoció muy ·hi•ern la 

reconstrrucción d~l •español, ~caHficándo~a .de "soherbia pi,eza román

tica''. Sir Chr:iisto,pher .coincide con Caramuel en cr~er ·que el orden 

del tem1pJo ·era muciho más grueso de J:o 1que ·se figuraba Villal1p:ando, 
y lqtle :poT eons~guiente fanta,seaha, éste en ·querer persuadir al mundo 

·que se pareCÍa· a~ o.r1d.en !corintio ms:. 

No sería ·e:x:agerado afirmar que ninguna hihHoteca iugtesa .d:e im
portancia en esta époüa1 carecía de 1la ohra :del jesuíta-. \Saihemos ~que el 

a~quitecto Sir Roger Pratrt, ,d1is:cípu'1o de Inigo Jones., ~o tenia ·entre sus 

demás 'li:hros. ,Figura:ha en 1la·s bi,hllioteca•s Smühsiana y Wal:toniaua, 

disper,sa'das, res!pectirv~amlente, ·en 1682 y Jr683. No sólo pos,eía Hrian 

W alton., obispo a¡nglicano de Exe,ter., ·SU pr:orp.io ejemplar de ViHalpando., 

sino ·qu:e rep~odrujo ~casi todos los ,di,seño.s :d:e .este en la ~intro:dulcción al 

primer tomo 1de ,su B~hHa. 'P'oHglota., 'Puibli,ca.d:a en Londres en 1657'. Esta 

introducción consi1ste en una ser1ie :de enswyos aclaratorios, enil:·re los 

cuales figura el "T~risa;gion ·sive Templi HierosoTymitani Ttriplex De

lineatio", del eX!égeta p~otestante francés Loruis Ca:ppel., ,im1preso porr vez 

primera 'en Amsterdam en 1164:3,. Los ·diseños en .cuestión son: prim·ero., 

el de Viliai:pando; segundo., e:l deJ !historiador Jos·efo, y tercero., ·el del 

108. CHRISTOPHER WREN: Parentalia, London, 1750, p. 360.- «What the Architecture was 
that Salomon used, we have but little knowledge of, though Holy Writ hath given us the ge
neral Dimensions of the Temple, by which we may, in sorne measure, colect the Plan but not 
of all the courts. Villalpandus hath made a fine romantick Piece, after the Corinthian Order, 
which in that age was not used bi any nation; tor the early Ages used much grosser Pillars 
than the Dorick: in after Times they began to refine from the Dorick, as in the Temple of 
Diana at Ephesus, (the united Work of all Asia) and at lenth improved into a slenderer 
Pillar, and leafy Capital of various inventions, which was called Corinthian: so that if we run 
back tho the Age of Solomon, we may with reason believe they used the Tyrian manner, as 
gross at least, if not more than the Dorick, so that the Corinthian manner of Villalpandus is 
mere Fancy.)) Véase además DR. RoBERT Hom,E: Diary, ed. 1935, pp. 179 y 209. 



Talmud ihehreo. rCappel c<>mienz:ao ·con un ca~1uroso .e[ogi.o d:el j·esuítal 109• 

Cita luego largos ·e~tractos ·del texto oúgjnal, a~ 'que aña,d,e extensas ex

plicaciones. :En ·e1l curso ·de su ·ensayo, Cappel i'l'usrtra las dimensiones ·d:el 
orden armónic-o de ViHalpando y tan1hi,én las relacione's mUJsi,cales en

tre los trig1ifos 'Y las n1étopa·s y entre las tres partes del ·entab\lam:ento 

(figuras 1'3 y 1181), esto ·es la "Tabula partium trabeationis'' y la,s "Sym

metriae Architecturae Sacrae". A·plica' a este último diagram~a sus in

terrela·cioues musicales, de la nlisma manera que Villalpando lo había 

heciho .en cuanto al ·primero. 

iCuatro años más ta·r,de, en l6610, ;Ca·ppel puíb1licó su "Excet,pta. ex 

ViHal'pando ·a·d Ezechielem" en el cuarto vo:lumen .de la monun1ental 

obra '".Crirtici Sacri", edita.da por John Pearson, obispo ang·liicano de 

Chester J.llo. 'Este ensayo es un examen crítico de 'las me,didas y ·pro,por

ciones ~que el jesuíta atribuye !ll tem¡}lo. En el noveno tomo ·d.e 'la m,i,sma 

s.erie, saHdo twmbién en 1'6i60, apa,reció reimpreso· el "T:rirsagion" de 

Cappel :l Jili. Estas .dos ·pubJica.ciones - la Biblia ·d·e W alton y ilos "Cri

tici 'Sa1cri"- hicieron asequible a un numer-oso público la reeonstruc .. 

ción 'ViUa~pandina del tem:plo. Hay ra,zón pa·ra creer que rfué por me· 

dio de .esta versión a1breviada :com6 adquirió tanto ren10mibre ·en la 

lnglaterra de los siglos XVII y XVIII. 

Eil c1édgo puritano Samuel Lee menci·ona e·specHicamente los. gra.

ba.do·s :de ViHatpando reproduddos en la :BihHa de Walton ·en su "Orbis 

l\.firaou1um or Vhe Temple of Solomon", pulilicado en Londres en 

16159 J.Jl:2. Aunque elorg,ia al jesuíta .como "el más erudito 'Y .diligente in· 

109. Lours CAPPEL: «Trisagion».- «Cum totum hunc Ezechielis de Templo locum accurate 
nobis exposuerit vir admirabilis diligentiae, praeterea Architecturae linguarum Laninae, Grae
cae Hebraicae, & Chaldaicae peritissimus Villalpandus omnes discendi cupidos hortor ut eum 
adeant. .. » 

110. Tomo IV: «Annotata acl libros propheticos Veteris Testamenti sive criticorum sacro
mm», p. 6-12. 

111. Tom_o IX: «Tractatum Biblicorum Vol. Posterius>>, p. 3.733:. El «Trisagion» es segui
do (p. 3.740) ele «Ludivici Cappelli Observationes ad Villalpandi Explanationes». 

112. SAMUEL LEE: Orbis Miraculum, 1659.- «Howeaer, 1 am not a little satisfied, that the 
Learned and worthy publishers of that splendid Work ( the many Languaged ,Bible), ha ve not 
declared it as their own determínate J udgement, but nakedly proposed it as the conjecture of 
Villalpandus and Cappellus.,.>l 

-467 



ve~tigador .del tem.pJo :que jan1á's ha salido ,a. luz púb1l'ica", 1pasa a de· 

mostrar 1que dicho edificio nrunca f.ué como a:qué1l lo había idea,do. Lee 

presenta .su ,propia verrsión ·de la arquitectura ~deil te'llljplo, basada en 

gran ·paTte ·soibre la. reconstrucción de Arias Montano. 1Sin ~emiball'go, 

cuando llega al mar ·de hronce ll''eprodu1ce ·ca~si ínteg,ra la :va!riante d·e 

Villalpand'o, a quien tamhi1én c.ita con gJ>an frecuencia en el ourso de 

su texto. 

No sólo cobró fa,ma VHlalpandio como el m.ás importante d:e cuan· 

tos ~intentaron reconstruirr el temp11o, ·sino que f.ué :consi.derrado conw 

una de las más aJ,ta,s autori1da·des en materia de pesos, medi.da~s y mone· 

das ·de los antiguos'. Di,scurre largamente sobre es,tas cuesti!ones :en ·el 

tercer tomo d'e las "Exprlanationes'\ y 1parec.e ·ser 1q1.1e ·este vohmnen fué 

estudiado con tanta; atenci.ón como los otro.s. Entre ilos ·ensaJyo.s introduc· 

torios a la Bihlia :de Brian W alton figura uno con el nomhre .de "Tfrac

tatus :de anth}illi's ponderiihus, moneti's et ~mensuri,s", en ·eT 1ouaJ ,se .cita 

con fr.ecuencia a Villa,l:pando. De J;a\ mi,s·ma manera e1 ~rata:do 'de Edrwa•r'd 

Bernar•d, "De rpond:eribu:s et mensuris anti;quis'', impreso ·en Oxfor,d' ·Cll 

año de 1'618\g, s~e inicia con la referencia inevitaib~.e al "insigne Villal· 

pand'o". Interca!lad:o en ·el texto, y dedicado 'a' Bernard, figlHa un ·en

!;ayo tituilado ".Epístola N. F. D . . de Ma're Aeneo Salomnnis", .qUJe resulta 

ser una versión más ,del mar de bronce del templo. No se saibe qui1én 

fué el escritor que ocultó su id'entidad íba:jo ~estas tr·es inilc.ia~les, :per.o él 

tamb:i:én ,rinde homenaje a lla labor ·d·e ViUalpando en este .cam:po. 

'En e1 curso ,del siglo XVII, John Greaves,, profesor .d:e a·stronomía en 

la Uni:ver1si:da:d ·de Oxfor,d, inrvest igó a fondo los sistemas ,d,e medir ·d·e los 

antiguos. Dedie6se con entusia,s·mo ta1mhi.én a tomar medi.das de las 

ruina's cilásica's, y no s~ól.o pasó J,arrgos años mi·diendo los temp[os gr:iegos 

d.e SicHia y de Italia rne·ridional, sino que logró examinar la•s :pirá

mides ,die ·E1g.ipto. Sus o·,bras misce1lánea,s ·fueron ¡puibH:cra,d~as en Londres 

en 1"713'7' ,e in1cl'uryen la,s acostumbrada1s· ~referenda•s a ViUal,pando. Pero 

lo v;er.da'deramente inter;esante d:e este ~ihro ·es ·que ·el segundo . to:mo con

tiene un hr·ev·e ensaryo, eseri,to po:r el ~ran 'tnate'tllático y eientí'fico Sir 
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Fig. 25.-SIR IsAAC NEWTON: Planta del templo de Salomón. 



lsaac N,ewtort, con ei nomhre ,Je "A 1dissertatl.on upon t!he Saored ,CuibJt 

of the Je·ws" . .En eJl cui"so ·de este opúsCUJ1o 113, Newton menciona, a111n· 

que redhaza, :I~a , afirrmación de Villa.Ipando ·de 'que ,eJ. codo ;v;u.l:gar ;de los 

hehr·eo,s equilvaHa a .d:os 'pies r.omannrs 'Y n1.edio. 

Seguro .es ,que Newton, el .d'escuhri,dor :de 1la ley de la g·rav~tación 

uni~ersa¡, :conoció las observaciones de Villa1lpando solbre .est•e asunto, 

que Jigura bajo el título ·de "V:bi .de ·centro gravitati:s, et linea .d:irectio

nis" .en ·el,teT~cer tomo ~de las ".E~planati:on.es"' 114• P ·ero 1d1e mayor inte

rés ·para nosotros es la reconstrtUcción que .em·prendió N ewton ·del tem·plo 

de !Sa~omón. !Se ~prulh1ilcó ·en una ver1sión muy :ah~eviada .en él ~penúltimo 

capítulo ,de ·SJU ":Ghronology of the Antient Kingdom~s Amend:ed:'', ¡pu· 

lllicación póSituma :he,cha por sru hijo en 17218 (Hg. 215:). Es rm rel1alto su

cinto d.e 1os resultados ,d,e las mvesúlgacionesl :que INew·ton haíhíla ifieali·za· 

do 1Sob:re ,e;} tmnp1o. Por razones .de brevedad no cita aquí más 1que sus 

fuenrtes b:íibli.ca~s. Pel}o alfortunadam.ente .existe otra v.ersión autógrafa 

mUJCiho más ampHa y detallada, .oon el título .de "Prolegomena :a:d Lexi
ci 1Propiheti1ci partem secundam". La mayor tparte .es,tá ·escrita ·en la

tín, pero Jos ,dibujos 1que ;a1dom1an e,l texto tra·en nota,s. aclaratorias en 

i'nglés. [Newton s·e ha1s1a ·en la pTofecía de ¡Ezequiel,. aunque a !Veces :cri

tica Io que considera ~ser equivocaciones o desrcuidios por ¡pa!rte ,d,el ¡pro

feta. Se a1prrecia la extensa le1ctura que emp;rendi,ó N~ewton antes de 

aihorda,r ·esta latbor po.r 'la lista de fuentes ·que ·menciona ~en el ,te~o. No 

sólo hahía leído los comentarios hebreos, ta1.es como ·el Ta[·mud, el 

códice Middoth ry ~as obras ,de J os~fo y Maimóni:de~s, sino 1que tamhién 

había estudia:do a Arias Montano, ·Guillaume IConstantin, !Drusius, 

113. Sir !ISAAC NEWTON: A Dissertation upon the Sacred Cubit of the ]ews, 1737.- «The 
Cubit of the Eastern Nations, with which the J ews were surrounded, being determined in 
this manner, we may from hence form a conjecture concerning the magnitude of the Jewish 
Cubit. The vulgar Jewish Cobuit ought not to be greater than them all. The opinion of Villal
pandus and others therefore is to he rejected, who represented the vulgar Cubit as equal to 
two Roman feet and an half.» 

114. Explanationes, tomo III, parte 2.a, libro 1.0 , cap. 6, p. 321. 
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Loui's !Cappel y natura1hnente a Villa:1pando. Cita a este ú'lümo r~peti· 
da,s veces, .oo!l'rigi!éndo1e cuando considera que anda ,errado 11]9. 

Nada Hrustra con tanta ,claridad como este manuscrito, ob~a de runa 

d.e ias ,figu~a1s cuanibres ~de1 ;ingenio humano, ell prestigio ~de :que 1goz~aba 

en ~esta 1época la ohra del Padre Villalpando. Además nos muestra otra 

faceta ,d:~I oarácter ~del gran científico ingMs, 1quien ,di,staha, mudho de 

prof,esar el frío m,a,te:r'ia[i,s:mo ,que hoy en ,día se le sue'le atl"íi1buiir. Las 

cosas de~l e~pkitu l~e interes,aban tanto como, si no 1más, 'que Jo 'C.i'entí· 

fioo. El IPir!Opósito ,die N~ewton al ¡reconstruir el temp:Jo fué ~demostrar 

cómo Jos acontecimientos y las !Profecías .. del Antiguo Testamento se 

cumplen en ~el Nuevo. La visión ~del tem1p'lo ,d~e :E,ze,qui~~l 'Presagia para 

N·ewton la Jerusalén :celeste, :que se describe en ·el ca1pitulo XXI del 

Apoca1ipsi~s. Además arguye que 'la da've ·del Apoca:Hpsis reúde en el 

conocimi,ento ~d,el Hbro ~de la Ley. Este no es otro que ~el Jihro 'S·eHado 

de ~ios siete ~seillos., y ~en este ¡par1ticular resulta ~d:e 1sun1a im~portancia el 

estud:io de los d'iv:e:rsns ~santuarios ~donde se admi:nisrtr1aha \la Ley, espe· 

cia:J,m,ente ~del tahernáculo ~de Mois1és y del tem¡plo .de 'Salomón. 

!A pesar d·e la ·puibHcaüión de tantísi,mos libros 'sühr.e este tema, cu:l

minan~o en la reconstrucción de Sir Isaac Newton, nunca Uerg:ó a 1agotar 

el inter.és tque ,g:entía ~el público cuho en la ~época tpor e~stas cuestiones. 

115. Se conserva este manuscrito en la Babson lnstitute Library, Babson Park 57, Mas
sachusetts, EK UU _ Consiste en 72 páginas, la mayoría en cuarto; entre ellas, seis dibujos ori
ginales de Newton que representan planos y detalles arquitectónicos del templo. Originaria
mente, llevaba el título «Prolegomena ad Lexici Prophetici partero secundam, continens expo
sitnonem allusionum ad mundum mysticum populi lsraelis)). Posteriormente, la última parte 
del título fué sustituí da por «in quibus agitur de forma Sanctuarii J udaici )) , Gracias a la 
amabilidad del Director del Babson lnstitute, Mr. Henry P. Macomber, ha sido posible re
producir el extracto que se cita a continuación: Prolegomena, fol. 47. Comentario al cap. 40, 
versículo 20, de la Profecía de Ezequiel: «Et adduxit me ad aquilonem ... Ita legebant Septua
ginta. In Hebr. jam est tantum. Et ad aquilonem: qua verba Villalpandus ad praecedentem 
sententiam referens finxit Angelum mensurare tam longitudinem atrij ah austro ad aquilonem 
quam latitudinem inter portas utramque 100 cubitorum et inde mirabile quid excogitavit, atrium 
totum in novem atriola divisum esse singula 100 cubitos longa lataque et aedificiis 50 cubitos 
latis ad invicem discreta ... Si per atritlffi exterius h.ic intelligi cum Villalpando atriolum ali
quod, numeranda essent septem atria exteriora, cum tamen Angelus ubique ponat unicum ta~ 
tum. Et praeterea in atrioli circuitu deberent esse 30 cubicula: quod Villalpandus ipse agnosclt 
impossibili esse nisi caenacula portarum adnumerentur cubiculis... Certe ver ha illa cum Villal
pando interpretari non possumus nisi interpolatis aliquibus sensum expleamus hoc modo, et 
(latitzulinem atrij ab austro) ad aquilonem.)) 
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En .J curso .d;e Íos sig:Íos xvü y XVIII se exhihie,rün en Lond~r:es v·ar.!a.s 

ma1quetas .del templo, .figurando entre .ellas ell mod·elo heciho 1por J a1cob 

Judá León, 1al ;que .éste .se r~fier·e .en 1la portada ·d·el '"R·etrato del Tem:p:lo 

de S~lomo" .ltl6• Esto ocurrió en 1'67'5, y consta ·que noventa años más 

tarde aún exi.stía dicho modelo. Este fué seguido de1l mo.d·elo 1del alemán 
Sdhott, expuesto en 17L2!31 y de nuevo en 1'7130. 0 1tro mod:elo fué e~puesto 

en 1'7'5!9 y 11716.0. Al ilnismo tienljpo circullaba una Slerie ,de rgrahados en 
cobre, hechos por J.oihn Senex, r;epresentanrdo va~ios •a•spec:tos .del tt~m¡pJo. 

Mi1entras tanto continuaha 1creoiendo la lista 1de :libr-o~ .d•ed;icados a 

recrear_ el :a;rtquetipo .salomónico, •aunque a.quí nos :limitar,emos a ·citar 

a~quel1os ·que tienen algún punto de enlace con Vi:llaJ•pand.o. En 17.30 

a.pa¡rec~ó un voJ'mmen .en folio ,c.ou d nombre ·de ''A P1an o.f .Ci,vil and 

H.üstor·icaa A:rchiteotme". Este liihi"o !r•esuha •ser una ·versión ing·lesa del 

"Einrwutr~f~f Einer Hi,storicher Arohitektur", ·d~e Fis,cher von Erla.ch, ·pero 

am1plia:da con extensas notas por T!homas Lediavd 117• 1Como .en ia edición 

aleman:a1, ltats dos. p·rim·eras l·án1inas muest1ran .el tenliplo .d;e Sa~omón ·se

gún los ,diseñoS! .de VHlal\pando. 

Por estos mismos años, los lihreros londinenses John y earrirngton 
Bowles ~puhlica,ron •SU "Geogra·phia Sacra Illustrata or :Sacred G.eogra

phy IHus:t,rated". Este v;olrum·en no e1s más 1que runa seri·e de gr:aibados 

sacados ,de ~as obras .de los mejores ilustradores. bíbHcos, tales ·como 

Á·Óas. Montano, P.ere La.mry ry Villalpand!o, ·f.igurando en~tre ios :de este 

último Ja planta del ten1plo, •SU ·f,a ,cha.d~a orienta1 y eJ' 'illaT' rGe JJronee 1118. 

'En 1741 J ohn Wo.od, famoso arquitecto ~de la rciudad neodásica de 

Ba1lh, ·pru!hlic'ó en Londres un curinso libro titurrado " 'The 10ri,gin of 

BuH,diin1g or tlhe Plagiari,sn1 of the Heathen D~etected". John Wood no 

menciona ni una :sola vez a ViHallpand:o en el curso ·de su oihra, ·mas no 
resulta ,d,i1fíci1' .descuhrir ·quién 'lo inspiró l!ID. Desarrolla extensa;mente 

la ites.iis de ViHa~lpa:ndo de 1que el ord·en inoorporad'o en el ten1pJo .hajo 

116. Véase n. 87. 
117. WITTKOVER: ob cit., p. 221. 
118. !bid., p.22l. 
119. !bid., p. 221. 
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la inspi!ración .de Dios fu:é ei ·punto .de o~d:gen ·<te los crnco ·Ór,Jenes cl~
sioos. POir ·COnsiguiente, es·tos úlümos no son ·má1s ~que una versión deg:e

nera·dia, ~ un 1plagio .del ·divino OiJ."iden .dd. tem¡p:1o. La·s excelencias que 

gu:ar·dan :los einco 6rdenes se .d.ehen únicamente aT grado en que r ,efle· 

jan Ja ·excelencia suprema ·del p~ototipo sa,lOIInónilco. De esta manera. el 

origen .divino .de la ar,qui~tect~a 'queda1 ~plenan1<ente vindicado. 

* * * 

Estos .breves apuntes <se~rvirán para señal~a.r cuán inmenso fu1é ·d 

pl."iestigio ,de 1que gozó la ohra del Pa.d,re ViUa!l·pand:o du¡rante todo el 
si~1o XVII y .gran ·parte .del ~siguiente. ·E's ·dudoso 1que ningún otro lib~ro 
de erudidón en len¡gua es:pa,ño1a adqui,riese tan ¡gran renomhr.e. Des

graciadam.ente, a fines del s·iglo XVIII comenzó .a· •perde~ c~édito. Las 

razones •son ¡patentes. D·e un ladiO, ·con el .desa·rroHo ·de la masonería 

todo .el tema ·del tellljpllo ·de Sal<Om·Ón fué a·d1quiriendo urna' ·s·erie 1de 

significados ~seudio-mis~i'oos ·y ·esotéricos mury ·distintos ·d.el intelieotua:li,smo 

qUie ha,bía an~ma.do a Villal;pando. No va.mos a .penetra·r •por ahora en 

este l1ath6rinto. De otro lado, los pr:ogr.esos realizados en el ca1n1¡po 1d,e la 

arqueolo,gía científica, 1que ton1aron tanto í-mpetu como consecuencia 

.de las excavaciones ·pompeyanas, reforzadns por la a1preciación .ca:da vez 

ma¡yor :de ·las antigua·s ciViilizaciones orienta:Ies, engend1raron un camibio 

com1pleto ,de orientación en .cuanto .all templo. Y a no •era asunto d·e 

recrea'r un ar,queüpo !Pe,rdido. .La ·exa·ctirtud arqueoil6gi,ca, .des,pr.o:vi·sta 

d~el menor ·deio ·de i'deali~s·mo ,fiJosóHco , regía como ·el único criterio. En 
este nuevo a·mhiente la ohr.a .. de Villalpando ya no tenía ,por qué se;guir 

floreciendo. :Su ocaso fué rápido y o01mplet.o. Sólo ahora .em:pi,eza de 

nuevo a apuntar, m-a,s el inter.és ·que reviste es ,d,iJferente; es hJi,stórico. 

La tesi,s ,de ViHalpando .de recon1ci:Iia'r la Biblia y ~el íhumani,smo ya no 

nos apasiona. La ·contienda .con Arias Montano se ha apa~a1do ya. Para 

nosotros ~su vailur r.esid:e en el .inest,imab~e caudiaJ :de illlfo~ma.ción .que 

encierra solbre ~la•s idea1s estéticas de to.da una época. 
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(NOTAS SOBRE SUS RELACIONES) 

POR 

ANTONIO RODRIGUEZ- MOÑINO 

C. DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 





1 

Es frecuente leer en tra~bajos consag·rados a la lüstorria ,d,el arte la

menta'Ciones por la ausen'cia .d,e textos contemporáneos a los 'arrtista1s y 

relativos a ,su! vid:a o a su ¡producción, achacando, a ¡yeces, ·este ,sHenoio 

a escaso conoCiimi.ento o a indiferencia. 

'Cierto es 'que existen n~blinas biográfi,ca's ~sólo iluminadas ta~:~día· 

m·ente 1por .dJo.cll!Illentadón .d:e archivo o ¡por incidentail,es aJrusiones ·pÓs

tuma,s, 1pe~o hay 'que ·Convenir .en 1que l'o.s medios de ,(liiiflllsión de noticias 

.en ~os ~s~glos XVI, xvn, XVIII y aun gr1a1n parte ,de\l XIX, apenas ·exi~stían 

tal como los conocemos hoy. La fama .de un arrti,sta solía ser mucho 

más intensa ,que extensa. E~ periódico y la r ·evista han 'conll·rihuído a 

que 1se nos ha:gan famili,arres hom[ln:es y ohra~s ;que jamás 'veremos. 

La importancia que ·Se .concede ~siiempr·e a lo que viene 'd:e :fuera ihace 

que perduren referencias extranjeras mientras ~se ol·vidan las .die casa. 

Por eso muchas veces .a ~prmta·mos la i,d;ea de •que :tal o cual escritor o 

artista ,fué antes ·estima·do. .de Jos .extraños 1que ~de !loS' 'pro:pios; ·en la 

mayoría ,d:e los 1casos no suele 'serr 'esto ~exacto. 

eoncretam,ente ·en ell caso ,de Goya ~sor¡pr·end:e 'la gran •c:antiida'd de 

citJa1s .que .de su perrsona o ·de :sus ohras hallamos en ¡pruhHca,ciones es

pañ'O:la·s contemporáneas al m'aestro. ·B:ien que mucha,s v.eces ,a,penas 

sobrepasen en .extensión ·tres o .cuatro líneas, son testimonio ·para ·con

'cluirr ~que .el nom~e y fama d:el 1pin~o·r es·taiban .en ·el 'ambiente, ,se co
nocían. 

Pa,san .d,el 'centenar las m~endones goyesca~s 'que !hemos espigado 

~ohas ~es:pañola~-. - ·~P!tre l'()s im,preso's en el !prim·er centenario del 

- 477 



naoi11niento .del !pintor, es ·deór, con anterio•ridad a l1814l6, Podemos ase· 

gurar 1que en nuestro país y en C'l teri"1eno ·del arte no hay qui•en ~pueda 

comrparársel;e en ¡popu.I·aridaid im pr:esa. 

A estas citas, genera•lmente .breves, hemos .dado el nomíhr.e ·de Incu
nables goyescos. Tal vez el primero en utilizar la afortnna.da ~denomi· 

nación .fué ·el doctísimo Enrique Lafuente (1); mi ~inol:vildahle y fra· 

ternal Núñez ·de Arenas .en el último trabajo que :publicó, po-co arntes 

de .morir (2), hizo uso también 1de la fras·e aportando muy curiosos 
datos ~pa.ra la hihHograifía ·de estas ipil"i1mera1s 1piezms goy·esea,s. 

Hemos r .evisado un sin fin ·d;e 1periódicos, lfoHetns y 'lihro.s d:e1 ·tiem· 

po, logrando ¡reunir una nutrida s1erie ·de a:luJsiones a Goya y ·su obra 

que .esti:mamos iharn 1dre s·er ·de cierta u tili.d:ad a los ,futuros hihliógra,fos 

.del genial .pintor aragonés; mi entJ."a·s llega el díar de .dar for.ma .d:e lihro 
al centenarr ~d:e páginas reda.cta•d.as, va•mos hoy 1a1 a¡puntar a1quí J.ig,era

mente una pe'queña porción d1e ella.s, reilati¡vas a las T•e1aciones .d,e Goya 

oon el insilgne hib!Hógrafo :don Bartol·om,é José ~Gatllar:do. 

II 

La ¡(l;iferencia cronológica ·en ~que ·viven Goya y Gallar1do nJO es ohs

tácrulo pa~a una a~istad ,~n+·a ~ co.rd~al enti'e amb~'s . . <Cuando éste 
nace y¡a1 tiene aqwel cumphdos. treinta anos ,de su gloriosa. :oacrr:era, Bs 

dificil pi"eai·sarr .la f,eoha en :que huhi·eron ~de .conoeer·se 'e intenítar,emos 

conjeturarr algo sohre ella. 

Resi·dii·en:do Gaillardo ,en Sala~nanca (3) , es muy raro 'que tuviesen un 

contacto !Per1sonal 1an:tes .. die 118105, en ~que trasaad·a •su ~esi,denlcia a Mwddd 

(1) Enrique Lafuente Ferrari: Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya, 
Madrid, 1947. Fol. 377-[3] págs., con multitud de grabados y XXXVIII láminas aparte. Cfr. la 
pág. 301, líneas 5-6: « . .. verdadero incunable de la bibliografía goyesca ... » 

(2) Manuel Núñez de Arenas: La suerte de Goya en Francia, Burdeos, 1950; tirada apar· 
te del Bulletin Hispanique, LII (1950), págs. 229-273'. 

(3) Para los datos generales sobre Gallardo remitimos al clásico libro de nuestro querido 
amigo D. Pedro Sáinz y Rodríguez: Don Bartolomé losé Gallardo y la <;rítica; literaria de s~ 
tiempo, NewYork- París, 1921; 4.0 , [4] - 387 • [l] págs. 
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como :Catedrático .d.e[ Reai eoJegio ·de Pajes. Por otra 1pa~te, el hiblió

gra¡fo comuni,eó a si!l." W,Hliam !Stir ling Maxwell ( 4), en 11814181, la anéc

dota ·d.e 1qrue "·durante :}'a visita m'atutina a sus amigos, tomaha [,Goya] 

arenilla ·de la salvadera y esparciendo el conteni·d:o :~olhre .la .mesa se 

divertía con earicatura's tl"1a~adas con sru \hábil .dedo ~en :wn in~stante · . . 

El 1gran asunto, repetido con vall"iaciones 1S'iempr-e nUJevas, .e~a (Godoy 

al 1que fa,vorecía con :particular antipatía.". 

La. fecha ·d.e ~a anécdota, referida ca·si oo,mo testigo ·d.e vista por 

Gallard;o, no paTece ~ser ;posteTiOif a'l 19 .de marzo- ,de ;1!81()181 en ·que cayó 

God:ory, poJ:'lque la caricatuva ¡po:Iítica no ti·ene mm·ca ·ejem¡plaridad ·pós· 

turna ,sino 'soffiallnen!te actualidad·, ni era Goya homhr:e ca,paz ·de ·escar

necer a~ caído; ·pa,rece, pues, ;l'ógilco concluir que la amisrt.wd ,entre :p;inrtor 

y ibibHóg.raifo .d~hió ~dle S'er ¡postm.·io~r a 1181()15 y anter,ior al motí!n de 

Aranjuez. 

IClaro .está ·que pudo tal vez haiher un conocimiento ~previo en ooal· 

quier rápii~d:o viaje ·d·e GaHardo a ·Ma:dri:d, hien cuan:d,o pa.só ,de VUJelta 

de aoompañar en su cali.dad de 'Comisario ~d:e Guerra a las tropas ·fran· 

cesa's que r.egresaban ·de la campaña .de ,PortJugal (1181011) o ihi·en en 

algrma ot·ra ~estancia !que ,d,esconozcamos. 

111 

Durante 1-a guerra ·de la 1ndeipen:d,encia ~s probab~:e que ·estuvi,el"1an 

harto distanciados topográficamente amibos amigos, y 1el año 1814, en 

que GaHar.d:o volvi~ó a Ma,diri·d, ~eslidiend:o ,ailgunos meses·, no ·era :pro

picio al ~estre0hamiento ,d,e Teladones, c-uando todoS' andaban ibruscand;o 

manera .d:e escap·ar a 1a' terrible T'esaca ¡polítiica; mientra·s Go¡y·a, S·egún 

par,elce, se acogía a la proteceión .de [)ua~so ~5~), GaUar.d'o, tras una hre· 

(4) Sir William Stirling Maxwell: Annals of the Artists of Spain, London, 1891; 4.o, 
4 vols. Cfr. tomo IV, pág. 1:478. Hay edición de 1848. Damos el texto traducido por Sánchez 
Cantón en su lihro citado en la nota 11. 

(5) Cfr. Núñez de Aren~s, op. cit., pág. 231. 
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vísima ·etapa' d,e periodista activo, rtomaha la ruta ·de 1Cam:panario para 

desde . aHí atravesar :la frontera -el '22 ·de mayo y cruzando Portugal 

enroaTca~se ·en Li·shoa .con rumbo a· Inglaterra. 

Justament•e .en 1'814 e's :la auriosa ·cita goryesca--:galla·~diana que ha 

pasado ,d·esapercibi.d:a hasta ahora y 'que va•mos a exhumar. Por men· 

ciones 'hiib[iog;ráf,icas se ,sabía :que ·don Bartoaomé JoSié eS'crriiihió un ipoe· 

mita ·en sextiHa·s titula1do El v'erde gabán o el rey en be,rlina, poe,ma 

jocos~riJo. Pe~d.ido el origina,¡ .en la de San An.tonio de 11812:3,, ·sólo se 

cons·er.va un fra:gm.ento ·que ·:fué impreso ·en la r.eviista O Portuguez 

que .d·i.rigía ·en Lond~es .el D;r, iRocha el a.ño 18114·. 

Dur.\lnte mudhos año.s han ·sido inútiles nuestros .eslfuerzos po'r en· 

contra:r .este ;peri6dico, ·pero, po·r .fortuna, entre ·dos ,docena1s .de vo1ú

m.enes 'de matlliUSIClr.ÍtO'S poétiCOS lqrue adquirÍ.ffiO.S al COnocÍ;diO Wihfr'e1r'O 

ma'd,r.i'leño don Lui·s Ba.rdón en 19!50, en un tomo ·misoelláneo vino, 

copi,a•do en 'letra contemporánea, el pasaje 1que había vi<sto la 1uz ·pú· 

hli'ca en O Portuguez con .e1 tituJn de La F:atntasm.agoria ~61 ). 

;con:s•ta .d:e treinrta y nlllev·e est·r01fa·s .de ·seis v·ersos en:deca·sHahos, 

que Sli literariamente o-frecen el interés .de la ma•e,stría y garho con :que 

está manejado ·el ·casteillano, ofrécenlo aún mary:or 1por .s:er una ·inter

rpr,etación 1:iterar,ia de los Caprichos de Gorya o mejor aún de dos 

Dis.par.at•es. ,pa.reee 1con1o ·si plá.sti:ca :y palabra coririeran ·parejas. N o 

s·e 1lrata y,a¡ ·die 1a mención concre~a y cla¡ra ~del ¡pintor aJ cual pi,d.e ·el 

poeta •SU "gorro .de ·d:o:rm!ir" pa.ra ique el ·Sueño de ,su razón y la .fantasía 

deshorda·da ·d-el .g-enio le ayruden a delinea~ 1os oonto:rnos. 'd·e una horren
da ,f,igllll'1a~ 

La ~simlilitud. ~die ·p~um.a y buriT nace .de una raíz intima ·d·e conoci

miento y :Senti•miento. Goya y Gallardo coincid·en en pintar lo •que les 

circunda con monstruo,sos ¡pellifi1.es., ·con r .etorci1do·s ·e hincha·düs carac

teres. Bru!jaos, frai'l,es, jueces venailes, ihorrachos, diahlo barhad·o, des· 

(6) O Portuguez, Londres, l814, tómo III, núm. 17, pá~s. 493-5QQ
1 
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filan y ,se entr,em,ez'olan ~en una hor~r:ihle ,zarabanda ~em,pa¡pa,da. de agl"IJ.a 

pr:otesta. 

!Copiemos tres :est·rofas para: com.pToihación ,d,e lo escll"ito. :El ¡r.ey 

o~dena runa lucida Hesrta ·en l·a cua'l ,el mago ZauHón pueda mostrar 

sus ha1biTida.des de ~lusionista y ·éste hace desfilar ·V1al"ias .escenas :fan· 

tásticas·: 

P.ero ¿1qrué eng•endr<> .es .e,ste :inf.O'~me y tosco 

·de hestia y homhr·e m.esco'lanza .fiera? 

Fecundo Goya, üonf:usión ~del Hosco, 

'Pil'iésta·m:e, si he ·d.e imaginar .si.qui,era 

rra ~estampa· .a tan ,fi.diculo bamboche, 

tu ¡g.orro ;de dormir 'por runa nodhe. 

Erase un abortón, gr•iego .diptongo, 

traiha,d·o de animal y hO'mini,caco, 

·ra:so ~el tosco cacúm.en eomo un hongo 

.salvo un CÍiicuilo a mod;o .de zodíaco; 

~ ,en un medroso y ás,pero .ca:puz 

ca:I,a:da la ·moronda ha,sta el testuz. 

Tiene :por ~ientr:e un fla.tUilenrto za·que, 

la piel híspida, escuálida y ce·rdosa 

y [a ·col;or zUJrTada d.e Z111ID.a1que; 

d,e ~s:árti:rtO los pies y aun otra ·cosa, 

dons hendidas pezuñas por ,zapatos. 

1porr .d,edos retorci:dos gaTabato·s·. 

¿ Noo estamos en 'pr·esenda ~de una verdad:era ilustraC'Íón l1itera·ria a 

la obra ·d'e 1Goy'a'? Tood:as las 'PirOipo;r·ciones y medida,s s·e han !perdidlo al 

dis·eñarr ·la mon·struosa figura, m·ez1cla de capricho y disparate. Aiquí, como 
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en ,Jos gr:aibados, nada hay que sohre y todo contribuye a 'Perfila[" :I1a· cruel 

estampa. ¿Será ·demasiado aifirmar 'que éste .es .el p¡riimer testi>monio de 

una' versión Hteraria ·d·e la .intención goyesa? 'Si, como ·sospechamos, Ga· 

llatdo ·tuvo pres,entes los Disparates, esto 1pm~cisa~ria la fecha d,e com

posición ,d,e ~as :Planchas (7'). PO'r ahora sólo llamamos l:a aten1dón sohr·e 

el hecho, po["1que ·fa.Ita aún a:porta1r otros testirnoni1os· ·de ~a r,elación 

GoyaJGa:Jla·Tido y sería· extendernos demasi,ado el apurar este punto. 

IV 

La ~ex·pa·triadón .d,e Galla.rdo en llllglaterr'a duró los soo~e mal llama
daiS años : de 1814, a 18 2 O. 1Conodd os son srus traha1jos ;de ibiihl.iógrafo 

en Lond["e•s y ,el ce:Io con 'que :se :dedic·Ó a Teer, ~estUidiar y 'extra.ctar cuan

tQs lihros hahía en bibliotecas •púbJica•s o 1pr1irva:das .de ~a ,üind:a.d. P,ero 

soterrañ1a1s existían otras aetivi,dades :poHticas 1de ~as 1que al1zaremos un 

poco ·eil v.elo en líneas ~má8 1a,d:el'ante. 

Sánchez Cantón (8') ha exhumado unos !Párrafos ·de Gallar:do im

presos en 18315,, aunque :relativos .a ·esta época rde .exi.Jio volunta•rio. 

Nuestro hihLió.gra'fo tenia, ·e:I ,d,eseo de publicar una edidón .d,el Quijote 
ilustrada 1d,e modo iprÍ!Inoroso, y rdurante ·muciho tÍieffiipO med:itÓ sobre 

cuáles eran los rnejores pasa,jes, los que más se ipre.stahan a una ínter· 

·pretación 'P'lá,s.tica. S'll!s proye1ctos s'e: :los con:suhó a Goya y éste ,Je ·es

edhió aprohándo1os. Leamos ·sus ¡propi·a~s ~palahras ('9): 

"Con este mi pecuii1ar nJ•odo .de ver en Bellas-Artes, y ecsaminando 

el 'punto tan ·remii!radamente, tenía (digo) estudiados nuevos asuntos 

p.ara las lán1ina's deJ· Quijote, 1que eonsulta,do·s con .él gr1an Coya, ha-

'(7) J. Camón Aznar sitúa la composición de algunas planchas de los Disparates entre 1813-
1815. Cfr. «Los Disparates)) de Gaya y sus dibujos preparatorios, Barcelona, 1951, pág. 19. 

(8) F. J. Sánchez-Cantón: El libro ilustrado bajo Carlos !II y Carlos IV (notas para un 
estudio), •Madrid, 1943'; 4.0 , 2S- [1] págs. y láms. V éanse las págs. 17-20. Debo el conocimiento 
de este trabajo a la amabilidad de 1lli querido amigo el Excmo. Sr. D. Vicente Castañeda. 

(9) B. J. Gallardo: El Criticón, papel volante de Literatura y Bellas Artes, Madrid, 1835, 
núm. 1, pág. 41. 
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hían mer•eci.do su aproha·ci.ón. Goya ·era un ¡pintor ,fil6s·ofo: a·cruér1do.me 

bi,en de •que contestándome ·sohre ·este punto 1a Lóndre1s por mano de 

un CaibaHero i'Diglés 'que hoi reside en Sevilla, me 1decía 1q1Ue en tiem

pos ha1bía él fantas.ea.do UlllJOS .C,a,prichos •orijiinaJes COU ~el tÍtutlio de 

Visvones de D. Quijote, .en ~que ¡por nuevo esti'lo ·pintaba llas fanta

sías ,d,el lunático ·caballero d:e la M·ancha. S ó1·o ·el 1pensami·ento éste 

de :Goya ·es ya una cr,eaáón •a1rtí.stica, propia ·de ,su travesura." 

Fá,ciil es conjetuJ."ar la fecha de ·esta-s reh1ciones, que no enca:jan más 
que .en ,el ·perío.do en ;que GaUar:do .es:taiba ~en ilngJaterr'a,, ~es ·d·edi!r 1d'e 1814, 
a 18210, .época en la cual nuestro hihtió:gif'afo, ·como ·vemos, no .es,casea 

los testimonios ~d.e ~su ·admiración 
1
por .el g·enial 1pinto~r· de Fiuendletodos. 

Por ~desgracia no ~se conservan casi ipruehas reale·s de esta ¡pro· 
yecta,da {o \l"eaHza,da) ohra .goy·es.ca. Entre los innumerables ,dibuios del 

maestro existentes hoy, sólo ·dos tJienen tenJ,a quij-otil: ·de uno ·de .eHos 

sa:hemos cuánd:o ~~o reali:zó, pues .es ·el red1aza:do para1 Ja 1edi·ción aca· 

dém:rca, la, impresa .por !barra en 1718(); del otro, .conservad.o en la pre

ciosa colección ,ael Briti·sih Mus·eum, apenas conorceilno,s ~d~ato 'all,gnno ·de 

f.eclha. 

"Es [este último] _,dice Sánchez !Cantón (10)- creación im,pr:e,sio

nante, guárd:a,s·e en ~e~ Museo Británico, y gra·bada po·r 'Bra,qu:e,mond:, i1us

tra el artíicuJo .de 1Ca~der1era, .sohre 1Goya 1que ·se tpruih'licó ·en 1el [sic] Ga:r.ette 

des Beaux Alrts, .en 1860. \El diihuljo, •eon a¡guatintta se¡pia lli¡gerisima, ·es 

ma~~istra[ y ·en mi ~s.enti,r obra muy •posterior a la .escena, .de [os Af,ca~des 

y en :r1ela1dón ·con ·esta·mpas de los Capr.iohos, .en espeda~ con Ta 1d1el 

Sueño de la Razón." 

Ni ~Galla]}do tuvo ocasión ,d)e ~reaHzar su e1npeño, ni, al parr1ecer, 

Goya llevó a ~a ¡prámi;ca 1sus p["101yectadas VisionJe:s de don QwijOtt.e. ¡Qué 
ma·gnííficw tarea -paTa ·pJaneada ~por el dO<ctisimo ibilb1iógra!fo y realiza.d·a 
por· ·el g~eniai artista ! 

(lQ) S~n~hez (;antón, op. cit., págs. 19-20, 



V 

A·gudam:ente nota Sánchez tCantón (11) ~en su r·eciente Jib-o 1soib~e 

Goya ila .caHrficación ~que hace ·d,e ·él Galla1rdo: "Goya oca un !pintor
fHósol:fro", y trlel·a,ciona ~este rtexto 1de El Cri~;¡icon (1,8t36·) 1con otro ,dJe ¡C\har-

1es Y riarte (18.6'7), eons,iJderado hasta alho!ra como el :primero 1que em· 

p'leó ·esta ·frase (12:). ~Con justez1a· ·preÓs1a que hay 1que :ret~ortJraer el üO'll· 

oepto nada llnenos 1que 1meinta .y ,dos años 'Y adiudicatr 'su partevni·dad al 

autor ~de :la Apología .dJe los palo·s. 

Vamos, ~sin ~embargo, a hacer retroceder en ,d,i:eciociho más esta a¡pre· 

ciadión ·del' :tal1ento 1pi1ctórico ·de GoY'a'. 

El .domingo !20 ¡de abril de I8.1'7, !Su Ma:je·stad el :R·ey .d·e España e 

Ind!ias ·encargó a ·don Uo.m,ingo Ra.mirez ~que dijese aJ Minisrtro .d:e Es

ta.d'o 'que ~en ,el Mercure de F(r.ance ~de:l 10 1de :feblrero .s.e bahía puJb~i,ca·do 

un ·arrtí:oulo :de ·GaHardo 'Pernicioso ry criminal, y 1que "por medio .de 
los ¡pasos o·~icialles ry ·confi:dencial,es más efica·ces 1soJici1)e ·el ame,sto y en· 

tr·ega ·de este 1reo a nuestro poder, v.al.iéndos·e para ·ello ,de cuantos n1e· 

d!ios ile iSlll'gi,era ·su celo y su 1dis·cm'so, en ila !inteligencia 'die lqiUe ,s,i,endo 

este ·enca~go especi:al ,d:e Su M:ajesrta1d ,es preciso ~que V. lE. no 'perdone 

me,d:io alguno 1para obtener lo 1que desea". 

La's 1fr.as,es encargo ·eS'pecial ~de Su Majestad, ¿son ~aca,so :fó~mula 

bUJrocrática, ~exceso ·de ·celo por :parr<te del ~funciona~dJo? No. En Ja mi

nuta, ~diirigi,da al coude ,d;e Fernán Núñez, 1que se •conserva ,en el Ar'clhivo 

ffi,stóriüo Nacional '(1'31), d.e puñ.o 'Y ~etra ,d,e'} Minist·ro, ha,y J.a .si1guiente 

apostilla: "Don Do:m!ingo Ramírez me hizo este encar'go ,d,e o~~den d~e 

Su Ma:jesta.d el .domingo y Su Majestaid ~me ilo confirmó ·de palalbra el 
lunes 211 ·d1e ahril de 11811'7'". 

(11) F. J. Sánchez Cantón: Vida y obras de Gaya, ~adrid, 1951; fol. , XI· [1] · 195 · [5] 
páginas, con XCVI láms. y multitud de grabados; cfr. la pág. '137. 

(12) Charles Yriarte: Gaya, París, 1867. Fol., [8] · II · 156 págs. y láms. aparte. Véase la 
pág. 1: «Goya philosophe est au-dessus de Goya peintre.» 

03) Archivo Histórico Nacional, Sección de Estado, Correspondencia diplomática, Nego· 
ciado de Francia, 1814. 'Carpeta núm. 5.219. Cfr. Sáinz Rodríguez, op cit .. , págs. 212.213. 



Tr.an!smitióse la ~correspondiente or1den al conde ~de Fernán Núnez, 

y 1siu dud·a \Se huhier.on :de \haoer en París. las o¡portunas ,ge.stiones. con 

ob:jeto de ,dia:r con .el terr:ible ·re:o. Para tf.ortuna suya· .dehí·a. d:e !haUars.e 

en Londr1es, .de~s~de ·dond:e Temi~tiria sus 1corres,ponderncias. al ~per[6dico, 
bien a],eno a la :pe!rlsecución que c-ontra ,éJ ,dictaba Tigrecan. 

N:o uno, sino ·cuatro ~artículos Hev·alha ,pUJb:licados ·en e\l M~errcune de 
France ·Gal1ar·d1o .en a1queUa 1fecha, ~con .el seudónimo de L,e BaCiheüer 

de Salaman.que (14) .. Dejando p.arra otra ocasÍ·Ón .et ·eX!am1en y eS'tudio 

d.e est'a~s cartas, por nadie m·encionadas hasta ahora, no·s. Hmitmremos 
\ 

hoy a 1s,eñailar 1que aparece en eUa1s ~siU autoT eomo d·elegado en :P,ads 

de una ,supuesta Socie1dctd filantrópica ·madrileña. 

P[f¡eci1S'amente ·en ~el art~ícu'lo Í·echa1do el 10 .de fdJ~ero ·copia GaHar1do 

el fingido inform·e de un secretario, .dándole cuenta ·d·e l~a.s. últimas: 

pulbllicaciones 1que acaba .de r·eaihir en ~el .corr1eo ~de España. El pasaj.e 

que vamos a transcrilbir, r:elartiVJo a Gorya (l1S1), no debió :de hacerr mu· 
cha 1gr,acia al tJerr:iible F~er,iJ.andio V:H .cuando lo leyó: 

'"On ¡yous. 1remet a'llls:si une .colleotion 1de ·Calfricatures .d:ont [.e fa

lliieUX jpeint~e ~es1pagnol Gorya ·vient de d:onner une nouveUe édritiion. On 
assrure !que ~ee ;peintr·e 1phHosophe .est ·d~gne, pa.r 1' es,prit ,d1e s.es üOmlpo

LSitions, de 'Í:1gurer a .ooté des meilleurs Jaibulistes andens .et modernes. 

Ses ·earricaturres :att·eignent tous Tes vices en générall. Les ·événemens ¡pas

·Sa1g·er.s de l1a polit~que, les ridicules .de te1 · ou te'l ind:i·vi.du, ·s.ont au-1dos,sous 

,d:u géni.e de Goya, 'qui a voulu .donner un cou.r·s ,d.e morale univers.elle. 

J~ai :r:emall'lqué surtout fl'j.d,ée ~sui'vante: 

Un ·tronc .d'!a!fihre est rev~etu d'un froc (dans la pr·emJiier.e edition 

c'·était un haibit ibro.d1é) ; 1par i}:e haut ·sortent 'quel1ques hranohes ~gour

mandes c1har-:gées !de .feuiHes, mais .s:ans aucune .espece die f,rmts; ·ces 

hranch.es tienent Heu d·e la tete et .des hras. ~Ce tronc, ainsi 1décor'é, ·d·e-

(14) Mercure de France, París, 1817, janvier, págs. 58 · 62; février, págs. 187-192, 290 
297, y mars, págs. 384·- 392. 

(15) Mercure de France, février 1817, págs. 292- 293·. 
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vient robj:et d,es r.es~pe:cts, ,a,es horu/m.ag~es, ,d~es courhettes ¡l,es 1páus: humÍ· 
Hautes. 'Ün Ht au has cette incr:i¡ption: O pouvoir d' un ,tftille:wr !" 

El Goya philosophe :de Y riarte ~en 1181617, señ~arlado por .Canton en 

GaHa[1do: Go'Jia era un pinto1r filósofo ~ern 1835,, fo lhaJ1amos· ~en 181'7' en 

la lf~ras~e ce peintre philos:ophe ~d~el oor:responsal ,de[ Mercure, es ~decir, 

m,eaio ,si~g~o antes. Y, en ~el fondo, ¿no .está ya ~este :OOD!oepto ~en ~el a:nrun· 

cio 'publlilc:ardo (1'6) ~en ~el I)iar,io de Mad11id el 16 d:e r{iehrero ~die 17'.99 y 

cuya redacción se atribuye -por a'lgunos a ICean BennúdJez? 

No creemos ~en la existencia de la menciona:da ediciÓin :de los Ca. 
priohos, p~etexto •pruro pa,ra señalar d:e pasada :el ~graha,do núme~o 5!21 d,e 

la ~co~~ección y haoer hinca1pié en el tema. Ni~nguna tiTad,a: ni ~prueba 

suelta s'e ~conoce ,d~e tal estado. Lo ~que .sí es posible es que Gallardo 
record'ara ,algún dihujo :ptre¡pall"'atorio, ~visto ~en poder ,de iGoya, y utili
zas~e ta:} ,m,emoria por error. 

VI 

·Once a~ños d~espués ~de l,a, :techa indicada d'e HJI1'7' 'Vamos a encon· 

tra:r un nuevo _. contacto ~entre Goya y ·GaHardo, esta v~ez ·precis~am,ente 

en una ,d:e ;las últJimas cartas ·que ~en su v1da .escr,ibió ·el ·pinto¡r, la ,dirigida 

a su !hijo J 'a!Vier, ¡fechada en Bu:r,d.eo~s el juev~es 1'71 td,e ·enero de 11812~81, ~que 

pertenece ,a ~a Fundadón Lá,za;ro 'Y ha si,d:n impr:es,a varias rveoes. 

"Ay,er ;me ,di1eron -es·crihe ~Go;ya a •SIU hijo- 'qe a1bían ases:inadio a 

GaiHa~Tdo, y m~e a :inco1moda·do mucho." ~La ·brutal 'P'ers~eoución, a tOtdas 
luces ·inj:us~ti¡f¡i,cad~a, 'que ·srufrió ,e} d'octísi,mo hiblliógrra!fo durante la o'mi

nosa déoada, le rHevó por mal~dad .de los ,sicarios, a ICastro ·del Río 'Con 
el siniestro ·p~otpósito ,de 1que l!e ase,sinaran, ya, '<Jllie la pohla'Ci;ón era 
a;pa.siona,d,amente ·abso'lut,ista. 

Aulllque su ·conducta [e atrajo ¡pronto amigos lfieles que !proc~a~ron 

haoorle Hevadero _~el am:ar:go trago, no se pudo evitar que a1~~unos 1exal· 

(16) Diario de Madrid, 1799, págs. 149- 150. 
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tados 1,e ~~f,end!te·r;an Cl·e p·al:abr~a y aún éte ohr a 'P'O!r la. ·caHe. Uno de los 

atacantes llegó al ·extr~e1mo de ürar un la1dr:iHo a la ~cabeza· de G.aJlar:do, 

cusándoile 'pro:funda lheri,da. La noticia, aum,enrtada, ·corrió d:e hoca. en 

boca y 1periódioos 1franc.es,es e ingleses informaron ,d,e ,su muerte a mamo 

airada. Esto es lo 1que :supo Goya, probahlem.ente po:r conversaci·ón .de 

a'lgún otro ~migra.do (171). 

V li 1 

U lll!a úlüm·a. mención ·die G:oy.a haUam-os en ell pr:eeios:o ·ens,ayo La Tía 
Fingiita, ¿es novela de CervantJes?, ·que 1GaHarr1dio induyó en El Criticón 

y 1que ·está f.e~hado 1en Toledo ~el 115, :de ju~o de 1181312'. Aunque ,se trata 

de una a1preciación a vweJ,a, piuma .inter.es'a consign.ad~a porqiUe cala 

hondo en la r·elación ·pintura-literatura y en:fT,enta a Gorya na·da m1enos 

que con .Gerv:antes (1181); .en .ef·e·cto, de p~a.sad~a~, dice, " ·saiq:ué una copia 

·en limpio 1die;l :cuadll'o goyesco .d.e La Tia F'iingVda". No cathe compara

ción más ~exacta .a :nue.stro modo ~de ver: ·pi;énsese 1que esa 'linea ·está 
escrita harc.e ciento veinte a:ños. La gra,ciosa uni,dad: ,d,e [os· ibos,quejos 

cervantinos segurailnente no a·dmite la ¡pnsib1iTid~a.d ·de equiparación ~con 

los HeniZos ·d:e 'Otro 'pintor. 
\Á.ñadir.emos como cur,iosi.da.d, tanllpoco 'puesta ·en .circula,ción hasta 

ahora,, ·que ya s~e ihahía ~estahlecido una :rel'a'ÓÓn pictórico-·poétá:ca 1año·s 

antes entre Goy:a y .el P. Bogiero, p ero no .como ,aiquí ,en; ~cuanto al 

fondo, .sino con r1es¡pecto al modo ·d·e traiba,ja·r uno y otro (19). V~éa1se el 

texto ·a~u:di~do : ''íSi tratás.e,mos de .discul·par no las poes.ía~s sino al ¡poeta, 

d:i·ríamos 1que ·el ~P~a ,dr:e Ba,siEo no las ~escribió ·para ~que ,pas·a's,en, a Ja 1pos· 

terioódad, y ~que no las cor,rigió 'por el 1poco aprecio con 'que m(i:raha 

(17) Sánchez Cantón comentó esta carta en una nota del Archivo Español de Arte, 1947, 
págs. 60. 63, y volvió sobre ella en su o p. cit. , págs. 131-132, con rectificación de fecha. 

(13) B. J. Gallardo, El Criticón ... , núm. 1, pág. 34. 
(19) Poesias 1 del P. Basilio Bogiero 1 de Santiago , 1 Maestro de Retórica en el Colegio 1 

de las Escuelas Pías de Zaragoza, 1 que da á luz 1 D. L. G. P., 1 Madrid, 1 Imprenta de D. M. 
de Burgos 11817. 8:0 , [4]- XII- 224 págs. errón eamente numeradas: son 244. El curioso párra· 
fo copiado figura en las pás. X - XI. 
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todo .lo que era s·uyo. T~ahajaha run .di·s·ou!J:s,ó, U!llla od1a., un trata,do; y 
no 1S1iendo ~oosa ·que .Luego hubies,e de V•eT· J.a luz púhlioa1, Ja J,adeaha, 

la aisJ'aha, ~a. ol]wj,daiha, 'Y no podía srujeta:rse a .dar la segunda, la ter

cera, J,a, última mano :a· 'sus com¡posici.ones. P ·eTo a pes,ar .de •esto Boglie

ro con la !pJum'a en la mano .era lo ·que .e,I oéle1hre 1Gorya con el :pincel. 

Invención, i1maginación, ·exp~esión ;feliz, novedad, singular•idad, :y aquel 

no ,sé qué ~por el ·CUa'l [os talentos origina·les no ,se patreeen ·siino a sí 

1nismos; he a1qu~ Jo que ofr·ecen .d·e~s~de luego los ·escritos .de:}' ;p:rim.e:ro y 

los :lienzos del segundo. Ine:rcoia o flojeda·d, o ,poca flema para limar sus 

ohras: he aquí en lo ,que ~se aseme¡jan también Goya ry <Bogi·ero" ~20). 

V 111 

( 

Para concluir .estas notas hem·os ·de consignar la extrañeza d·e 1qrue 

entr·e tantos retratos pintad:os por Goya no figru1re el ·de un a1m~go y 
ad.mirado:r -constante com.o f:ué Galla·r'do. Ninguno de }.os catálogos 

--Viñaza, Ma,yer, Beruete, Sánchez 1Gantón, ~etc .. - menciona la .exis-

tencia, si1quiera .de IUn .di'l:rwjo qu e uO:s :conser~e la ·efigie ·del bihliófilo 

·extremeño trazada ¡por ·el pintor aragonés. 

Y, :sii!ll emiha¡rgo, Gallardo ~deseó VJivamente ser inmortaHzad:o por 

los pincel,es .d:el 1auto:r de las Maj{(¡S, Hay testimonio de ·e:Ilo, inJéd:ho, 

·que vamos, a ·exhumar. 

En la hihlioteca ·del Teniente Gene·ral' :don ¡E,dua·rdo Fernánd·ez de 

San Román ·se conservaba un husto fund:Í!do en bronce con el •retrato 

,de Gallardo. Allí lo vió ,don P:a,scual de Gayangos .en T8317 y copió la 

inscripción ·que figuraba ~en su ~pedestal y 1que en dos Hnea:s decía: 

lmpiger, iracundus, inexorab·Ü.is, acer. 
intJegerrimus, liberalisque magis.ter. 

(20) La carta lleva la fecha del 17 de marzo de 1834 y se publicó en el Boletín de la Real 
Academia Española, tomo XVI (1929), págs. 451-452. 
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bon Pascua11 ·consignó estns d.etaíies en una notita .(Í:e ,su pu:fÍo y 
},etra, que nos .facilitó .en 19132 nuestro ~querid:O amigo el ·docto inves.ti

ga.dür .don Lucas .de Tnrre, y a -eontinuación es•cr,ihió [o siguiente: 

~'Se cuenta que ·pidiendo Gallardo a ·Goya que le retratara .e insis

tiendo en eHo un .d·ía le :dijo ~qrue :a'l siguiente l.e enviaría ·el retrato; y 

ef.ecti,vam·ente, al .día ,siguiente recihió Gallardo d·entro ·de un sobre un 

.papel en .al 1qrue Goya ·escribió dicíhos ver:sos la·tinos !bajo sru ·fir.ma." 

¿Quedó el ,p¡roryectado r·etrato en esta hroma? Es pr:oihable .que s~í. 

Como curio.sida·d 1a¡puntaremos 1que cuando e'l insigne bihliógr·a&o e:sta· 

ha oculto con motivo .de la per·secución policíaca, que },e valió .su fo

lleto L.as letras, letras de cambio, .escribía a sus amigos ·contándole:s 

b~lesca:mente ;y en terce,ra ·persona ·1as incidencias ,del proceso; ·en una 

Q.e ·estas ·ca:rtas., ,d,lirigi,dia a Tomá,s García Luna, le dice: 

"Este lhomibre parece que nació para meter ruido en ·ell mundo; ha

biendo 'tan:ta•s. eo•sa•s ·de interés ha-ee run m·es largo :que no •Se hahla más 

que .de su 'pa·pel 'Y .de ;su ·persona. Me han as.egurad:o que le están •sacando 

tam:bién r·et:rato, con un •e:pígra·fe a1 pi'e, ·que es un v~er:so, no ·s'é 1S1i ·de 

Marcia[ o d:e J.Uivenal i( en fin, otro diablo como él), ·que .d;ice: 

Acer et indo,mitus, .Zibertatisque m1a1gister". 

* * * 
Basten •esto~s lige:ros atpuntes. pa:ra dejar cons•tancia .de la ami,stad 

entre .dos .españoles :ilustres y de 1a fina .sens:ihiHda.d' .de Gallar-do, c~a·· 

paz de a¡preciar 1los vallor·es ·eternns· 1que .entrañaha el ·pincel .d,e Goya. 

Madrid, 7-8 marzo 1952. 
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LA NUEVA SALA DE ARTE MEDIEVAL ESPAÑOL DEL MUSEO DE 

REPROD,U·CCIONE'S ARTISTI1CAS 

POR 

GONZALO DIAZ LOPEZ 





LA nueva sala de Arte Medieval Españo1 ,d.,l museo aludido, insta· 
lada en una gaaería ·d~eila.do norte del ·edificio, de reciente üons·trucción, 

en la planta principal con el número XV, y ·d.enominad·a. 'de "Es·cu1tura 

RománJico-·Gótica", fué in:augura.da solem:nem·ente ·ell .día 151 .d;e noviem

bre de 1'9150, ·con •asistencia ·de los más altos jer·arcas, por aquel enton· 

ces, dell Ministerio .de Educación Nacional; eil .que ~sus·cr;ibe .este a'l"rtículo 

informativo leyó una,s cuar.tillas alusiva·s :a[ acto que :se estaha ·cel:ehran

do, pues su vida ·pro:f.esional es·tá fuertem·ent·e vinmdada al museo, y su 

espír.itu, por lo t·anto, no hahía ·de enn1udecer en tan señala·d:a' ocasiión. 

D·es·dle ·que tom'é :poses·ión .d:e mi· .destino 1en ell 1Casón, aHá ¡por las ca,len

das .de 19115', ya un poco lejana1s en el transCIU:rrir d:e mi vi.d·a, tuve en 

las mientes ·lo (Ji.cho por ·don Antonio P.onz, cuan.d;o afir1maha con una 

iniciatiiVa, nO:stálgica.mente sentida, 'la.s sriguient·es 1fra.ses: Si OJlgún dia 
se pensase en reedificar este Pa·lacio del Buen Retiro, les de crre'er que, 
bien lejos de que este pedazo de aJrquitectura que oont.iene :la obna de 
Jordán fue's.e com.prehendido en las dem.o.Uoiones, se pens:as1e cuidadosa

menl:le en su co'!'servaoión y en hocerle parrtJe de cualquier proyecto; 
porque serria gran lástirna dest·ruirla y difícil de suplir; insinuación del 
i1ustrte rvialjero 1d;el 1siglo XVIII r ·ecogi.d:a por ·e!l ·estad~i·sta de ·l·a Restau

radrón ·don Antonio :Cánovas. ·d·el 1Castiillo tal tfunda:r ·este Museo ,die Re

'producciones A·rtí.stiea.s, matriz viva, gestadora de los m:ás dest a,cados 

artista:s de1l 1Síiglo XIX; viénd'nse ,engr:and:ec~do •este Centro cultJu:ra1, ar

tístico 1por }¡a,s suce:si•vas actuaciones de ilos ;diversos 1directores: .que ípor 

él 'pa:saron, en 'sus ·alhores, !por la co:m¡petente inte:rvención ·de ·don Juan 
Fa,cundo Riaño en 1la ordenaoión de los 'primeros yesos ~elativos IR' 1'516 
repvo.d:ucciones de las ,es.cullturas d:el Pa.rtenón, a,dlquiridas según R·eal 
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Or·den, ry por m'edia·ción .d,el Excmo. Sr, Mafiqués de 1Ca,sa Lai,g1esi·a, 
envia·do extr,aordinario y ministro plenipotenciario ,d;e E;s.paña •en Lon· 
·dr,es el año l r8\71H; y, entre otros, por las actividades ,d:e ,d;o:n J.osé Ramón 

Méli.da, ii1ustre histoóa.dior de las a~tes .dásicas y ·eminente tratadiista 

d·e la arqueología españ.o1a·, 1quien acr•ecentó: los :fondo-s cllásicos ~del mu
seo -con vaHosísimas ·colleeciones .d,e v,aciado:s artísticos y ·el conocimi,ento 

de las mi1smas .con Ja ·publicación .de los notables catálogos a ellas r:e;fe

rentes; lha,sta Hega:r a la:s anuallidad,e·s ·d·e 1912171 a 1'9130 ~en 'que, ~el 1que 

pe~geña ~esta,s líneas, ·desempeñallldo la ·dirección ·d·el museo, .con carác

t·er interino, fom<entó ~su.~s üolecciones ,m.ed1ante camhios üOn l·os Museos 

Reales ·del 1Cincuentenario de Bru•se~a.s, ~el K·ensington de iLond~~es y el 

die -Es:culrtuTa Comparada ·del Trocadero .d'e París, 'que dió 1por resulta1dio 
la creación ·de la 1pl1anta ·principal} .del museo ,d:e nueve ~salas·, .con ejem~
p~ares :repro;d1uoidos del arte m1e•ditev·al belg!a·, tales, ·entre otros. va·rios 
m.á~s o menos ~destacados, la :pi!la bautismal ,d·e Lieja, 'P\r'Ím·er cuarto .del 
siglo xrr, ·ejecuta,da por HeDii:er de Hury ~entre ~os años 1107 y 11118\, ry 
el ma!gnifi"Co retablo .gótico :pert·enecienrte ,a la' ig1lesia .de San Sa1l'Vadi0r .d:e 

Ha,ekendwer {Brabante), 1que P.aúl Vitry .consi~d·era la figura id·el Pa

dre E-terno bendiciendo, ·e integrante de este retablo, del más pu:ro estilo 
goticista (siglo XIV) y los grupos anecdóticos ,d·e la ;fundación ,de~l tem

plo, también •exis·t·entes en .este monum1ento artístico .d.el 1p~im~~ ·ooarto 
d1el ·siglo xv; añad~éndose a todo !lo la-rgo de l:as ·sala's: 1qu·e collljponen 
esa :planta prinüipa~ modelos .de arte ["enaciente !hdga ry francés. 

H·arto s·e ha ·C'lllilllplido .c<on los des,eos :de ·don Anton!io Ponz, y en la 
actuaH:d:ard, al ahrir ·esta ~sala al púhl:ico, <euryo ·contenido est·éti•oo ·va des
de el .arcaizante tímpano .d,e San !S.alva:do:r die Ley:re hasta la ·imagen ,d,e 

San Juan ·Evang·elista ,ae la Puerta ·del P.erdón de la eatedrr:al .de Má
laga, >lindando oon ·e!l R:enacimiento, s~e pr~esenta el gravísimo 1prohlema 

de la' carencia .d,e .es,pacio a ocupar po:r nuevos tamnentos .die ~ep~oiduc· 

ciones, ·que Slrempr.e se precisan 1para la cuiltura artí•srti,ca ·d:e las juven

tudes ·estudiosas y 1p•ara el 1ejerrcido ·d·el .diJbujo .d:e :los artífices en ttor

nl.a·ción. Alho;¡a los po·deres públicos ltien.en la 1palahra·, o ·m,ej·or d'icihQ 
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la acción para rea:lizar tamaña en1pre:sa y ~~esolver ~el 'üolllf~icto plantea· 
do en ·este ~~Ius·eo .de Reprodrucdones Artí.stica,s. 

Re·dactado el :ant~e~ior preámhulo .en este mismo escrito, al enfren

ta~nos ·con 11os modelos expuestos ·en i}a sala n1edieval inaugu:rada, bro

tan ·de lns •pu.nto.s ¡d~e la 'pluma ~las :sigUJientes .oonsid:er:a1ciones aoerca de 

la Eda·d Media, ~que se (precisan pa.ra amhienta·r ·es¡piritualmente las 

olhras oo.l:eccionad,as en :l.w misma. ·Este 'lapso ,de tiemJpo - el período 

m·ed~~eval- tan :sUJg·erente ·a la consideración históriea ~d:e ,Ja ·cuhura 

hum:ana, eno~rme y &elioado, como ha .sido ·reconocido porr· v .erlaine, en
ci.err:a :en el ·decu:rso de 1sus: ~diez siglos l,a¡s más, contr:a.rias ,manifestacio

nes esph·irtual,es. D·ans~e ~en él 'los <terrores de[ Mi,J.enario, :juntamente ·con 

el !fervor :d1evoto 1de 1las Pe:regrina,cliones 1y ell encendiido ·empru~e de las 

CDuzadias; en el sc~ip(iorium monacal üonsérva·s~e viva 1a tradición eultu· 

ra1 del mundo clásico ,desa'pa,reddo en amalgama con ~la fe r<eligiosa, 
que :a rrn 'la:r:go ,ae ~~os ¡siglos 1nedi:evales ha ,J:e fruct~ficar en ell magnífico 

renacimii,ento de 'l'a cultura visigótica ·de San [.sidorro ,d'e :SeviHa y en 

la esouela .d.e los traductores .die T:oledo; refulgiend:o tamhi:én :los ·esplen

dores del eaHfato cordohés y la tra,bazÓ'n ilógica de la ~escolá:s1Üca de San

to Tomás en una ascensión espirituaHsta ry soíhre ha.ses aris·totéHca.s 1qu:e 

·~e ha .de ver transfundida en las pied·ras ·d·e las catedrale·s .en una .diná
mica Henal .d,e un ·es·pír:i'tu rungido de un ar·dor anhelante ry .emocional. 

Danse en ·esta Edad histó~riea la grra·veda.dJ teológica, ¡p¡-·ofunda y trans· 

cendente .de la Divina Come1d.ia, ·del Dante, r.y la jocun:da, :a~egre, d~esen· 

fada.da ry retozona poesía .del Libro· del buen amor .dJe nuestro arci\preste 

de Hita, m:ejor poeta ~que arci1preste al decir de Menéndez y P·el~aryo. 

Dan muestra ,de ~i1da ·en ·ella: los .d:esmanes .del feudalismo y :la omnipo· 

tencia d:e los nob!les, a[ mlismo •tiempo 1que nacen en ·este vivir ~colecti· 

vo Ja asocia.ci,ón f:eound1a' ·de los gremios y la popular exigencia .de los 

ITIIuni·cipios.. 

Está, :pues, lar E.da·d Media entre dos civilizaciones: la antt:igua: clá

ca, pagana y f¡jJosó'fica; y ·la moderna: r ·ena'Ci.ente, ·crítica y hum.anis·ta, 

c·omo un nexo, •CO·IDQ un laz·o de unión, tenso d·e ingenuidad :es~p:i~ritua-

-495 



lista y .de candorosa a·portación religiosa a La• c-ivi1izaeión occid·e:ntail, 

que desbarata Ja apreciación ·q'Ule •de ella :se tenía ·al miTarla •como un 

vacío, :como un hiatus lleno de sombras, lirios y desconciertos. 

La ·ef1icaeia .espiritual ·de 1esta• E:da.d histórica, franciscana íY Hena ·de 
terrores, s•e ha vi.sto, en Jarga ¡perspe·ctiva, florecer ·en ·las ·exallta·C'iones 
rmnántJÍoas .del si·gl!o XIX, !plenas •del más acendradJo ~irismo, y en las 
actual·es añoranzas ultraterrena·s na·ddas en .et alm.a a.giitada ;de la Hu
mani·dad :doliente al conjuro ·de ·Sru .evocación. 

1En ·esta iE1dad Media se ha :producido un arte rico, ·con varias fac:eta•s, 

·que ihem10s ·de r:eseña:r ·en la ~sigui,ente ·enumeración .de 'l1a· ·s•ala :a •que 

no.s rvenimos refiriendo, en 1el aspeeto o modaHd'a·d de 1as reproduee~o

nes que !la •componen: la integran ¡yesos representatirvos ·de 'lo rom.ánico 

y :d·e 1l:o :~óti•co 1es:pañol y .se ·desenvuelve :su fondo ar•tístioo en tres· s.ec· 
ciones, ila •p¡rim.era comprensiv·a. de los :siguientes Vla~ciacdo.s· : 

Santa Leocadia.-La ·escultura o~iginal en •piedra, ohra .del siglo xv, 

exi·ste ten el d!austro de .San Juan d.e lo.s R·e)lles, .d:e To1edo, fund.ación 
de Jos Re:Y'es 'Cató'licos •para eonm,emorar la ~icto'ria ·de Torro, en ·1417·6, 
so:hr:e •eJ 1Rey ·die P.ortuga~. Fué el arquitecto ·d•e este edHicio Juan Guas, 
hijo ·de un ·canil:ero 1d.e Lryón ·que se avecindló en !Toled:o a m•eid•ia·dos ;d:el 

s:i!glo xv. 

Lauda sepulcral de don Martín Fernández de las Co:r:tJinas.__JPro· 
cedie ·de IGa~stro Urdiales 1éSa·ntander) y hoy ;se -cotnserva ~en ·el Museo 
Arqueoiló'gltCo ·Nadonal .d•e Madri~d'. Hertaux sostiene 1que Ta .eHgi•e gra

'hada del eahaHero rvizcaíno~ a rque se refiere esta 1auda~ se hizo ha·cia 
el 1'318:0~ 1paredéndos.e ·por :su técnica y ¡po:r· .su factura a otr~as ob:ras. ·se· 
pul•C!raJes ·de igll!a~ índole y ·de 1a misma épo•ca existentes. en .Jas iglesias 

de :Brujas (B:élgi•ca). De orig.en iflame.nco •Se ·conocen •tamhi1én ·en Espa
ña otras ~ d!o.s laudas: runa 1d'el ~mismo s•iglo XIV (!i;n.con1'p¡Ieta, ,die ·fecha 
1131313,, con:ser,va;da .en ~el Museo A.rqueo'lógico de Sevilla) ¡y· la .del :si1glo xv 

(lt4J5S), coll'r·es,pondiente a "el 'Tosta.do" ·d1e 1a lCated:r:a1l de Arvila. 

S'a)n Ma~eo.~La esoo!ltura oóginal en piedra~ obra ·del siglo xv, 
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Pila bautismal románica de Nues tra Señora de Estíbal iz (Vitoria ). 



Tímpano románico de Santa María la Real, de Sangüesa (Navarra). 

Tímpano románico de San Salvador de Leyre (Navarra). 



Virgen con el Niño Jesús. Talla policroma

da del s. xv. Iglesia parroquial de Mont

blanch (Tarragona). 



existe ·en ·el ·cll1a1Ustro .de San Juan d;e los Reyes, .de Tol•edio, ya aludido 

con l(l.Uterioridad. Se ·construyó este ed'.üfioio :to'l·edano por Juan 1Guas, y 
su ·olausrt~o 1fué restaurado modernamente por ·el arquitecto don A·rturo 
Mélida. 

Arcángel San Gab•riel.- EI original .del ·siglo xv, ·en ·pi.edra, que 

formó 'Parte ;de :un gr~upo repr.esentand'o la Anunciación, •existe en el 

.muro ·d.el ala norte, perteneciente al claustro de la ~Catedral .de Burgos. 

Se ·cree 1que ·correspondía, ·bien a un .se~pulcro o hien a un retablo que 

·Se destruyó •en ,el siglo XVII ·pa;ra hacer la 1puerta· ·de la sacristía, ·en 

uno ·de cruyos. lad:O·s' •Se encuentra. 

MénsuWs .del claustro bajo &el monasterio de Santa Jll[a.ria ,la Rea!l 

de .lVtiJeva (Segov·Ía) .-- Son ·de piedra los odginales, labra,dos •en la pri

mera mita.d ,del siglo xv, se representa en una ·de ellas a un centauro 

lanzando rm grueso .dardo CQntra un león que es•tá devorando a un 

homhr.e. Este terma tdecoraüvo ·del centauro, muy repetido en la Ed!a1d 

Media, es de un sabor a.Jtame.nt·e d 'ásico, 'Y tam!bién s·e encuentra tra

tado ·d·e una. manera hálbH ry graciosa en un capitel .de Sant1llana del 

Ma·r, CU'Ya 'COm'Posición .está integrad:a por un g·rrupo en ·donde .s.e .mues· 

tra a un centauro ·disparando una :flecha contra ill'n monstruoso d·ra

gón con !garras y ·cabeza 1de ave. 

La otra ménsula o.stenta en su 1parte !anterior a una 'd'a,ma 1pul•s·ando 

una cítar:a, así .como en :sus costados, en gran realce, .dos m-o·tivos. góti

cos .de ornamenta·ción ,f.oliácea. 

Puerta rrománica de Sllln Pedro de Villanueva (As,turias).---"E'l ori

gina[, .de 'piedra cáliza, corresponde a la ~época ·del más: .avanzado ro

mánioo; y •en 11855 Parceris.a ~descuhrió una pa!rte de la artística• lahra 

descrita por Fray 1Prudencio Sand·ova:l, ·que en ·et ,stig·lo XVII ·quedó 

em•portada pa't"a T!ealizar la erección .del <Oa'm·pa.nH ·que hoy se ostenta. Se

gún ·La-m'P'érez esta portada es, 1por su estilo, ·de ~trad.j.ción genuinam·en .. 

t~ ca·stellwno-leonesa, ·perten:eci~:n(l:o a 1!a p·rlim,era dlécada del siglo XII. 
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I.Ja iglesia en .qrue ,a,ctualmente la v~en1os formó ¡parte d.e un monasterio 

benedictino, siendo ·dotado por Al!f.onso ·e'l ~Católico en 74.6., y en la pro
pia mar:gen .del Sella, que hoy ocupa, a m~edia legua al oeste ,d,e tCangas 

de Onís. 

Virgen.-La escultura origi111a1l ·es de ~piedra, ,del ,siglo xv, y for· 
mó parte de un g·rupo reprr.eSientando ~a Anundac'ión, eriste en el muro 

del ala no:rte~ perteneciente al dausrtro ¡de la Catedral ,d,e Burgos. Se 

cr.ee 'que correspondía, 'bien a :un sepulcro o bien a un ¡r;etaibllo que se 

destruyó .en el .sigl{) XVII \para hacer J,a ¡puerta 'd'e la ~sacóstía, :en uno 
de c:uryo:s lados está hoy. 

Cristo en m:ajestiad.___.El original, ,de pi·edra caJ:iza, .decora el pi!lar 

del parte1'uz ~de la portada oeste de la Basílica .de :San Vi·cente, ~en A·vila. 

Es obra d·el último t·er'Cio ~del si,glo XII. ·La puerta .de poniente ,ae la 

Basílica 'de los Santos Márti:res, en ArvHa', es paralela estéticament'e a1 
Pórt'iüo .de la Glor,ia. ,Es muy :po·sible .que el arquitecto, maestre Fru

ooél, .que hizo la ·cahecera .de la ·catedral .abu[ensle ·e intervino tamibién 

en J,a pa'rte ,arr1quitectóniea ·de Ja BasíLica ~de San Vicente, ·fue·Sie él ~es

cultor ,que traba]ó en ·este templo la ma¡gní;fica 'P'orta.da ocddental', la 
Anunciación ·d·e la fa,cha·da .sur y .el gran m~auso11eo o .sepulcro ·de los 
Santos Vicente, Sabina y Cristeta, .entre ütr.a rp1ást'i,ca 'POr él ieS•C!U1pida 
d:e má,s o menos rvalor artístico existente en ffa m•irsma .ciuda'd' ,d;e Avila 

y en Arévalo. 

Ar~a Santa de Ov:ie:do.-El original, muestra .de l'o mejor :de!l ·estilo 

románico español .dél siglo XI, .se ofredó ·en 107•5 ipolr A~Lfonso VI 'y 

,su rhi,ja !Doña Urraca 'para la cu.stod'i'a' d'e :las r:eHquias ~de la Catedral 

.d'e O:viedo. S:us •relieves ·d'e ·cai"ácter re!ligio:so, pues rapres,entan las es· 

c~enas h:ihli:cas: .de ~la Anunciación, la Vi'sitación, ~el Nacimi·ento, 1,a, Huí· 
d:a a Eg':Üpto, la A·seensión, etc., ejecutados en p~ac.a ,d:e plata repujada, 

.d,eno:tJarn influencias !bizantinas y •otoniana.s; y a rSU vez fa tarpa ·de la 
misma, finam.ente grahada y nieJa,da, que r.epresenta una e·s,cena ,del 

Calvario, ·revela un estrecho parenteSICO rCOn las miniaturas de tradi-



ción mozára,be. Lucen •en esta arca tamhi,én, ·entre otros d·etalles, unas 

ricas or!las decoraüvas com,puestas de nielad:os y ·de una leyenda his

tórica ·e inscr~pción cúfica, todo .ello real'i·za,do .d·e una manera ·elegante 

y delicada. En su frontal se ve a Cristo en Maies.tad con su ni•miho al

m.end·rado y rodea·do .de los A·póstoles bajo arquerías. 

En .el año d:e 1'934 su~r.ió esta itn¡portante pieza de ia :platería' es

pañola grarnde.s .d·estrozos .durante el alzamiento marxista acaecido en 

.Asturias por eSia: fecha, pero m·er·ced a la competencia ar1queológica y al 

entusiasmo patri·ÓÜco de don Manuel Gómez-Moreno se ~ogró recom

ponerlla .del modo 'que se ostenta en esta repr.oducción ·en yeso, y poli

cromada, .que en 19140 nos ha sid·o donada por el Patronato ·del Museo 

Arqu~ológico ~N·acional, donde se .guar.da otro vacia,do ¡parejo al que ex

ponemos. Mide: 1,'20 por 0;93 .de base y 0,1313 centímetros ~de alto. La 

documenta•ción acr.editativa de la historia d1e1 Arca Santa de Ovied·o, 

se muestra: en el letr.ero ·que rodea 1a· ·SU tapa; en las no.tiCJias apoTtadas 

por A:mhrosio ,de Morales ·en la visita 1que !hizo a Ovi·e.do en 1'5'7'2 ; en 

e~ üronicón de P.elayo, lque fué obislpo de o~vie:do en los ·primeros ·dece

nios .ae.J .siglo xn, y con anterioridad léase el histor1i:a1 ·del alrca orvetense, 

en un escflito en letra francesa .d.el siglo XI, que fi.gura inserto en un 

códice ·de v ,a¡lenciennes y :que se 'puh1icó en 1912~7 en Analecta .BaUan

diana XLV, 913', y por últim·o, .en un .diploma .del 6i ·de marz.o ·de 107'5, 

todo ello sahiam·ente estudiado por ·el r:eif•eridlo don Manuel Gómez

M·oreno en un tra:bajo intitu1ado "El Arca Santa .de Oviedo Documen

ta•da", que se ·dió a ia· ·puhHcida.d' en el "Archivo Español (l:el Art·e" que 

ed1ita •el Instituto Diego V eláz•quez, del Gons:ejo Supedo1r de Investiga

ciones Científica·s, en el nÚm·ero 69", ·correspondiente a mayo-junio 
de 194:5. 
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SEC:CION SEGUNDA 

Cabeza de don Juan de Contreras, arzobispo de Toledo.----®1 oTigi

nal, de ~a1ahastrro, procede ~de su sepulcro en la ca¡piHa de San Hdefonso 

de ,¡a 1Catedral de Toledo. 

Lápida sepulcrfll de Berenguer de Coll, falte~cido en 131312.--El ori

ginal, ·en má1rm<>1, em~potrado en el interior .d;e la iglesia de San And.rés 

·de Goll, Olot (Gerona), es des,conocido hasta el año 18'8i5. La inscri~p

ción laúna dice: "Aquí desoans.a el que fué v~enerrable Berenguer de 
Coll, quien ·murió ~z Domingo de Pas~ión de,[ ,año del Señor 13'3:2, oliJYia 
alma ,descansa en paz." 

Bmjo un dosell for~mado por siet1e arcos \Se ve a[ obi~s¡po de G,erona, 
don Ramón ,Müncada, hermano de I~a , :r:eina Elisanda, elevando las pre

ces por el 1finado. Lns t~raj,es ec'les1i:ástt:i.cos, uno de 1eHos con ·eSipada y 

daga, ,por pertenecer a una orden miHtar, ilustran la' indumentari'a de 

ra¡quella ~~poca. 

BUJSto en alabastro de la escultura y(l()ente d.e doña Maria Manuel 
(siglo xv) .---jCorrespondiente al sepul:cro exi,stente 1en .el Museo Ar~queo· 
1lógico ~Provincial de Burgos, catalogado con el núm:ero 7'7,. P~ocede del 
convento IÍ:rancis·cano de San Esteiban de los~ Ol:mos, junto a ViUimar. 

~irgen ,en piJe con el Niño ].esús en bnazos.~E:l,oTiginal, . en m1ad!era 
taUad'a y poilic,romada, obra .d,e tnediados del ·siglo xv, .se venera en la 
i~les~a parroqui,al ~de Montblanc!h (Tarragona). Otro vacita:do g'emelo fi
gura en ·el Museo Mlll'ni~cipal .de Barcelona. El origina~ esrbU.'VO ·expuesto 
en la :Expo1s1ición ~Internacional 'de Arte, ,de Barcelona, en .el ~año l,g"29. 

El rDescendimiento.-El relieve o-riginal, dd ~siglo xv, fo:r.mó parte 

del ~etahlo m~a~yor de la antigua ~Catedra·! ,d!e Lérida. Hoy en .el M;useo 

Provincial ,de Bellas A·rtes .de .dicha ciudad. 

La Vtirgen y los Apóstoles.--Del mis·mo arte y d~e igual proced~encia 

que el relieve que a~cabamos de indicar. 
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San Juan Evang·eÜsta.___.E!I originatl, .d•e pied·ra, está en la puerta clei 

Saogra:rio die la ·Catedral de Má'laga. Recuer·da a !la :estatuari1a• .d.e San 

Juan de los ·Reyes, de Toledo. Se hizo siend:o maestro de ~a :Catedrral el 
cantero P·edr•o L6pez, de ~'512í81 1a' 1.5:30. 

E1l Arcángel SaJn G·abriel.- EI original de esta 1i~@ur.a, de la segun
da mitad .del 1siglo xn, .es .de \Piedrra calliza. Decora la porta,d.a sur de 

l·a Ha1sÍ1ica de San Vácente, en Avila, componiendo con l~a ·escultura de 

l.a V~en el grup.o .de la Encarna·ción. Toda 1la estat:JUaria .de San Vicente 

.J;enota marcada influencia frances1a•, y 1especialm.ente de la Borg·oña, en 

lo ~que res·pecta a su ·pórtico meridional. 

Bus•dhbeck sostiene que e1ste ángell de la Basílica .aviilesa perteneció 

a otra Vi:rgen .di·stlinta ·de la, 1que hoy vemo·s en ·la Anunciación. En la 

actualidad se ·consi·d·era la figura angélica, as·Í como la Virg!en Maria de 
la mism•a .porta,da sw.-, de i1gual modo 1que la ,fachada de ocoi·d·ente y el 

sepulcr-o o m·ausoleo de los tres mártires, todo ello en .el tem'P'lo ·ahulen~e 

de San Vicente, ·como trabajos .dell •maestr;e arquitecto Fruchel. 

V:irgen lllaría.--El or-iginal ·de .esta in1agen es ,d·e ·piedra caHza, y 

·exorna J,a, porta·da sur de la Ba·sHica de San Vi·cente, ·en Arvila. Es ohr'a 

~de la :se@Unda n1itad ,del .siglo xn. Gom·pone, con el Ar~cángel San Ga

h~iel, el grupo .de la Anunciación. 

La Virgen y el Niño Jesús. IgLesia del Milagro, Valencia (siglo XIV). 

El or~ginal es de piedra. Se ha creido !pOr tradición, no comiprohatda, 

que 1prooede d·e Jerusalén. Fué, ~de·spués .de la Virgen ·de Puig, patrona 
de la ciuda,dJ de Valencia, si,éndolo desde el ;s:iglo XVII la V1irgen d6 los 

Desam·parados. Luce bajo un ·dos·etete góti.eo sobr'e l'a' puerta 1princi:pal 
de la ig!lesia valenciana ·de ''El Milagro". Restaurad·a .en el siglo XVI, con 
ma:d·era .talla·dla•, la cabeza .d:el Niño Jesús y el remat-e superior .d.e las 

a·zueenas. 

IReprodrueción de .d:on Luis Roig D'A1ós, y ·dona·da a este mus:eo por 

el Excmo. Sr. Mar·qués .d,e Lo·zoya. 

Dos capiteles románicos de San Pedro de la Rua, Es.tella (Nav.arra) · 
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é ,o,ttesponden al ruinoso claustro y ,se püed,en fechar ha·cia .el l2ú0. 
Uno, de fi~ras, y el otro, ·cmn¡puesto :de tfoHajes y animales; aquél, ins· 

pirado ~en marca,do.s bizantini,smos, y :éste, ~en las prá·cticas .de la esooela 

de Tolosa !de F:r:anoia. En un ·capitel .se tfiguran la liberación de Sa~, 

Pedro; la adoración ,d,e los Reyes Magos; 1a 1pr,edicación .del Apósto[ ti· 

,tular de la Jglesia; ~el sueño .de 1la Virgen; algunos •símho¡os cristianos, 
y los .asnntos refer>entes a la muerte dada, tpor los hijos d·e Q,dín a la 

fiera .d,e los hosques y a la sertpiente Midgard 1que se narra en Tas E.ddas. 

Modelos .v·aciados ·en :Y'eso por el tall.er del museo ·en 1926. 

En el otro capitel se figuran la~s ·es:cenas relativas a la mujer arro· 
diiflada a los pi,es .del Bautista y al descendimiento ,del Salva.dor a los 

infiernos, así como .en los 'lados mayores el sueño .de la Virgen y la vi
SÍita ·de !1a,s tres Marías al s~epulcro .de\1 Señor. 

PiJZa ooutis·mal románica.-El Oriilginal, .de ·pie<h:a caliza, .g.e üOnserva 

en ·la iglesia de Nuestra Señora .de Estiba1iz (Vito11ia). Obra .del siglo 
XII, e:x;m.·n¡a,da .en el ·exterior ,de la vasija con reliev,es figura:dlos y sim

bólic-os. En 'la i,g,les:ia parr01quial ·de Hruerto de Arriba, en la misma pro· 
vinaia de Ala-va, ~se guar.da una n1uy !parecida pila hautism,al, ohra tam· 

hi,én del 1siglo XII. La ·que ·~e custodia ·en la iglesia .de Beuda, ·a ·3151 kHó
metros .de ·Gerona, :aun cuando tiene en su conjutllto ~sem,ejanza :con esta 

die Estíhaliz, se nota, sin em1bargo, en ·eUa ra-sgos ,dHerenciales. En la 
¡,gl,esia rom·ánica ·de Barevo (Santander) s1e conse,rva otra 'pila hautisma~, 

tam1bi,én románica, de la misma ci"onología .d,e la de Estibaliz y de las 
misallla's caHda·des estéticas. 

SEC:CION TEROERA 

Timpano romanwo cdcrrespondiente a l:a fachada de la iglesia de 
Santa Matría la R.eaJl, de Sangüesa (Na:vd,rra).~De finales. ·del ¡S1iglo XII 

y firmada la obra de esta 1portada 1por Leod,ega.rio. En él se ven l1a1S' fi· 

~uras ~esculpidas, en la ·parte inferior, de la Virgen con el Niño Jesús, 
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jrunto a 1os .doee Apóstoles; con1p1etá~~dose ~ei resto .Jei tímpano, entré 
otra pM,stica, con l:a gran efigie del :SaLvador corona,do y drcu1i,do d'e 

cuatro áng.eJ,es, ,que con sendas trompetas en forma .d,e :Ouerno, avi,san 
para la ~comparecencia d·e los muertos a:l Juicio Final. 

San Juan Bautista.- El original, en piedra, .existe en el ar·co ,del 
~sepulcro ,de don P·edro Fernánd,ez ~d:e Villegas, a!l'cediano de Burgos 
(muerto ~en 1536), ,colocado en la nave baja de 'la izqUiferda, al 1p:rinci1pio 
de la que rodea la Capilla Maryor ~de la :Ca~tedral de Buxgos. E,stilo gó

tioo del último periodo; escuela Gil Sil6ee. 

Vía Crucis.---;Contiene cinco tahlleros. 

El p-rendimiento de lVuestro Señor Jesucr·isto.-Alto;rrelieVie de ala
hasko, ·del .siglo xv, procedente d1el antiguo Oratorio del Santo :Sep:ulcro, 
de P·alma de MaHorca, y en 18:913 propieda·d de don Joa1quín Fúster y 

Pui~~d;orfila (Baleares.) 

Cristo con la cruz a cuestas.-AhorreHev.e de alaha,stro, del siglo xv, 
procedente d~el antiguo ÜI1a1torio de1 Santo Sepulcro, .d,e Palma d~e Ma
llorca, y en 1893· pro·piedad d~e don J oa,quín Fuster y PUiig·dor:fila (Ba-

leares). 

Crucifixión.-Ahorrelieve d.e alahastr:o, del siglo xv, ~procedente del 
antiguo Oratorio del Santo S<e1pulcro d,e Pa:lma ~de Mallorea, y en 1181913 

propi~ed1a1d ,d,e .don Joa,quín Fúster y Puig~dor,fila (Baleares). 

Descendimiento d_e la Cruz,- A'ltorrelieve .a:e aiJ.aha,stro del ,sri.glo 

xv, proüed,ente del antiguo Oratorio d·el Santo S.epuilcro de Palma de 
MaHor,ca, y en 1893, propiedad de don Joaquín Fúster y Puigdo:rfi-

la (BaJeares). 
_,.. 

Resurrección de Nuestro Señor.-Altorre1~ev~e ~de alabastro, del siglo 

xv, proce·d·ente del antiguo Oratorio d~el :Santo Sepulcro de ·Palma de 
MaUor·ca~ y 1en 1:819,3 propiedad de d;on Joaquín Fúster y Puigdnrfi-

la (Bialeares). 
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Imagen romárnka de la Virgen con el Niño J eszís sobre ías rodillas. 
El O·riginal ·es ·de mad-era ·cubierta d·e chapa .de plata, ·excepto la cara 
y las manos .de l·a Virgen y d·el Niño que ·están pintadas. Es ohra ·de 
finales 1del siglo XII o principios de 'la .décimoteroera centúria. En el 
siglo XVIII .se conservaba aún .en el monasterio d-e Santa ~1aría la Real 
de Hi["a.dhe (N a:v~a·rra), venerándose hoy ·en la igles.ia ·de DicasüUo, 1pue· 

hlo situado en la falda de Montejurra. 

El beso de Judas.-Ahorrelieve en alabastro ~siglo xv ). El original 
s•e conserva ·en ~el Museo Provincial de Bellas Artes d·e Segovia. 

Santwgo.-El m.·.iginal, en piedra, .existe en el arco :del .sepulcro de 
don .P,,ed~o Fernández d-e Villegas, arcediano ·de Bmgos ~muerto en 
153r6), •colocado ·en la nave haja de la i·zquier1da, al principio ,de la que 
rodea 1la ·CapiHa Mayor ·de :}a 1Catedral .de Brurgos. Estilo g·óti•oo del úl· 
ümo período; ·escuela d'e Gil Silóee. 

Re.liev,e'S de los már.tires Patronos de Av·ila (los Santos: Vicente, ~a
b~na y Cris~eta) .---Los origi:na•les .de p:iedra, obra d·el siglo XII, 1se con· 
s,ervan en ·la Ba:sílica de San Vicente ·de Avila. 

Es~a.tu:a r.epr,e'Sentl1ITI.!do a S.a~t v¡,cente.___,Es obra dJel,siglo XII. El ori

gina:}, de pi·edra ·ca:1iza, exis:te en la portada sur de la Ba.s·i1ica de San 
Vicent-e, •en A vila. Por tradición ·Se ha tenido a esta •escu1tura como 
representativa ·del Infante D. Raimundo de Borgoña, .esposo de D'Oña 
Urraca, hija de Alfonso VI, y después ;r.eina. Este P'ertsona:j.e histórico, 
D. Raimundo ·de Borgoña, fué el repoblador .de A'V1ila. 

Tíf~Jpas o cubiJe.rt·as de libro ( s1iglo XI) .-Los oTiginales, de marfil, 
dehi·eron hacerse entre 1063 y 1'0t86, y pertenecen al evangeliario de 
la T1eina F~elicia, esposa de D. Juan Sancho Ramírez, rey de Navarra y 
de Aragón, ·que murió en 1086. Hasta hace ¡pocos años ,g:e c.onservahan 
·en la Catedral de Jaca. Hoy se guardan en el Museo M·etro.politano de 
NUJeva York, ha,hiendo pasado por la coleceti:ón ·de Pierpont Mo~~au. 

Estas rep~oducciones 'en yeso fueron dona'd1as por el anti:guo Ministro 

de Fomento, en 1\8913. Policromadas por don Francisco Alcántara, y re-
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cientem,ente res.taura,das .Por ,don Alherto Sánchez As1pe, j~~fe d~el taHer 

de vaciados del Museo de Reproducciones Artística~s. 

E~swtua yacente de D. lllarurioio, obispo de Burgos (siglo XIII).

El orig¡1nal, de madera, cubierta de cohre dorado, s:e cons·erva en la 

Cartedral ·de Burgos, antes en el coro ~viejo, hoy ·en el moderno. Lan]pe· 

r·ez, en su estudio ,sobre la Caltedra,z de Burgos ("Las ohra.s maestras de 

la ar~q:uite·c.tura y de la decoración en E~spaña", ,pu!hlica·d,as baj-o l,a, di

reeción de Rafael Do.menech), dice de esta .escultura que es una "no· 

taihiHsima obr1a' ·de cobrre esn1altado, con mascarilla y n1anos fundidas, 
ejempl'ar quizá úni,oo en España, del que la crítica actual d1isputa ent·re 

atribuirlo a los taUeres nacionale,s o a los de Li,moges, y entre :}os si

glos XIII y XIV". El barón de la· Vega ·de H-oz, en 191112 pulblieó un in

teresante t'rahajo aoerca de esta creación escultórica funeraria en la 

r·evista "}.rte Español", tomo 1, 1'9112-1'9'1'3 .. En el a·cceso a esta sa'la de 

arte medi,eval español, y enmarcad-o por una co·m·posi·ción a·I4quit·ectó· 

nica factieia, en yeso, se destaca el tím:palll{) de San Salvad01r de Leyre 
(iglesia consagrada en 10918). El original, ,de pi·edra, forma parte de 

la facha:d'a ¡prindpail d.el .expresado te·m1plo -ejen1plar nntable de ar

quitectttra henedictina, y antiguo panteón de los pr:imeros r:eyes ~de 

Navarra- . Es ohra románica de la segunda mitad del si,glo XI. Las fi
gura~s en hajorr.elieve que d·ecoran este tímpano y que tienen por repisa 

diver:sos animales, según don Pedro de Madrazo, son: el Salva·dior, con 

nimbo crudfe<ro, ocupando el Ctentr:o de la composición, y la V1irgen, a 

su derecha, a~sí ·Como los Santos m·ár.tires Nunilo y A1odia a la~ ·d~·estra 

de M·ariw y a la siniestra ·de Cristo, juntamente con los Santos abades 

Virila y Marciano, en lo.s ·extremos ~de este haj.orrelieve. E;n el ángulo iz· 

qui~er:do hay un es'paoio vacío . .Su progenie artítstica la atr~!buye el refe

rido arqu:eólogo señor 'd'e Ma.drazo a la plástica d'e la ~restauración ca· 

roHngia ,del siglo IX, y Bertaux las consi~d·era .de pura época románica 
de tra.di,ci.ón tollosana, con reminiscencias nór,di,cas., influenc1i.Ja,s meri,dio

nales y arcaísmos bárbaros. 
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INFORMES Y COMUNICACIONES 





UNA MOCION DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA SOBRE LAS ESCULTU

RAS DE ARTISTAS CONTEMPORANEOS EN LOS MUSEOS 

En la ses1on del 9 de diciembre de 1952, el ilustre Director de la Academia, 
D. Aniceto Marinas, se ocupó de la postergación de que es objeto la escultura en 
los Museos de Arte Moderno. La importancia que dió al tema, tan sentido por el 
ilustre comunicante, llevó al Director de la Academia a exponer sus opiniones a 
este respecto en un escrito que, por su importancia, se inc1uye a continuación. El 
Pleno de la Academia se sumó, cordial y unánimemente, al sentido de e~ta comu
nicación del Sr. Director y le felicitó efusivamente por la elocuencia con que había 
expuesto puntos de vista tan dignos de ser atendidos por las autoridades en mate
ria de Bellas Artes, acordándose asimismo que una Comisión visitara al Excelen
tísimo Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación para hacer entrega de dicho 
escrito, en solicitud de que sea tenido en cuenta en la reorganización museal que 
está en vías de ejecución en estos momentos. La propuesta del Sr. Marinas dice así: 

«Señores Académicos: Este sencillo escrito que tengo el honor de someter a la 
consideración y juicio de la Academia, tiene por objeto poner en su conocimiento 
un asunto de suma importancia para la escultura española contemporánea, y de 
interés también para esta Corporación, puesto que se basa en los artículos 2. 0

, pá
rrafo 3.0 de los Estatutos, y en el 6. 0 de nuestro Reglamento interior. 

Hay en el Museo Nacional de Arte Moderno un considerable número de escul
turas, de gran mérito artístico en su mayoría, que en el transcurso de muchos años 
s ·" han ido acumulando allí sin que las gentes ni algunos artistas sepan que tales 
esculturas permanecen hace varios lustros en aquel lugar relegadas al más com
pleto olvido. Caso verdaderamente inaudito e inexplicable de indiferencia y des
interés, que pone claramente de manifiesto el poco aprecio que se hace de la escul
tura contemporánea, como verán los señores Académicos por lo que a continua
ción voy a referir brevemente. 

En la planta baja del mencionado Museo hay un local de grandes dimensiones, 
con espléndida luz diurna, que sin duda fué construído para Museo de Escultura, 
según se supo de los propios arquitectos autores del grandioso edificio, señores 
D. Francisco Carreño y D. Antonio Ruiz de Salces. Este local lo recuerdo casi 
siempre sin utilidad práctica en cuanto a la escultura se refiere, y, sin embargo, 
hay en el mismo Museo, como queda dicho, un incontable número de obras de los 
más afamados escultores españoles, desde la época de Piquer ( 1832) hasta nues
tros días, premi~da~ <;on las rnás altas recompensas en Exposiciones nacionales y 
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extranjeras de Bellas Artes y adquiridas por el Estado para enriquecer el proyec
tado Museo. 

N o se explica, pues, que teniendo como tenemos cuanto es menester para que 
la capital de la nación cuente con un importante Museo de escultura española con
temporánea, como lo tiene de pintura en la planta superior del mismo edificio, 
nada se haya hecho, después de pasados más de cincuenta años, para conseguir 
tan justos y nobles deseos Tampoco se concibe que desde el año de 1892, fecha 
aproximada en que se inauguró el edificio a que nos estamos refiriendo, no se 
hayan expuesto las esculturas más que una sola vez y por corto tiempo, en 1925 
o 26, siendo a la sazón Director del Museo nuestro inolvidable compañero don 
Mariano Benlliure, quien, consciente de su deber e impulsado por un vehemente 
deseo de dar a la escultura toda la importancia y rango que merece, dispuso que 
con la prontitud posible se pusieran todas las esculturas en el espacioso local ya 
indicado, con objeto de hacer la selección conveniente de las obras y disponer su 
colocación adecuada y definitiva. 

Este acertado y patriótico proceder llevó al desalentado ánimo de los escultores 
la tranquilidad y la esperanza de que sus obras, creadas con tanta ilusión y no 
con pocos sacrificios realizadas, iban a ser expuestas al estudio y la crítica de per
~onas doctas y discretas y a la pública contemplación de esa masa anónima de gen
tes cultas o ignorantes, pero que, libres de prejuicios y apasionados criterios, juzgan 
imparcia1mente y su fallo es casi siempre certero e infalible. 

Poco tiempo después de dejar el Sr. Benlliure la Dirección del Museo, las ale
grías y alborozos de los artistas se trocaron en desengaños y desilusiones. La en
trada al nuevo Museo fué prohibida por tiempo indefinido, rotunda e inopinada 
disposición que causó en los artistas gran extrañeza primero, y verdadero estu
por después, cuando se supo que las esculturas habían ido a ocupar nuevamente 
los sitios en que estuvieron ignoradas tantos años. Solamente tres grupos de mag
nífico mármol estatuario de Carrara, el más apropiado para obras de Museo, eje
cutados por Querol, Blay y por mí, fueron indultados de tal medida y colocados en 
el jardín de entrada al edificio; decisión que fué un lamentable error, cometido, sin 
duda, por ignorar que hay ciertos mármoles que no resisten las temperaturas bajas 
al aire libre, y, como consecuencia, la pureza de la ejecución con el cincel, las 
medias tintas y muchos importantes detalles pueden desaparecer totalmente con el 
tiempo. 

He creído conveniente consignar esta particularidad para que conste que si los 
grupos de Querol y Blay (el mío fué retirado hace mucho tiempo) continúan allí 
algunos años más, aunque alguien crea que el emplazamiento resulta artístico, la 
realidad nos dice que el resultado será siempre en menoscabo de las esculturas. 

Para no molestaros más haría punto final a estas breves líneas; pero tengo que 
añadir muy pocas más para concretar algunos conceptos de capital importancia y 
para daros a conocer los nombres de los escultores _que tienen obras en el Museo 
de Arte Moderno y que por su copiosa y meritísima labor realizada alcanzaron 
gran nombradía ;y honores que culminaron con los nombramientos de miembros 
numerarios de esta Real Academia. Voy, pues, a nombrarlos por orden cronológico, 
comenzando por el benefactor D. José P iquer y con él é! Ponciqno Pop?:ano, SalJÜlQ 
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Medina, Elías Martín, cuatro grandes escultores que se destacaron con acusado 
relieve en la primera y parte de la segunda mitad del pasado siglo XIX. 

Poco tiempo después de fallecer estos maestros surgió una nueva generación de 
eminentes escultores que en vida se llamaron Jerónimo Suñol, Juan Samsó y Ri
cardo Bellver, hombres gloriosos que con sus magníficas obras dejaron huella in
deleble en el arte de la escultura, y en la enseñanza artística un buen número de 
discípulos que guardaron de sus maestros un recuerdo perenne de cariño y gra
titud. 

Después de transcurridos varios años, cuando estos admirados maestros, ya 
jubilados, descansaban de sus actividades artísticas, una pléyade de jóvenes escul
tores, pletóricos de vida y optimismos, se dieron a conocer con obras de gran em
peño en las primeras Exposiciones Nacionales de Bellas Artes que se celebraron 
en el Palacio del Hipódromo, en las cuales dichos artistas alcanzaron las prime
ras medallas y tres de honor, cuyos nombres son de nosotros conocidos y justa
mente admirados: Mariano Benlliure, Agustín Querol, Eduardo Barrón, Miguel 
Blay, Miguel Angel Trilles, Mateo Inurria y el que esto os lee, único superviviente 
de este grupo, que por voluntad de Dios ve prolongada su vida y por ende la sa
tisfacción de poder compartir con vosotros las tareas corporativas. 

A la lista de Académicos que acabo de nombrar tengo que añadir cinco más 
que por fortuna conviven con nosotros: José Ciará, José Capuz, Moisés de Huer
ta, Jacinto Higueras y Juan Adsuara; veintiún Académicos en total que tienen 
obras en el Museo, ejecutadas las más en materia definitiva, debiendo significar 
que, para no alargar más este relato, omito los nombres del grupo más numeroso 
de escultores que, galardonados con primera y segunda medallas en certámenes 
nacionales de Bellas Artes, fueron adquiridas sus obras por el Estado con el mis
mo fin que adquirió las de los artistas mencionados. 

Muy pocas palabras más voy a decir para dar por terminada la lectura de estas 
vulgares líneas. El motivo que me sugirió la idea de formular esta moción fué que 
un día, buscando yo entre las esculturas del Museo de Arte Moderno el modelo 
original en yeso de la estatua del Dante, obra de mi inolvidable maestro D. Jeró
nimo Suñol, fué tiempo perdido, durante el cual pude ver en las pésimas condi
ciones en que están guardadas las esculturas. 

Pensando en que ya era hora de que se levante una voz, siquiera sea tan mo
desta como la mía, en defensa de la escultura contemporánea, para que esas obras 
M" saquen a la luz del día y se expongan al público adecuada y definitivamente, 
venía insistentemente a mi pensamiento nuestra Academia y sus Estatutos y Re
glamento interior, cuyos artículos, ya mencionados al principio de este escrito, ex
presan clara y sabiamente que en el cumplimiento de ellos, en este caso como en 
otros que puedan presentarse, está el remedio que ahora se pretende. 

A ello me atengo para decir sin circunloquios que si la Academia cree que 
debe hacer suya esta proposición, a la misma le incumbe, por tanto, hacer llegar 
a conocimiento de la superioridad estos justos y patrióticos deseos de nuestra Cor
poración, con lo que habríamos conseguido dar un gran paso en pro de la ft•rma
ción del deseado Museo de Escultura, que al fin redundaría en beneficio de la cul
tura, artí~tica y en honra y prestigio de e~ta Rea,l Academia. 
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Y nada más. Espero esta vez, como siempre, que vuestra bondad para conmigo 
me perdonará los breves momentos en que os he molestado, en gracia a mis buenos 
propósitos de elevar a la altura que se merece la escultura contemporánea espa
ñola.» 

INFORME SOBRE EL «PALACIO DE LOS CARTAS)) ' EN CANARIAS 

«Ilmo. Señor : 
La Real Academia de San Fernando, en su ses10n del 9 de diciembre de 1952, 

previo informe de su Sección de Arquitectura (Ponente, D. Secundino Zuazo), acor
dó manifestar a V. E. lo siguiente: 

El edificio conocido por el nombre de «Palacio de los CartaSll es un bello ejem
plar de la arquitectura doméstica canaria, terminado en 1752 e incluído en el Ca
tálogo de Monumentos Nacionales. 

Situado en la plaza de la Candelaria, con fachada de cantería, con un cuerpo 
bajo y otro principal que fué alterado en su proporción al bajar la rasante de la 
plaza, desproporcionando el zócalo, que resultó excesivo de altura. Está principal
mente caracterizado por su patio principal, del que arranca la magnífica eE.calera, 
y a él queda abierto otro patio menor, estableciendo una gran armonía de espa
cios. De planta rectangular, porticada con columnas y galería de madera, en uno 
de los frentes corre superpuesto a la galería el halcón, y en el extremo de este fren
te, y en segunda plano, el otro patio. 

También de planta cuadrada, tiene galería análoga a la del primero, de menor 
riqueza en detalles. En uno de sus lados se desarrolla la galería de la entreplanta, 
que descarga sobre una sola columna de gran importancia. En los otros lados, la 
volada galería. 

Posee verdaderas muestras de arquitectura en madera, en las galerías, volados 
y cubiertas. 

El edificio ha sufrido constantes reformas y adaptaciones en el transcurso del 
tiempo. Exige hoy una reconstrucción a fondo si se desea darle estabilidad, defen
diéndolo de posible ruina. 

El propietario actual, el Banco Español de Crédito, proyecta esta reforma y 
reconstrucción para instalar sus dependencias. La finalidad del proyecto es la res
tauración completa ;y adaptación para el alojamiento de servicios bancarios. 

Según el proyecto, se introducirán las siguientes modificaciones en el edificio: 
a) En el exterior: modificación ligera en la fachada principal, estableciendo 

en la portada ancho y alturas proporcionadas y convenientes en relación a los 
paramentos de la fachada. 

b) Nueva fachada a la calle de San José, cuyo derribo es impuesto por causa 
de la nueva alineación, volviéndose a construir en la alineación dada por el Ayun
tamiento. 

e) En el interior : alteraciones para alojar los servicios de la entidad propie
taria, destinándose a patio de operaciones el patio principal y para oficinas el se
gundo patio, la planta noble y dependencia$ ~ituadas en la primera crujía, , 
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Este patio principal permanece en su estado actual, practicando solamente hue
cos en el muro de la izquierda. En las adaptaciones se repiten los motivos y trazas 
arquitectónicas existentes. 

Se mantiene el efecto de luz del segundo patio, cubriéndolo por encima de la 
galería. 

Se conservan las estancias que dan a la plaza de la Candelaria con artesonados 
de gran riqueza y valor, destinándose estas dependencias a despacho del Director, 
sala de espera y oficinas interiores del Banco. 

En la parte correspondiente a las dependencias que dan a la calle de San José, 
~e introducen cambios en la distribución, y el exterior conserva en el proyecto re
dactado su carácter general. 

Como expone la Dirección General de Bellas Artes, el edificio, aunque queda 
cambiado en su interior para responder a la nueva función o destino, se ha ajus
té'do a las indicaciones dadas por la Comisaría de Bellas Artes, y examinado con 
detenimiento nos corresponde resumir lo siguiente: 

La ejecución del proyecto afianzará ,y revalorará constructivamente todo el 
edificio. No perderá el carácter típicamente canario en las nuevas adaptaciones. La 
fachada principal, como hemos dicho, quedará mejorada en sus proporciones. La 
fachada posterior se levantará nuevamente, con la traza que responde al carácter 
de la época, conservándose la fachada tan particularmente típica en Santa Cruz de 
Tenerife. 

En cuanto a las modificaciones en su parte interna, obligadas por el destino pú
blico, respetarán las trazas y el sistema de construcción. 

Por todo lo expuesto, esta Real Academia cree puede autorizarse la aprobación 
del proyecto, pues significará, una vez reconstruído, notable aportación al Patrimo
nio Artístico Nacional y asegurará el futuro de la propiedad en sus aspectos más 
esenciales de vida e incorporará su interior al conocimiento del público por el nuevo 
destino. 

Lo que, con devolución del expediente de referencia, tengo el honor de poner en 
conocimiento de V. l. para la superior resolución. Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 17 de diciembre de 1952.-El Secretario general perpetuo, JosÉ FRANCÉS. 
Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes.n 

INFORME SOBRE EL BAÑO ARABE DE MURCIA 

Solicitado informe a esta Corporación, por la Dirección General de Bellas Artes, 
sobre el baño árabe de Murcia, incluído en los monumentos histórico-artíticos de 
la nación por Decreto de 3 de junio de 1931, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando acordó, previo dictamen de su Sección de Arquitectura (Ponente, don 
Manuel Gómez Moreno), en la sesión de 15 de diciembre, manifestar a V. l. lo si
guiente: 

Consta que en el año siguiente, 1932, a vista del peligro que la conservación 
del ~dificio corría y de su lamentab~e estado, se intentó su adquisición. Fué tasado 



en 69.600 pesetas, con aquiesciencia de su dueño, y no se hizo más, prevaleciendo 
la inercia oficial, como en tantas ocasiones. Ahora se recrudece el peligro con más 
inminencia, una vez adquirida por el Ayuntamiento la finca al propósito de una 
gran vía, sin que, al parecer, haya recaído decisión definitiva sobre el caso. Pero, 
atenta a ello, la Dirección General de Bellas Artes, a la que incumbe hacer respe
tar lo legislado sobre nuestro tesoro artístico, vela por la conservación del edifi
cio, y esta Real Academia se felicita por ello y coadyuva con una revisión de lo~ 
valores monumentales que se asignaron al mismo. 

Su aspecto actual es bochornoso; su abandono, absoluto. Y, sin embargo, la 
solidez de su construcción lo desafía, manteniéndose en perfecto estado, no obstante 
las insinuaciones de ruina, que ahora se cotizan en contra por elementos demasia
do sospechosos en sus intenciones. 

Baños árabes se conservan en algunas ciudades, y especialmente en Granada; 
pero de fecha anterior al siglo XIII quedan muy pocos, y entre ellos éste de Murcia. 
Su organización en departamentos, gradualmente adaptados al baño de vapor, com
plementado por el de inmersión, es bien conocida; pero cada ejemplar ofrece pro
blemas constructivos y datos de interés que son prometedores en este baño, tan 
singular en su aspecto que habrá de ganar importancia una vez limpio y tras de la 
exploración de que es susceptible y que ahora se reclama imperiosamente. 

En efecto: hecha la expropiación del edificio, es fácil, para un arquitecto ex
perimentado en este linaje de investigaciones, el levantar enlucidos, descubrir puer
tas y rebajar el suelo a su nivel primitivo y abrir paso a locales ahora inaccesi
bles. Hecho esto, el estudio completo del edificio y su reintegración serán fáciles. 

;Provisionalmente cabe establecer cierta base de criterio suponiendo que nos ha
llamos ante dos edificaciones árabes, separadas entre sí acaso por siglos. Lo pri
mitivo y más conocido pudo alcanzar al siglo x y forma un ámbito cuadrado, de 
cuatro metros de amplitud, con un arco de herradura por frente y galerías above
dadas, de distinta anchura, en torno. Los arcos son de tipo califal; las bóvedas, 
con lunetos, resultando · como de aristas alargadas, y se taladran con lumbreras 
para iluminación del baño. El aparejo es de ladrillo, entre muros de hormigón du
rísimo. Los arcos se apeaban en columnas-desaparecidas, excepto su cimacios
de piedra pizarrosa, y encima quedan las pechinas para una bóveda de ocho pa
ños, que no existe. Respecto de las otras bóvedas, parecen ejemplares únicos, den
tro de lo califal conocido, y bien merecen estudio. 

Lo anterior enlaza con un callejón, que corre en ángulo recto a la parte NO., 
con bóveda de cañón y su lumbrera correspondiente: será por allí la entrada del 
baño, y queda un espacio cerrado hacia el 0., que pudo ser su primer departa
mento, correspondiente al frigidario clásico. 

Lo demás del edificio se prolonga hacia el N. y parece constituir una amplia
ción de magnitud mucho mayor, formando dos naves paralelas, de 13 por 4 metros 
en planta, con bóvedas de cañón provistas de lumbreras en tres filas. La más sep
tentrional tenía a sus extremos dos atajos, separados por dobles arcos sobre co
lumnas, que sólo en parte subsisten, y al frente se abren tres compartimientos con 
bóvedas de cañón, y entre medias otros dos que las tienen esquiadas, todas ellas 
con lumbreras. Al compartimiento central daba paso un arco apuntado con clave 



de bolsón, y a los colaterales otros de herradura enjarjados: ahora no se halla de 
ellos, pero en 1907 estaban a la vista. Ello era la cabecera del segundo baño, opues
ta a la primitiva, que resultaría como de tránsito, una vez hecha la ampliación, y 
es por allí la entrada actual. 

Sin insistir en más pormenores, sirva lo expuesto para acreditar la importancia 
del edificio, aun descontado lo que representa como supervivencia única de la Mur
cia árabe, tan famosa en su día. Por ello merece conservarse a todo evento, dignifi
cado con las exploraciones susodichas y reparos ulteriores, en vías de ser presenta
do decorosamente el gran mérito intrínseco de dicho monumento·, y así lo dictamina 
esta Real Academia, cumpliendo su misión de exaltar la historia artística de nues
tra Patria. 

Lo que, con devolución del expediente de referencia, participo a V. l. para la su
perior resolución. Dios guarde a V. l. muchos años. Madrid, 16 de diciembre de 
1952.-El Secretario general perpetuo, JosÉ FRANCÉs.-Ilmo. Sr. Director General 
de Bellas Artes.» 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE OBRAS EN LA CATEDRAL 
DE VALENCIA 

«Ilmo. Señor: 

Pasado a informe de esta Real Academia el proyecto de obras en la Santa Igle
sia Catedral de Valencia, de acuerdo con lo indicado anteriormente por la Junta 
Facultativa de Construcciones Civiles, que al informar dicho \'royecto propuso se 
remitiese a esta Corporación, la Sección de Arquitectura de la misma encargó a 
dos de sus miembros, los señores D. Luis Bellido y D. Secundino Zuazo, de redac
tar el dictamen, conviniendo a la vez se girase una visita a las obras dada su gran 
trascendencia, pues se trata nada menos que de una propuesta del señor arquitecto 
conservador de los monumentos de la cuarta zona del '[es.oro Artístico, para que se 
complete la exploración de la parte descubierta por el traslado del coro, a fin de 
determinar si se ha de descubrir toda la estructura gótica que constituyó la primi
tiva Catedral, desenmascarándola de la vestidura de estilo greco-romano que la re
cubrió en el siglo XVIII. 

Acerca de este extremo informó ya la Academia en el mes de junio de 1949, 
pronunciándose, de completo acuerdo con la propuesta del arquitecto Sr. Ferrant, 
de que se aproveche la oportunidad que ofrecen las actuales circunstancias para 
iniciar la transformación, empezando por descubrir totalmente el tramo que ocupó 
el coro, o sea los pilares, arcos, frentes y bóvedas; propuesta ·que se opone a la 
del Cabildo catedralicio, que solicitaba de la superioridad se cubriese nuevamente 
la parte descubierta, restableciendo el templo al estado posterior al siglo XVIII. 

'Como el asunto era urgente, porque se trata de poder utilizar una consignación 
presupuestaria antes de que termine el vigente ejercicio, se trasladaron a Valencia 
el día 13 del corriente los mencionados señores Académicos, pudiendo confirmar el 
fqndªm~nt<;> d~ lQ..¡;¡ ra~ones expuestas por el arquitecto Sr. Ferrant y el ponente del 



anterior informe de la Academia, o sea la conveniencia de completar la investiga
ción iniciada con un total descubrimiento del tramo mencionado. 

Ha de añadirse que para este trabajo existe un proyecto suscrito por el señor 
Martínez Higueras, arquitecto auxiliar del conservador de la cuarta zona, Sr. Fe
rrant, formado por todos los documentos reglamentarios, entre los cuales aparecen 
tres planos de plantas y alzados y una colección de fotografías que dan completa 
idea de la obra de que se trata. 

La inspección ocular realizada ha llevado al ánimo de los Ponentes que suscri
ben la oportunidad de la repetida propuesta, en el sentido de completar el conoci
miento del estado a que podrá llegar la parte restituída al arte primitivo (siglos 
XIII a xv), una vez descubierta por entero esa parte. Con ello se estará en situa
ción de poder resolver con verdadero fundamento si se ha dé continuar la trans
formación de todo el templo o si, por el contrario, se ha de desistir de esta idea. 

Para ello, como primer trámite, deberá aprobarse el mencionado proyecto, con 
un presupuesto de pesetas 89.342,90, comunicándolo con toda urgencia a la Direc
ción General de Bellas Artes. 

Por todo lo expuesto, esta Real Academia de San Fernando acordó, en su se
sión del día 15 del presente mes, manifestar a V. I. cuanto antecede, por conside
rarlo de imprescindible y necesaria resolución con arreglo al proyecto mencionado 
y a la investigación tan felizmente iniciada. 

Lo que, con devolución del expediente de referencia, tengo el honor de comuni
car a V. l. 

Dios guarde a V. l. muchos años.-Madrid, 17 de diciembre de 1952.-El Se
cretario general perpetuo, JosÉ FRANCÉs.-Ilmo. Sr. Director General de Bellas 
Artes.» 
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CRONICA DE LA ACADEMIA 





f'¡alkcimiento de lo_s Académ.icos 
D. ErlilJJS Sakim~e'nriJa, D. J oi'Sé F o1rns 

y D. M aroe1~iafno_ Starntama'ría. 

Impresión profunda causó en toda la 
sociedad española, y muy especialmen
te en las esferas culturales y artísticas, 
el fallecimiento del ilustre pintor, 
miembro de la Corporación, D. Elías 
Salaverría e Inchaurrandieta. Dedica-
do a tareas de restauración de algunas 
pinturas en la iglesia de San Francis
(,O el Grande, trabajaba desde hacía 
algunos meses en esta labor sobre el 
andamio cuando en una de las capillas, 
el sábado 12 de julio de 1952, fué, al 
parecer, víctima de un desvanecimien
to que le hizo caer inánime, ignorán
dose si el fallecimiento fué inmediato. 
El trágico accidente no fué conocido 
hasta el lunes 14 de julio, teniendo 
que hacerse cargo la Academia, y en 
su nombre los Sres. Director, Censor, 
Tesorero y el Sr. Higueras, en funcio 
nes de Secretario accidental, del ca
dáver del ilustre pintor, trasladándole 
al edificio de la Academia, de donde 
partió el entierro, que tuvo una solem
nidad extraordinaria y que fué presidi
do por el Ministro de Educación Nacio
nal, numerosos Académicos y represen
taciones de los Institutos culturales ma
drileños. 

N o fué ésta la única pérdida expe
rimentada por la Academia en los me-

ses del verano ; uno de sus miembros 
más jóvenes, el ilustre profesor del 
Conservatorio D. José Forns Quadras, 
falleció en Ginebra, de manera inespe
rada, el 7 de septiembre de 1952, mien
tras representaba a España formando 
parte de la Delegación oficial en el 
Congreso Internacional de Propiedad 
Intelectual, que se celebró en aquella 
ciudad suiza. El Sr. Forns fué aqueja
do de súbita dolencia que acabó con su 
vida cuando laboraba por su país con 
esta intervención en pro de los dere
chos de la propiedad intelectual, mate
ria en la que poseía una competencia 
destacadísima y a la que había dedica
do largos desvelos. 

La sesión del día 6 de octubre, en 
que se reanudaban las tareas académi
cas, fué por ello dedicada a dar cuenta 
del fallecimiento de los dos Académi
cos, a los que dedicaron sentido re
cuerdo, respectivamente, los Sres. Al
varez de Sotomayor ;y Del Campo, le
vantándose seguidamente la sesión en 
señal de duelo. 

Pocos días después la muerte se ce
baba de nuevo en otro eminente miem
bro de la Real Academia de Bellas Ar
tes, el ilustre y laureado pintor don 
Marceliano Santamaría, uno de los más 
antiguos Académicos de la Corpora
ción, en la que había ingresado en 
1912. El Sr. Santamaría falleció el día 
12 de octubre, a las dos de la tarde, 
víctima de una rápida dolencia, verifi-
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c~ndose ei entierro ei lunes 13 con una 
gran manifestación de duelo, en la que 
estuvieron presentes la mayoría de los 
miembros de la Academia, el Ministro 
de Educación Nacional, el Director ge
neral de Bellas Artes y otras muchas 
autoridades, tanto de Madrid como de 
Burgos, ciudad natal del ilustre pintor, 
que era siempre honrado con especial 
distinción por sus paisanos, entre los 
que tenía unánimes afectos. 

En la sesión del propio día 13 se dió 
cuenta del profundo pesar de la Aca
demia por esta nueva pérdida, toman
do inmediatamente la palabra el Secre
tario perpetuo, D. José Francés, que 
había asistido en sus últimos momentos 
al ilustre pintor, con el que le unía fra
ternal amistad, que le inspiró elocuen
tes palabras necrológicas que fueron 
escuchadas con emoción por todos los 
Académicos presentes. La Academia se 
unió al pesar tan elocuentemente ex
presado por el Sr. Francés y levantó la 
sesión en señal de duelo por el falleci
miento del Sr. Santamaría. 

Las propuestaJs para nuevo Di
recto'r de ,la Atxtdemia Españolla 

en Roma. 

En la sesión del 20 de octubre de 
1952 se leyó la comunicación del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores solici
tando de la Academia la propuesta de 
nuevo Director para la Academia Es
pañola en Roma, por haber cesado en 
dicho cargo, al cumplirse el plazo re
glamentario, el ilustre Académico y 
pintor D. Fernando Labrada, después 
de una brillantísima actuación, no exen
ta de dificultades por haber tenido que 
realizar la ardua tarea de restaurar la 
actividad de aquella Institución, cuya 
vida se había interrumpido desde 1936, 
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hasta que dicho seílor se hizo cargo de 
ella. El Sr. Labrada ha tenido la satis
facción de poner de nuevo en marcha 
la prestigiosa Academia de España en 
Roma y de presidir a una nueva etapa 
en la que los pensionados españoles 
han corroborado sus merecimientos des
pués de obtenida la pensión, logrando 
repetidos y destacados premios en Ex
posiciones nacionales e internacionales. 

En la sesión indicada el Secretario 
pe,rpetuo leyó el artículo del Reglamen
to de la Academia que regula el nom
bramiento de Director, y cuyos térmi
nos son los siguientes: 

«Art. 9. El Ministro de Asuntos Ex
teriores nombrará al Director de la 
Academia Española de Bellas Artes en 
Roma, según propuesta en sesiones de 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, designando al efecto a 
persona que por su preparación, pres
tigio personal y condiciones de carác
ter y de gobierno, sea apta para el des
empeño de ese cargo. El nombramiento 
recaerá precisamente en quien concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 
A) Ser miembro de número de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer
nando. B) Haber obtenido uno o más 
primeros premios por obras distintas 
en Exposiciones Universales, Interna
cionales o Nacionales. C) Ser o haber 
sido profesor de la Escuela Central de 
Pintura, Escultura y Grabado de San 
Fernando, de la Superior de Arquitec
tura o del Real Conservatorio de Mú
sica, de Madrid, o catedrático de la 
Universidad de disciplinas artísticas. 
El haber sido pensionado de la Acade
mia de Bellas Artes de España, en 
Roma, durante el tiempo mínimo re
glamentario y sin nota desfavorable, 
será considerado como mérito prefe
rente en igualdad de condiciones.)) 



:Para cumpih con 1o prev~sto, ia 
Academia designó una Comisión en
cargada de estudiar el asunto y elevar 
la propuesta al Pleno. En la sesión del 
3 de noviembre la Comisión sometió 
a la aprobación del Pleno la propuesta 
que se elevó al Ministerio de Educa
ción Nacional para la provisión de la 
plaza, incluyendo en ella o los señores 
Académicos D. José Capuz Mamano, 
D. Juan de Contreras, Marqués de Lo
zoya, D. Fernando Labrada, D. José 
M.a López Mezquita, D. Julio Moisés 
Fernández de Villasante y D. Secundi
no Zuazo Ugalde, todos los cuales es
taban dentro de las condiciones exigi
das por el Reglamento para ocupar la 
dicha plaza. A la vista de la propues
ta, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
designó para el cargo de Director de 
la Academia a D. Juan de Contreras, 
Marqués de Lozoya, de quien la Aca
demia de San Fernando espera una 
brillante actuación en puesto de tanta 
tradición en la historia de nuestras 
artes. 

Nuevo PresiJdentJe ~e la Sección 
d;e P!iJntu;ra. 

A consecuencia del fallecimiento de 
D. Marceliano Santamaría, Presidente 
de la Sección de Pintura, ésta designó 
Presidente, para sustituir a tan ilustre 
artista, al insigne pintor y Director del 
Museo del Prado D. Fernando Alvarez 
de Sotomayor. 

Donativo de una obra d1e D. Mar
celiano Santarnaría. 

En la sesión del 3 de noviembre el 
Secretario perpetuo dió cuenta a la 
Academia del generoso donativo que 

hacía a ia m~sma D. Juan Anton"to 
Arán, sobrino del ilustre Académico re
cientemente fallecido D. Marceliano 
Santamaría, ofreciendo a la Corpora
ción un cuadro del ilustre artista re
presentando un paisaje burgalés. La 
Academia hizo constar su profundo 
agradecimiento a la delicada atención 
de la familia de D. Marceliano Santa
maría, aceptando la donación de la 
obra de arte, que perpetuará en el Mu
seo de la Academia el recuerdo de los 
méritos de tan insigne artista. 

ASiamblea de arquitx~ctos espa
ñale,s. 

A propuesta de D. Luis Bellido la 
Academia cedió sus salones para que 
pudiera en ellos celebrarse la Asamblea 
de arquitectos españoles, que hubo de 
desarrollarse con gran brillantez en los 
días 11 al 16 de noviembre. La Asam
blea alcanzó gran resonancia en los me
dios profesionales y artísticos españo
les, que siguieron sus sesiones con gran 
atención, y cuya Junta plenaria tuvo 
por marco el gran salón de la Acade
mia, que ha cooperado de este modo a 
las tareas de dicha Asamblea. 

F:alle.cirwien~o del 'Dr. Sánchez 
de R:iv1ero y dJe D. R~a.miro de 

Piroedo. 

En la sesión del 10 de noviembre de 
1952, el Sr. Sánchez Cantón dió cuenta 
del fallecimiento de D. Daniel Sánchez 
de Rivera y Moset, ilustre médico ma
drileño, escritor y coleccionista de arte, 
que tanto se había distinguido en tra
bajos especialmente dedicados a Goya, 
sobre el que publicó una muy notable 
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obra, aparecida en 1934. El Sr. Sánchez 
Cantón enumeró los méritos del finado 
y rogó a la Academia hiciera constar 
en acta el sentimiento por la muerte de 
dicho señor. La Academia se sumó a 
este tributo a su memoria, haciendo 
constar en acta su pésame. 

En la misma sesión el Sr. Secretario 
perpetuo solicitó de la Corporación se 

hiciera constar también el sentimiento 
de la Academia por el fallecimiento 
del ilustre benedictino, correspondiente 
de San Fernando, D. Ramiro de Pine
do, monje benedictino que ingresó en 
la Orden ya en avanzada edad de su 
vida y que se había distinguido nota
blemente en el estudio de la escultura 
románica. 

Como en el caso anterior, la Acade
mia hizo constar su profundo senti
miento por la pérdida del ilustre co
rrespondiente. 

N uev'Os Académioos corres pon .. 

d~entJ.es en el ,·ex;t,nanjero. 

En sesión extraordinaria celebrada 
el 10 de noviembre de 1952, la Aca
demia votó unánimemente dos propues
tas para Académicos correspondientes 
en Inglaterra, a favor de Sir Gerald 
Kelly, Presidente de la Royal Academy 
de Londres, y de Sir Kenneth Clark, 
Profesor de Historia del Arte en Ox
ford y antiguo Director de la N atio
nal Gallery de Londres. Las propues
tas, q,ue recibieron tan unánime asen
timiento, iban firmadas por los señores 
Duque de Alba, Sánchez Cantón y 
Marqués de Moret. 
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Adquisioión de un b,wsto de,z pri
mer pro~eof)orr de lJaJ Aocul,emia. 

Ofrecióse a la Academia en el mes de 
noviembre de 1952 un busto en már
mol, retrato de persona tan ligada a 
la historia académica como lo fué don 
José de Carvajal y Lancáster, protector 
de la Real Academia en el momento de 
su fundación e ilustre ministro de los 
reinados de Fernando VI y de Car· 
los III. 

La Academia acordó Ja adquisición 
de esta obra de arte, que se ha incor
porado al Museo de la misma. 

El Museo Maré>S de Barrcelona. 

En la sesión del l 7 de noviembre de 
1952, el Secretario perpetuo tomó la 
palabra para exponer elocuentemente 
sus impresiones de la visita al Museo 
Marés de Barcelona, fundación y do
nación generosa que hizo al Ayunta
miento de aquella ciudad el ilustre es
cultor, correspondiente de esta Acade
mia, D. Federico Marés Deulovol, Di· 
rector de la Escuela Superior de Be
llas Artes de San Jorge. El Sr. Marés, 
que en una larga vida de entusiasta y 
desinteresado coleccionismo reunió un 
vasto y variado conjunto de obras de 
arte de todas clases, cedió a la ciudad 
esta importante colección, que abarca 
desde piezas de primer orden de escul
tura o de orfebrería, a curiosísimas y 
raras series de objetos usuales en la 
vida diaria y que constituyen lo que él 
mismo denomina llfuseo sentimental de 
las épocas pasadas. La donación fué aco
gida dignamente por el Ayuntamiento 
barcelonés, que ha de~tinado para ins
talar estas colecciones un magnífico 
edificio especial y perfectamente acon· 



dicionado para ia exposlci6n de series 
tan importantes, que han hecho de 
este denominado Museo Marés una de 
las instituciones museológicas más in
teresantes de toda España. 

La Academia escuchó muy compla
cida las palabras del Sr. Francés~ acor
dando dirigir su felicitación al ilustre 
donante, así como al Ayuntamiento de 
Barcelona por la instalación de tan so
berbio Museo. 

En la sesión del día 1.<~ de diciembre 
se dió cuenta de una carta del señor 
Marés, en que muy cordialmente daba 
las gracias a la Academia por la feli
citación que se le había dirigido. 

Expo~ición López Mezquita en 
el Circullo áe Bellas Art·es. 

El ilustre pintor y Académico don 
José López Mezquita, incorporado de 
nuevo a las tareas académicas después 
de una larga ausencia ·de España, fué 
galardonado por el Círculo de Bellas 
Artes con el Gran Premio de Honor 
de aquella entidad. Para corresponder 
a esta distinción, el Sr. López Mezqui
ta presentó en el gran salón del Círcu
lo una muy completa exposición de sus 
pinturas, que permitió una deleitosa 
revisión de la obra del insigne pintor 
granadino. 

Figuraron expuestas durante varios 
días en aquella prestigiosa sala nume
rosas telas del insigne artista, de todas 
las épocas de su vida, habiendo con
tribuído a la mayor brillantez de la ex
hibición un gran número de Museos y 
coleccionistas españoles, que prestaron 
cuadros de López Mezquita para que 
figurasen en ella. 

A los cuadros más famosos del artis
ta, como el que tituló «Mis amigos>>, y 

que presidía 1a . exposición, o a retratos 
clásicos ya en la historia de la pintura 
contemporánea, como el de S. A. R. la 
Infanta Doña Isabel, el de la señorita 
de Bermejillo o el de D. 1 osé Francés, 
se unieron pinturas de fechas muy va
rias, incluyéndose algunas obras re
cientes realizadas por Mezquita des
pués de su regreso a España. La expo
sición fué uno de los acontecimientos 
más importantes de la temporada artís
tica, siendo muy visitada durante los 
días que estuvo abierta y mer~ciendo 
la atención y los comentarios de la crí
tica madrileña y aun de toda España. 
La Academia, en una de sus sesiones, 
hizo constar su calurosa felicitación al 
Sr. López Mezquita por el éxito de esta 
manifestación artística y por la conce
sión del Gran Premio del Círculo de 
Bellas Artes. 

ConvoootJwia pana el Prem.io 
'de la Raza. 

Para el Concurso de la Raza, que ce
lebra todos los años la Academia, se 
acordó por la Corporación designar, 
como tema para el concurso de este 
año, el siguiente: «La pintura durante 
el siglo XIX en alguna de las Repúbli · 
cas de Hispanoamérica». 

Elección de Aca!dérmvcos de lo'S 
Sres. Miguel Nieto, Subirá y V al

v1e.rde. 

La Academia hubo de proceder, den· 
tro de los plazos reglamentarios, a la 
provisión de las vacantes ocurridas en 
su seno por el fallecimiento de los 
ilustres Académicos Sres. Salaverría, 
Forns y Santamaría. Llevadas a cabo 
las oportunas convocatorias e informa-
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das las propuestas por las Secciones 
respectivas, en la sesión ordinaria del 
10 de noviembre, la de Pintura dió 
cuenta de haberse presentado en la va
cante del Sr. Salaverría una única pro
puesta a favor del insigne pintor don 
Anselmo Miguel Nieto, firmada por los 
Sres. Benedito, Sotomayor y Capuz, 
que fué tomada en consideración. 

Para la vacante ocurrida en la Sec
ción de Música por el fallecimiento 
del Sr. Forns, fueron presentadas dos 
propuestas, una a favor de D. Federico 
Sopeña, firmada por los Sres. Pérez 
Casas, Rodrigo y S. A. R. el Infante 
D. losé Eugenio, y otra a favor de 
D. 1 osé Subirá, firmada por los seño
res Del Campo, Cort y: Guridi. 

Estas dos vacantes fueron cubiertas 
en las votaciones celebradas en la se
sión extraordinaria del día 24 de no
viembre de 1952, siendo elegidos don 
Anselmo Miguel Nieto para cubrir la 
vacante de D. Elías Salaverría, por vo
tación unánime, y D. 1 osé Subirá para 
cubrir en la Sección de Música la va
cante del Sr. Forns, por haber obteni
do la mayoría reglamentaria, quedan
do los Sres. Miguel Nieto y Subirá 
proclamados Académicos electos en la 
misma sesión electiva. 

Para cubrir la vacante producida en 
la Sección de Pintura por el falleci
miento de D. Marceliano Santamaría, 
fué presentada una única propuesta a 
favor del ilustre pintor ;y catedrático de 
Colorido y Composición de la Escuela 
de Bellas Artes de Madrid, D. ] oaquín 
V alverde Lasa rte. La propuesta, que 
iba firmada por los Sres. Moisés, Ad
suara y Lafuente, fué tomada t-n con
sideración en la sesión del 24 de no
viembre, celebrándose la elección re
glamentaria en la sesión extraordina
ria del día l de diciembre, resultando 
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el Sr. Valverde elegido por unanum· 
dad, siendo, por tanto, proclamado 
Académico electo. 

Frallecimvento drel correiSpondien
te D. Rajae1l Navarro. 

En la sesión del día 1 de diciembre 
el Secretario perpetuo comunicó a la 
Academia el fallecimiento del Acadé
mico correspondiente en Palencia don 
Rafael Navarro G a r e í a , haciéndose 
constar en acta el sJ?ntimiento de la 
Corporación por tan sensible pérdida. 

Homenaje del ]'TlJStvtuto de Espa
ña a D. Elías 1hrmo. 

La Mesa del Instituto de España, si
guiendo la costumbre establecida, rin
dió el homenaje que dedica cada año 
a uno de los más antiguos numera
rios de las Reales Academias~ y que 
este año ha correspondido a D. E lías 
Tormo y Monzó, miembro ilustre de 
nuestra Corporación, así como de la 
Academia de la Historia, en la que ha 
ocupado durante muchos años el car
go de Censor. La mayor parte de la 
Mesa del Instituto, presidida por el 
Obispo-Patriarca de Madrid y en la que 
figuraba como representante de nuestra 
Academia D. Modesto López Otero, vi
sitó en su domicilio al Sr. Tormo para 
felicitarle en nombre del Instituto y 
expresar su respeto y su admiración 
por la fecunda vida y la copios~-;. tarea 
científica realizada por el ilustre pro
fesor. El Presidente de la Mesa, Obis
po-Patriarca, Excmo. y Rvmo. Sr. Don 
Leopoldo Eijo, pronunció unas conci
sas y sentidas palabras de salutación al 
sabio maestro, ejemplo de laboriosidad 
y vocación en el cultivo de las discipli-



nas históricas, y a quien tanto debe la 
historia del arte español. Terminada su 
breve oración, hizo entrega al Sr. T or
mo de un obsequio que como recuerdo 
de su visita le dedicaba la Mesa del 
Instituto. El Sr. Tormo, en breves fra
ses, llenas de emoción, agradeció la 
gentileza de la Mesa del Instituto y el 
homenaje dedicado a su persona. El 
acto, sencillo e íntimo, al que asistie
ron, además de los componentes de la 
Mesa del Instituto y de los fami1iares 
del Sr. Tormo, algunos Académicos de 
la de Bellas Artes y de la Historia, dejó 
un grato y cordial recuerdo en los que 
pudieron sumarse con su presencia a 
tan grato homenaje a la ancianidad y 
a la sabiduría. 

La ooti:v.ida!d de la ]ns()itu.ción 
Prírod~pe de V1iaJna. 

La Institución Príncipe de Viana, de 
Pamplona, galardonada por la Acade
mia de San Fernando en 1945 con la 
Medalla de la Corporación por su celo 
en la protección de los monumentos ar
tísticos de aquella ilustre región, ha 
continuado su benemérita labor en pro 
de la riqueza artística de Navarra. De 
ella ha dado cuenta a la Academia en 
una comunicación leída en la sesión del 
día 29 de diciembre. De ella transcri
bimos los siguientes párrafos por el 
interés de la información que con
tienen: 

« ... La Institución «Príncipe dt Vía
na)) da cuenta de las actividades y tra
bajos desarrollados a partir del día en 
que fué galardonada por la Real Aca
demia de Bellas Artes con la Medalla 
de Honor. Se han terminado algunas 
de las obras emprendidas en aquella 
fecha: los Claustros procesionales de 
Tudela y de Iranzu ; reconstrucción de 

una nave y consolidación de la otra en 
la iglesia del Crucifijo de Puente La 
Reina; consolidación y restauración de 
la iglesia fortaleza de Santa María de 
Uujué. En Sangüesa, la iglesia de San
ta María la Real, obra de gran costo 
por el mal estado de la misma. En la 
Catedral de Pamplona, la Sala Capitu
lar, llamada Barbazana; y actualmente 
se lleva a cabo la consolidación de los 
restos románicos de gran interés que 
aún quedan en la Catedral. La gran 
obra de reconstrucción del antiguo mo
nasterio de San Salvador de Leire está 
terminándose, a falta de pequeños de
talles, y en la próxima primavera se 
hará la entrega oficial a los PP. Bene
dictinos de Silos. Y en la antigua resi
dencia real de Navarra, «Palacio de 
Olitell, siguen los trabajos. En Pam
plona está próximo a su terminación el 
Museo de Navarra, en un antiguo edi
ficio del siglo XVII que fué Hospital 
provincial, adaptado para tal fin. Apar
te estas grandes obras, se ha atendido 
en otros lugares a trabajos urgentes de 
reparación en monumentos más o me
nos importantes. Con la colaboración 
del Museo del Prado, y en especial de 
su Subdirector, Sr. Sánchez Cantón, se 
han restaurado unos veinte retablos: 
algunC?, como el mayor de la Catedral 
de Tudela, de excepcional interés. Las 
excavaciones siguen metódicamente en 
campañas anuales bajo la dirección, 
primero, de D. Blas Taracena ( q. e. 
p. d.), y después, de D. Lu1b V ázquez 
de Parga, con la colaboración de los 
Sres. Maluquer y Gil Farrés. En la ac
tualidad se está excavando en Cortes 
una serie de poblados de la EdRd del 
Hierro, que, según informes del Dr. Pe
ricot, constituye hoy una de la!'l exca
vaciones de mayor interés. Los objetos 
procedentes de la misma, debidamente 
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restaurados, se encuentran en el Museo 
de Na~arra. En el orden de las publi
caciones, sigue la revista «Príncipe de 
Vianm>, órgano de comunicación de la 
Institución, cuya labor primordial es 
dar a conocer nuestro pasado artístico 
e histórico, y para ello se ha procurado 
dar a esta revista el mayor carácter 
científico posible. Se han publicado 
además diversas obras: «Bibliografía 
Navarra)), «Retablos Navarros)), «Cua
dernos de Arte Navarro)), «La Rivera 
Tudelana de Navarra)), «Aulab Médicas 
Navarras)), «Sancho el Mayor)), «Fray 
Diego de Estella)), obras musicales, de 
Remacha, etc ... Sigue el ciclo de con
ferencias, encomendadas a primeras fi
guras de la intelectualidad es.paií.ola. Y 
la Sección de Música desarrolla una la
bor de cuya eficiencia dan prueba los 
triunfos obtenidos en Inglaterra en con
cursos internacionales por !as Corales 
de Pamplona y Elizondo. La Diputa
ción ha creado también la red de Bi
bliotecas locales y se encar~;a b Insti
tución del desarrollo de la misma. Por 
último, entre las adquisicioncb más im
portantes con destino al Museo de N a
vana, se pueden citar: parte de: la si
llería coral de la Catedral de Pamplo
na, y una fachada completa del siglo 
xvn, procedente de una ermita en rui
nas de Puente La Reina, trasladada y 
colocada en Pamplona en la iglesia del 
Nuevo Mundi.)) 

(Es copia.) 
La Academia expresó su complacen

cia por la admirable labor reseñada en 
la Memoria y acordó felicitar a la Ins
titución Príncipe de Viana por tan bri
llantes realizaciones, así como al men
tor ae dicha entidad en materia de mo
numentos artísticos, el eminente arqui
tecto y miembro de nuestra Corpora
ción D. José Yárnoz, 
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Becas Cortz,tJe de C(JJT1rogena. 

La Academia, en su sesión de 29 de 
diciembre, acordó convocar para el 
año 1953 el oportuno concurso para 
cuatro becas en Inglaterra y Nueva 
York, con cargo a la Fundación «Con
de de Cartagena)), y que habrán de 
concederse a dos pintores, un escultor 
y un músico. En la convocatoria se 
hace constar que el plazo de presenta
ción de instancias terminará el 23 de 
febrero. 

ComiS'i01ne1s parra el año 1953 

En la sesión extraordinaria del día 
29 de diciembre de 1952 se realizó la 
elección reglamentaria de Tesorero de 
la Academia, resultando reelegido don 
José Yárnoz, y a continuación se de
signaron las Comisiones académ1cas pa
ra el año próximo, que quedan consti
tuídas de la manera que be indica a 
continuación: 

Comisión de Administración.- Pre
sidente, Excmo. Sr. D. Aniceto Mari
nas García; Secretario, Excmo. Señor 
D. José Francés y Sánchez-Heredero; 
Censor, Excmo. Sr. D. Modesto López 
Otero; Bibliotecario, Excmo. Sr. Don 
Andrés Ovejero Bustamante; Tesore
ro, Excmo. Sr. D. José Yárno1 Larro
sa; Vocales: Excmos. Sres. D. Fer
nando Alvarez de So toma yor y don 
Juan Adsuara Ramos. 

Comisión Central de JI¡] onumentos 
Históricos y Artísticos. - Pret=idente, 
Excmo. Sr. D. Aniceto Ma6na~ Gar
cía; Secretario, Excmo. Sr. D. José 
Francés y Sánchez-Heredero; Vocales: 
ExGmos'. Sres. D. Elíªs TorJ1lO: P. E4-



genio Hermoso, D. Luis Bellido, don 
Francisco Javier Sánchez-Crmtón, don 
Manuel Gómez Moreno, D. Conrado 
del Campo, Sr. Marqués de Lozoya y 
D. Juan Adsuara. 

Comisión de la CalcografÍa. Nacio
nal.- Excmos. Sres. D. César Cort y 
Botí, D. Julio Moisés Fernández de Vi
llasante, D. Francisco J. Sánchez-Can
tón y D. Fernando Labrada; Delega
do, Excmo. Sr. D. Manuel Benedito y 
Vives. 

Comisión dd Museo de la1 Academia. 
Excmos. Sres. D. Fernando Alvarez de 
Sotomayor, D. José M.a López Mezqui
ta, D. Francisco J. Sánchrz- Cantón, 
D. José Capuz, D. Andrés. Ovejero, 
D. Juan de Contreras, Marqués de Lo
zoya; D. Eugenio Hermoso, D. Julio 
Cavestany, Marqués de Moret; D. Ju
lio Moisés Fernández de Vi1lasante, 
D. Secundino Zuazo y D. Enrique La
fuente. 

Comisión del Taller de Reproduccio
nes.-Presidente, Excmo. Sr. Conde de 
Casal; Secretario, Excmo. Sr. D. Ja
cinto Higueras; Vocales : Excelentísi
mos Sres. D. Juan Moya, D. Moisés 
de Huerta y D. Juan Adsuara. 

Comisión del Museo y Panteón de 
Goya.- Excmos. Sres. D. Manuel Be
nedito, D. Juan de Contrera·s, Marqués 
de Lozoya; D. Eugenio Hermoso, don 
Julio Cavestany, Marqués g.e Moret; 
D. José Yárnoz Larrosa, D. Manuel 
de Cárdenas y Pastor y D. Jacinto Hi
gueras Fuentes. 

Comisión de las Academz~as Filiales 
de América.-Presidente, Excekntísimo 
Sr. D. Fer.nando Alvarez de Sotom~-

yor; Secretario, D. José Francés y 
Sánchez-Heredero; Vocales: Excelentí
simos Sres. D. José M.a Lópe!l Mez
quita, D. Modesto López Otero~ D. An
tonio José Cubiles y Ramos y D. Con
rado del Campo Zabaleta. 

Comisión de Inspección de Museos. 
Presidente, Excmo. Sr. D. Aniceto Ma
rinas García; V o cales: ExcnH •S.. Seño
res D. Fernando Alvarez de Sotoma
yor, Sr. Conde de Casal, Sr. Duque de 
Alba, D. Fernando Labrada Martín y 
D. Julio Moisés Fernández de Villa
sante. 

Comisión de Archivos y Bibliotecas 
Musicales.-Excmos. Sres. D. Conrado 
del Campo Zabaleta, D. Andrés. Oveje
ro y Bustamante, S. A. R. el Infante 
D. José de Baviera y Borbón, D. Be
nito García de la Parra y Tf>lle7 y don 
Joaquín Rodrigo Vidre. 

Comisión Mixta de las Reales Aca·
demias.-Excmos. Sres. D. Elías Tor
mo y Monzó y D. Francisco Javier 
Sánchez-Cantón {de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Femando ), y 
Excmos. Sres. D. Luis Redonet y Ló
pez Dóriga y D. Modesto López Otero 
(de la Real Academia de la Historia). 

Comisión de Publicaciones.-- Presi
dente, Excmo. Sr. D. Aniceto Marinas 
García; Secretario, Excmo. Sr. D. José 
Francés y Sánchez-Heredero: Vocales: 
Excmos. Sres. D. Modesto López Ote
ro, D. Francisco Javier S~nrhez- Can
tón, D. José Yárnoz Larrosa, D. Eu
genio d'Ors y Rovira, D. Jullo Caves
tany, Marqués de Moret; S. A. R. el 
Infante D. José Eugenio de Baviera y 
Borbón, y Excmo. Sr. D. Enrique La
fqente Ferrari. 
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Comisióndela Medalla de Honor.
Presidente, Excmo. Sr. D. Aniceto Ma
rinas García; Vocales: Excmos. Seño
res D. Eugenio Hermoso Martínez, don 
Moisés de Huerta y Ayus~, D. Enrique 
Lafuente Ferrari y D. Joaquín Rodri
go Vidre. 

Comisión de Reforma del Reglamen
to.- Excmos. Sres. D. Aniceto Mari-
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nas García (Director), D. José Francés 
y Sánchez-Heredero (Secretano), don 
Modesto López Otero (Censor), don 
José Yárnoz Larrosa (Tesorero), don 
Andrés Ovejero y Bustamante ( Biblio
tecario); Vocales: Excmos. Sres. Don 
Elías Tormo y Monzó, D. Francisco 
Javier Sánchez- Cantón y D Eugenio 
d'Ors y Rovira. 



B 1 B L 1 O G R F 1 A 





LIBROS 

ANGLÉS, HIGINIO. 
CONSEJO SUPERIOR DE iNVESTI

GACIONES CIENTIFICAS. INSTITUTO 
ESPAÑOL DE MUSICOLOGIA. Catálogo 
Musical de la Biblioteca Nacional de M a
drid, por , Pbr., y JosÉ SuBIRÁ ... 
III. Impresos: Música Práctica. Barcelona. 
[Casa Provincial de ·Caridad. Imp. Escue· 
la]. 1951. XXIII+ 410 pág.+ 1 hoj. + 4 
lám.-26 cm. Rúst, 

Es el vol. 111. 

ARRES E, JOSÉ LUIS DE. 
--- El músico Blas de la Serna. En 

colaboración con D. Eduardo AuNÓS y don 
Julio GóMEZ. Prólogo de ... D. Julio AsiAIN. 
Corella. [Imp. Delgado Tudela]. 1952. 208 
pág.-24,5 cm. Rúst. 

«Biblioteca de Corellanos Ilustres». To
mo V. 

ASAMBLEA NACIONAL DE ARQUITEC
TOS. MADRID, 1952. 

VI , del 11 al 16 de noviembre. 
(S. l. ¿Madrid?-S. i.-S. a.: ;1952?) 31 
pág.+ 23 hoj.-24 cm. Rúst. 

Grab. intercal. 

BRODSKII, VALENTÍN. 
Francisco losé GaYA Y LuCIENTEs.l/46-

1828 (l). Moscú-Leningrado. Imp. del Es· 
tado, 1939. 60 pág.+ 29 lám.-21 cm. Te
la negra (2). 

(l) Texto en ruso. 
(2) Con autorretrato de Goya 

CAJAL 
Instituto de España. REAL ACADEMIA 

NACIONAL DE MEDICINA---. In 
memoriam. Madrid. Imp. de José Luis Co
sano, 1952. 82 pág.-24 cm. Rú~t. 

CANCIONERO 
--- musical popular manchego, por 

Pedro EcHEVARRÍA BRAVO. Prólogo de JoEé 
SuBIRÁ.-Sinfonía de la Mancha, por Fede
rico RoMERO. Epílogo del maestro Jacinto 
GuERRERO. Madrid. Sociedad General de 
Autores de España. Gráficas Sánche:z, 1951. 
514 pág.+ 1 hoj. + 21 lám.-Te~a roja. 

Música intercal. 
Dedicatoria a la Real Acad. 

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS Y 
.BIBLIOTECAS. EsPAÑA. 

MINISTERIO DE EDUCACION NA
CIONAL. Presupuesto de la 
(S. l.: Madrid.- S. i.- S. a.: 1952.) 23 
pág.-23·,5 cm. Rúst. 

HORREGO ESTUCH, LEOPOLDO. 
Maceo, héroe y carát...ter. Edi

ción oficial del cincuentenario de la Inde
pendencia. La Habana. Imp. La Milagro
sa 1952. 318 pág., con 2 lám.- 24 Gm. 
Rúst. 

INSTITUTO DE ESPAÑA. MADRID. 
Anales del . 1950-51. .\1adrid.-

lmp. Góngora, S. L. 1952. 119 pág.+ 4 
lám. + 1 hoj.-24,5 cm. Rúst. 

INSTITUTO NACIONAL DE FSTADISTI
CA. MADRID. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Re
seña estadística de la provincia Je Tarra-
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gona. Madrid. [Gráficas Sáuchez]. 1952. 

XIII+ XVI+ 658 pág.+ 2 map. ple¡;, -
24 cm. Rúst. 

Grab. intercal. 

LAIN ENTRALGO, PEDRO. 

INSTITUTO DE ESPAÑA. Fi<.!sta Na
cional del Libro Español ( 1). Disf''Jrso leí
do en la 1 unta solemne d~ 23 dt. abril de 
1952 por el Excmo. Sr. D. ----, de 
la Real Academia de Medidn:t... Madrid.
lmp. Góngora, S L. 1952. 20 pág.--24 cm. 
Rúst. 

(l) Tema: «Notas para una teo-..ía de la 

lectura». 

MARTINEZ VAL, JosÉ MARÍA. 

J. M. MARTÍNEZ V AL, A. CRF.SPO, J. RA
MÍREZ DE LuCAs. Tres estudios sobre Gre· 
gorio PRIETO. Ciudad Real.-PatJ o:tilto «Jo
sé M.a Quadrado», del C. S. I. C. [Tip. 
Alpha]. 1952. 48 pág.+ lám. 1-7 + 1 hoj. 
22 cm.-Rúst. 

MATEU PLA, MIGUEL. 

Publicaciones de la Real ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES DE SAN JORGE. 
Casas religiosas de la comarca c.rnpurda
nesa. Memoria leída por el ac'.ldémico elec
to Excmo. Sr. D. en el acto de 
su recepción. Discurso contestación por el 
académico numerario D. Amadeo LI.OPART 
VILALTA. Barcelona.-[Inst. Gráf. Oliva de 
Vilanova]. 1952. 31 pág.+ 1 lám. + 1 lám. 
pleg.-27,5 cm. Rúst. 

MUSEO ROMANTICO. MADRID. 

Indicaciones y noticias al inaugurarse 
otl y su Archivo Militar . . \ladrid.
[V. Rico]. 1924. 1 lám. + 3 hoj.---23,5 cm. 
Rúst. 

Pub. de la Comisaría Regia del Turismo. 
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NAVARRO, JosÉ GABRIEL. 

Contribuciones a la Historia 
del Arte en El Ecuador. El arte en las 
fundaciones de los conventos de Santo Do
mingo, La Recoleta, el antiguo colegio de 
San Fernando (hoy, de los Sagrados Co
razones), San Agustín, Santa Cataliu.a, la 
Concepción, Santa Clara y los dos Monas
terios de Carmelitas. Quito, Ecuador.--Lib. 
e Imp. Romero, 1950. VIII + 217 pág. + 
42 lám.-29,5 cm. Rúst. 

Es el vol. III. 

OTERO MUÑOZ, GusTAVO (l). 

Colombia. 200 grabados en cobre de Ro
bert M. GERSTMANN. París.-Braun et Cía. 
Ed. [1951]. 33 pág.+ 1 lám. en color+ 
lám. 1-200 + 1 mapa.-31,5 cm. Teta. 

(1) Tomado del texto. 

p AEZ, ELENA. 

PATRONATO DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL. Luis Xl'V y su Corte en el 
Grabado Francés. Exposición preparada 
por .la Sección de Estampas bajo la di
rección de . Madrid.-[Tall. Hau
ser y MenetJ. 1952. 69 pág.+ 4 lám. + 1 
hoj.-22 cm. Rúst. 

PERCEVAL, JuLIO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. 
Conservatorio de Música y Arte Escéni
co. Cantares de Cuyo (Canto y 
Piano). Obra premiada por la Comisión 
Nacional de Cultura en 1941. Ocho poe
sías p o p u 1 a r es recopiladas pot Juan 
DRACHI LucERO y publicadas en su «An
tología Cuyana». Mendoza.- (S. i.J 1945. 

39 pág. música.-36 cm. Rúst. 

PERCEV AL, Juuo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. 

Conservatorio de Música y Arte Escéni· 



co. --- Te Deum. Coro, Soli¡,i.d, Or-
gano y Orquesta. Partitura. Obra premia
da por la Comisión Nacional de Cultura. 
1944-45. Mendoza.- (S. i.) 1948. 5-t. pág., 
con 25 lám. música.-36 cm. Rúst. 

PEREZ BUSTAMANTE, CrRIAco. 
INSTITUTO DE ESPAÑA. Cuattv cen

tenario de la muerte de San Francisco Ja
vier. Discursos leídos en la Junta ::olemne 
conmemorativa de 26 de enero de 1952 
por los Excmos. Sres. D. ----· ... y 
D. Francisco Javier SÁNCHEZ CANTÓN. Ma
drid.-lmp. Góngora, S L. 1952. 55 pág.+ 
J3. lám.-24 cm. Rúst. 

PIJOAN, JosÉ. 
Summa Artis. Historia ~:,eneral 

del Arte. 'Madrid.- Es pasa Cal pe. 1951. 
1 vol.-28 cm. Tela azul. 

Es el vol. XIV. «Renacimiento romano 
y veneciano del s. XVI>>. 

PINHEIRO, GERSON POMPEU. 
---... Das Artes Plasticas.- l. A

missao cultural e educativa das escolas de 
Belas Artes.- II. Perspectiva e Estética. 
[S. d.: Río de J aneiro. Jornal do Com
mercio]. 1950. 30 pág.+ 1 hoj. + 2 lám. 
+ lám. 1-12.-25 cm. Rúst. 

PINHEIRO, GERSON PoMPEU. 
--- .. . Perspectiva e composi<;áo. 

Desenhos do autor. Río de Janeiro.- Of. 
graf. Jornal do Commercio. 1949. 127 pág., 
con 11 lám. + 2 hoj.-26 cm. Rúst. 

Dedicat. autógrafa. 
Ejemplar n.0 201. 

PLANELL, LEOPOLDO. 
Historia del Gremio de Vidrieros de luz 

y soplo de Barcelona. Vidrio, Historia, Tra
dición y Arte, por ... Barcelona.
Tip. Emp., S. A. 1948. 2 vol. con 104 lám. 
23,5 cm. Tela. 

Grab. intercal. 

PROT A-GIURLEO, U LIS SE. 
Un complesso familiare di ar

tistis napoletani del secolo Xfi JI. [Na poli]. 
Stabilimento Tip. Francesco Giannini & 
Figli. 1952. 16 pág.-31,5 cm. Rúst. 

Grab. intercal. 
Estratto da «Napoli», Rivista Municipale. 

RAFAEL, ENRIQUE DE. 
Real ACADEMIA DE CIENCIAS 

EXACTAS, FISICAS Y NATURALES. 
Discurso (1) inaugural del curso 1952-
1953, leído en la sesión celebrada el día 
12 de noviembre de 1952 por el Académi
co numerario R. P. , S. J. Ma
drid.-[C. Bermejo, lnmp.] 1952. 51 pág.-
26,5 cm.-Rúst. 

(1) Tema: «Momento actual de la Fí
sica». 

ROMANCES 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTI

GACIONES CIENTIFICAS. de 
T etuán, recogidos y transcritos por Arca
dio de LARREA Y PALACÍN. Madrid.-lnsti
tuto de Estudios Africanos. 1952. 345 pág. 
+ 3 hoj.-24 cm. Rúst. 

Con ilust. musicales. 
Cancionero Judío del Norte de Marrue

cos. l. 

SUB IRA, JOSÉ. 
--- Algunos rasgos estéticos en la 

historia musical de España. Madrid.-(S. i.) 
1952. 13 hoj.-24,5 cm. Rúst. 

Es tirada aparte de la «Revista de Ideas 
Estéticas». Abril-mayo-junio, n.0 38, pág. 
29-53. 

ZABALA Y LERA, Pío. 
E s p a ñ a bajo los Borbones. 

Cuarta edición. Barcelona.-Ed. Labor, S. A. 
[Imp. Elzeviriana]. [1945]. 472 pág. + 
lám. I-XX.-19 cm. Hol. 

Grab. intercal. 
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REVISTAS 

AcADEMIA. 

Anales y Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer
nando. Madrid. Año 1952, III época, vol. I, 

núm. 3. 

Anales 
---de la Real Academia de Cien

cias Morales y Políticas. Madrid, año 1952, 

año IV, cuaderno III. 

Anales 
--- de la Real Academia de Far

macia. Madrid, 1952, año XVIII, núms. 

3 y 4. 

Anales 
--- de la Real Academia Nacional 

de Medicina. Madrid, año 1952, tomo 
LXIX, cuaderno 3. 

Archivo 
--- Español de Arqueolog::a. CON

SEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO
NES ·CIENTIFICAS. INSTITUTO DE AR
QUEOLOGIA Y PREHISTORIA «RODRI
GO CARO». Madrid, 1952, vol. XXV, pri
mer semestre. 

Archivo 
Español de Arte. CONSEJO 

S U PE R I O R DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS. INSTITUTO «DIEGO VE
LAZQUEZ». Madrid, año 1952, núms. 98 
y 99. 

Archivo 
de Arte Valenciano. Valencia, 

1952, año XIII, núm. l. 

Arte 
Y Hogar. Madrid, año 1952, 

núms. 87, 88, 89 y 90. 
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Arts. 
1 ournal des Arts. París, año 

1952, núms. 365-390. 

Ateneo. 
--- Revista de los Ateneo~ de Es

paña. Madrid, año 1952, núms. 1-23. 

Bibliografía 
Hispánica. INSTITUTO NA

·CIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL. Año 
1952, núms. 6-12. 

Boletín 
--- Astronómico del Observatorio 

de Madrid. Madrid, 1952, vol. IV, núm. 5. 

Boletín 
--- de la Comisión Provincial de 

Monumentos Históricos y Artísticos de 
Lugo. Lugo, año 1952, tomo IV, núm. 36. 

Boletín 
---Cultural Mexicano. México, año 

1952, núms. 7, 8 y 10. 

Boletín 
--- de la Dirección General de Ar

chivos y Bibliotecas. Madrid, 195:!, año I, 
núms. II, III, IV, V, VI, VII y VIII. 

Boletín 
de Estadística. INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA. PRESI
DENCIA DEL GOBIERNO. Madrid, 1952. 
Año XIII (segunda época), núms. 90-96. 

Boletín 
de Información de la Embaja

da de S. M. Británica. Madrid, año 1952, 
núms. 131-138. 

Boletín 

---'--- de la Real Academia de Cien
cias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cór
doba. ·Córdoba, 1951. Año XXII, núm. 65. 



Boletín 

---de la Real Academia Espwíola. 
Madrid, año 1952, tomo XXXII, cuader
no CXXXVI. 

Boletín 
de la Sociedad Castellonense 

de Cultura. Castellón, año 1952, tomo 
XXVIII, cuadernos III y IV. 

Cronache 
Culturali. Madrid, 1952. Anno 

II, fase. 4.0 

Cultura 
--- Bíblica. Madrid, año 1952, nú

meros 99-103·. 

Mundo 
Hispánico. Madrid, año 1952, 

núm. 55. 

Príncipe 
- - - de Viana. R evista de b Dipu

tación F ora 1 de Pamplona. Pamplona, 
1951, año XII, núms. XLIV y XLV. 

Quaterly. 
The Art /nslitute of Chicago 

Chicago, año 1952, vol. XLVI, núm. 3. 

Revista 
...,...--- de Archivos, Bibliotecas y Mr,.¿-

seos. Madrid, año 1952, tomo LVIII, cuar
ta época, núm. l. 

Revista 
de Educación. Madrid, 1952. 

Año I, vol. II, núms. 3 y 5. 

Revista 
de Ideas Estéticas. CONSEJO 

S U PE R I O R DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS. INSTITUTO «DIEGO VE
LAZQUEZ». Madrid, 1952. Tomo X, nú

meros 38 y '39. 

Revista 
Nacional de Arquitectura. Or

gano Oficial del Consejo Superior de Ar

quitectos de España. Madrid, año 1952, 
núms. 126-132. 

Ritmo. 
- ---- Revista musical ilustrada. Ma

clrid, 1952. Año XXII, núms. 245-248. 

San Jorge. 
Revista de la Excma. Diputa

ción Provincial de Barcelona. Barcelona, 
año 1952, núm. 8. 

Umbral . 
Madrid1 1952. Año I, n4m. ~. 
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