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MVSEVM
EL

DESAPARECIDO RETABLO DE
SAN ANTONIO ABAD.

Hay que colocar, en primer termino, entre

las riquezas artisticas que fueron destruidas

en Barcelona durante

los sucesos del mes de

Julio de 1909, el re-

tablo que existia en

la iglesia de San An-

tonio Abad. Las tablas

que lo integraban, des-

contando una, repre-

sentativa de El Calva-

rio, figuraron en la

Exposicion de Arte

antiguo celebrada en

esta capital el ano 1902.

El senior Sampere y

Miqu'el ,
en su libro

Los Cuatrocentistas

catalanes, las conside-

ra originales de Pablo

Verges, individuo de

una familia de artistas

que durante el siglo xv

cultivaron aqui el arte

pictorico.

De ocho tablas cons-

taba ese retablo, amen

del bancal, que ofre-

cia seis compartimentos
con sendas imagenes:

San Francisco, San Pe-

dro, San Pablo, Santa

Lucia, San Jorge y San-

ta Clara. La tabla cen-

tral de aquel de ta-

mano mayor que las demas representaba a

San Antonio Abad en la silla abacial, el bacu-

lo en la diestra y un libro abierto sobre la fal-

da, el cual sostenia con la otra mano. Era una

figura de porte noble y humilde a la vez, y no

exenta'de grandiosidad. En las tablas laterales

se desarrollaban, respectivamente, las compo-
siciones: Un milagro dc San Antonio, San An-

tonio exorcista, San Antonio comunicando su

poder de exorcista, San Antonio y San Pablo

en eldesierto, Las lenta-

ciones de San Antonio y

la Invencion del cuerpo

de San Antonio Abad.

La susodicha tabla dc

El Calvario constituia

el remate.

En todas esas pintu-

ras se acusaba de modo
saliente la personalidad

del autor. En las del

bancal se considera que

alguien le auxilio, mas

entre estas, la imagen
de San Jorge, por si

sola, era suficiente a

demostrar lo que valia

el artista que la pinto.

Aparecia en elegante

actitud, y era de co-

rrecto dibujo.

Las composiciones
alusivas a la vida del

santo, llamaban la aten-

cion por el caracter y la

vida de los personajes,

la cual se acusaba en el

rostro de cada uno de

ellos de modo inefable.

En este particular, me-

recen ser especialmente
VERGOS. INVENCI6N DEL COERPO DE S ANTONIO ABAD

comunicando su poder
de exorcista, y la que representaba la Invencion

del cuerpo de San Antonio Abad. Entrambas

pinturas revestian importancia extraordinaria.

Atraia en ellas, la sinceridad de la ejecucion,

cuidadosa de copiar los pormenores, sin me-
noscabo de la amplitud. En la ultima de las

Enero 1911. I. N. i



VERGES

mentadas escenas se

echaba de ver, princi-

palmente, esa condi-

cion,ytantoen lafigura

orante del Obispo, de

expresion tan intensa,

como en la del clerigo

que a su lado. hincado

de rodillas, le acompa-
na en el rezo, no sa-

biase que admirar mas,

si la verdad de lo re-

presentado, por el es-

tudio de los trazos fi-

sicos que diera a cada

rostrolaindividualidad

requerida, o la factura

suelta, que no esqui-

vaba la construccion

razonada. Guardaba

esta composicion tan

visible aire de familia

con la tabla de la Orde-

nacion de San Vicente,

del retablo de Sarria,

en el dia en el Mu-
seo de Barcelona que

FRAGMENTO DE LA INVENC|6N DEL CUERPO DE SAN ANTONIO ABAD

reconocemos entre los

cantores a quienes

pudimos contemplar

agrupados a la vera del

cuerpo de San Anto-

nio Abad. En cuanto

a severa grandiosidad,

unicamente supera a

estas dos obras la sun-

tuosa Coronation de

San Agustin, del gre-

mio de curtidores, joya

valiosisima de la pintu-

ra medioeval catalana.

Particularizaba la ta-

bla de escena par-

tida donde se veia

a San Antonio comu-

nicando su poder de

exorcista. la distincion

de los personajes, pen-

dientes del acto de sa-

car. por el noble caba-

llero exorcitante, a la

joven princesa, el es-

piritu maligno que la

vERG6s UN MILAGRO DE SAN ANTONIO traia a mal traer.



EL AMOR Y EL CENTAURO EL AMOR Y S1LF.NO

LA DANZA DEL AMOR
PINTURAS DECOKATIVAS DE DON JOSE MAKIA SERT

LA
alta consagracion de la Pintura es su-

marse a la obra arquitectonica para enno-

blecerla. Mas requiere en el artista cualidades

especiales. entre ellas. en grado sumo, y de

modo instintivo, el sentido de la decoracion.

En la dependencia a que aquella arte se obliga,

cuando el caso Ilega, ha de encontrar, precisa-

mente, la manera de desplegar los recursos de

que dispone, sin que parezca que hace gala de

ostentarlos. por el contrario, aparentando ce-

nirse voluntariamente a la sujecion que de

antemano le marca el lugar donde tenga que
manifestarse. La Pintura, como las demas ar-

tes, nunca ha de contradecir su naturaleza, y,

aunque acuda a facilitar su concurso con per-

dida de'independencia, viene obligada a man-

tener lo que constituyc su fondo esencial. Pero,

a la vez, de este ha de sacar cuanto cuadra al

concepto decorative, y, ademas, al caso parti-

cular a que haya de circunscribirse. jEs el arte

tan complejo, tan vario y tan ductil, si da con

un espiritu emotivo!

(jComoes posible alcanzar en la decoraci6n

pictorica en el elevado sentido en que pre-

tendemos colocarnos un resultado que satis-

faga? Entra ya aqui, en mucho, la personalidad

del pintor: su temperamento y su educacion

estetica. Y sobre los medios que utilice para el

logro del efecto que desee obtener, no cabe

prescribir pauta alguna, fija y unica, que sirva

de norma incontestable, ya que entonces se

pondria una linde que impidiera manifestarse



EL AMOR Y El. POETA

de modo distinto al que se aceptara como dog-

ma, cuyo acatamiento recortara las alas, impi-

diendo remontar el vuelo mas alia de lo estable-

cido. No obstante, limites existen que senalan

al pintor decorador cual es la frontera de su

campo de accion, si no quiere despojar sus

obras del caracter propio de la especialidad

pictorica que cultiva. Mas alia de esa frontera,

lo Ilogico y lo Impropio, acompanados, segu-

ramente, de la hermana Contradiccion, estan

prestos a acudir. For esto el buen sentido, base

firme del buen gusto, siempre necesario, obli-

gatorio,encualquierobraartistica,es,tambien,
sabio regulador de ese linaje de pintura, ya que
hard que sea sumisa, en lo que venga obligado
a serlo, y que se mueva sin trabas en lo que no
afecta a aquello en que por su propia dignidad
de adaptacion, ha de mostrarse respetuosa.

Esto es, por cierto, lo que cabe admirar en

la decoracion de una estancia de la morada del

EL AMOR Y EL FIL6SOFO

senor marques de Alella, de Barcelona, obra

de D. Jose Maria Serf, quien la concibio en

forma que constituye loable acierto. Para ello

mintio una arquitectura: elegante portico, con

el correspondiente entablamento, circunda la

sala, y en el se desarrolla la composicion re-

presentativa de la Dans;a del amor. La sereni-

dad de la jonica columnata, el podio en que
se apea, la horizontalidad del arquitrabe que

raya inflexible el azul del cielo, la rectitud de

las balaustradas en fuga que convenjen a un

vertice ideal en los fingidos patios anegados en

luz, ligan y mantienen, neutralizandolo, el

movimiento ampuloso que impera en los gru-

pos manifestativos de varias fases del amor.

A modo de guirnalda, las figuras se enla-

zan, apareciendo ante los marmoreos fustes

veteados de rosa, o cruzando bajo la dulce

sombra del peristilo, y a la vida que las acen-

tua, oponen las lineas arquitectonicas la tran-



torica, se engalana con la suntuosidad de una

paleta, que lo consigue, antes por lo intensa y

la oposicion de colores, que por {jamas ricas de

tonos que vayan desplegandose a manera del

abanico de la cola de pavo real ufano, o chis-

peen semejantes a vidrieras de rasgados venta-

nales de catedral secular.

La Dan^a del Amor amor es la vida se

manifiesta en fervores liricos. Y en las estrofas

de ese poema pintado cada estrofa un plafon,

o distanciado por un hueco amor es glosado

de modo efusivo que trasciende al espectador

para cautivarle. Kiguran en la composicion los

aspectos siguientes: El Amor y el Centauro; El

Amory Sileno; El Amor y el Poeta; El Amor y
el Filosofo; El Amor y el Guerrero; El Amor y
la Juventud; el Amor y la Veje\; El Amor y la

1. M. SERT EL AMOR Y EL POETA

quilidad que reclama la decoracion pictorica.

A ese enlace entre las diversas alegorias, se

suma, en favor de la unidad de la composicion.

el juego de la luz, que va respondiendo de

plafon en platbn. Y para remate, la magnifi-

cencia del colorido derrama, en aquellas esce-

nas poematicas, tintas entre las cuales algunas

suben de diapason aqui y alia, en exaltacion

lirica, estableciendo mutuos acordes, a fin de

que haya correspondencia cromatica del uno

al otro canto. Con malices frios y mates y

tonalidades calientes y aterciopeladas se equi-

libra el colorido; y es con plasticidad vigorosa,

que el modelado se acusa, en ocasiones tan

acentuadamente que dota de excesiva pesan-

tez, y quita gracia al cuerpo humano. El

elemento formal, maciso, membrudo frecuen-

temenfe, brindandose a la reproduccion escul- J. M. SERT EL AMOR Y EL CENTAURO
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Muerte; El Amor triunjando de la Muerte, y

La fiesta del Amor.

Centauro trotador, de nerviosa cola, rapta

violentamente la ninfa de sus amores al satire

de piernas de macho cabrio que se queda aga-

zapado con el desespero de su impotencia; es

el Amor del mas juerte. Sileno ebrio, en em-

briaguez que le priva de mantenerse derecho,

siente a su vera la risa loca de la mujer que le

sostiene el cuerpo fofo, de carnes temblorosas:

es el Amor liibrico. El Amor y el Poeta y el

Amor y el

Filosqfo, en-

frente de es-

otros, se nos

aparecen ba-

jo el porti-

co: el Can-

tor suspen-
de pulsar la

lira de oro,

y vuelve gra-

ciosamente

el rostro lla-

mado por el

a morci 11 o

que le brin-

da la palma
de inmorta-

lidad, mien-

tras Pegaso
se encabrita

y piafa im- j. M. SERT

paciente por

ganar el espacio, y en el dintel de un hueco

abandona el cuerpo, sobre mullido de flores,

la mujer a la cual el Poeta enderezaba sus ri-

mas: es el Amor al ideal; y el Filosofo de luen-

gas barbas pasea con el discipulo, iniciandole

en la sabiduria de viejos libros comentado-

res, y les precede sonriente efebo coronado
de rosas que semeja guiarles con la luz de la

clasica lampara que en la diestra sostiene en

actitud de ofrenda: es el Amor que fortalece.

Encontramos luego el Amor y el Guerrero: es

el Amor a la Victoria. Y el Amor y la Juventud,

donde travieso Cupidillo entrega simbolica an-

torcha a gentil pareja que le mira con recono-

cimiento es el Amor por el Amor; y el Amor

8

y la Veje!{, es Eros dormido al pie del Tiem-

po, prestando a la ancianidad el calor de su

cuerpecillo y del plumaje de las alas suaves:

es el Amor que sobrevive en el recuerdo. Entre

ambos amores, el de la primavera de la vida:

fiesta de Himeneo, y el de la senectud, el

Amor y la muerte, Orfeo con el cadaver de

Euridice en los brazos: es el Amor de amores,

amor que es fidelidad, aun despues de la sepa-

raci6n por obra de la Intrusa; y, luego, El

Amor mas fuerte que la Muerte, recobro

de Euridi-

ce por Or-

feo, es el

Amor triun-

fante por su

virtualidad,

por su po-
der supre-
mo, por su

fuerza, que
es herencia

de los siglos

desde que
el mundo es

mundo. Co-

mo canto

que glorifi-

ca el pensa-

miento des-

ar ro 1 lado
en esa obra,

viene La
Fiesta del

Amor; el Esposo, que elevo a su companera a

Madre, la suspende en el aire para que ofrende

al Hijo en el ara monumental de Eros, en tor-

no de la cual mariposean, como en el Embar-

quepara Citerea, del pintorgalante, innumeros

amorcillos, mientras se aproximan, con cestas

rebosantes de flores, doncellas que vienen del

peristilo inundado de claridad, y se acerca api-

nada multitud por el portico en sombra.

Asi la Dan^a del Amor fue concebida. Do-
nes de naturaleza en el autor, es cuanto sobre-

sale; lo linico que cabria reclamar, en algiin

momento, es aquello que una disciplina exi-

gente mejoraria.

M. RODRIGUEZ CODOLA.

LA FIESTA DEL AMOR



R. DOMINGO UNA VARA

LA CIVILIZACION ACTUAL Y LAS ARTES

TODO
organismo, para vivir, necesita adap-

tarse a las condiciones del ambiente que
le rodea. Para que el medio fisico y moral no

dificulte su armonico desarrollo, precisa que se

adapte a aquel, que se modifique mas o menos

rapida y perfectamente, en forma tal, que lo

que parecia oponerse a la vida, se convierta en

un excitante de esta. En esto consiste la in-

fluencia del medio ambiente y su valor como
modificador de la vida individual y social.

Pero este poder no es siempre absoluto ni

obra de la misma manera.

Ha dicho Spencer que, cuanto mas civili-

zada es una sociedad, mayor tendencia existe

en el individuo en pro de la conservacion de

su independencia frente al medio. Se explica

este hecho del modo siguiente: todo ser tiende

al ahorro de fuerzas, a conservarse tal como es,

a modificarse lo menos posible para adaptarse

al medio fisico o social que evoluciona a su

alrededor. Todos sus recursos los emplea en

ahorrarse cam bios. Asi es como la mayor par-

te de las invenciones dice Hennequin las

de indumentaria, las que se refieren a la ali-

mentacidn, ban tenido por objeto, mediante

artificiales modificaciones de las circunstancias

ambientes, permitir al hombre conservar sus

disposiciones organicas, su aspecto, sus cos-

tumbres, a pesar de las naturalcs y constantes

variaciones de esas mismas circunstancias. De

aqui se deduce, que el hombre civilizado, con

su personal constitucion que le da valor como

individuo, al encontrarse frente a un medio an-

tagonico, tendera, antes que violentar su intima

manera de ser, a proveerse de aquellos medios

artificiales que eviten esos antagonismos y su-

priman todo dolor con sus consecuencias de-

primentes. Los hombres ha dicho Guyau
al pasar de un clima calido a un clima frio, se

han vestido con pieles, no cubriendose de un

vellon de lana como ciertos animales,... el

hombre primitivo, huyendo ante los grandes

carnivores, en lugar de desarrollar cualidades

extremas de agilidad y de astucia, como todos



los animales inermes, ha inventado las armas.

Se impone, para suavizar las asperezas de

la vida, que creemos artificialmente una serie

de productos, mas o menos extensa, mas o me-

nos perfecta, que teniendo por fondo los carac-

teres de la sensacion placentera, sea capaz de

convertirse en causa

de asociaciones agra-

dables, que intensifi-

quen la total armonia

funcional de nuestra

vida, proporcionando-
nos la impresion de

nuestra propia fuerza

y valor.

Quien mas, quien

menos, todos hemos

pasado, en multiples

ocasiones, por la si-

tuacion siguiente: nos

encontramos en uno

de esos momentos de

depresion espiritual;

un gran dolor o una

serie continuada de

desenganos y decep-

ciones, proyectan en

nuestro animo una
sombra siniestra, sen-

timos un abatimiento

aplastante, que termi-

na en un estado de

abandono, de renuncia

a toda esperanza, por
creer iniitil agitarnos

y reforzarnos a fin de

reaccionar contra la

supuesta adversion y
odio que creemos sien-

te la vida hacia nosotros. Contados son los que
encuentran, en su voluntad, desorganizada por
esta forma de la neurastenia, fuerzas para re-

accionar contra este estado de depresion y aba-

timiento moral. Del exterior vinieron las cau-

sas de nuestro estado y al exterior acudimos

para encontrar remedio. En esta ocasion, cae
en nuestras manos un hermoso libro, presen-
ciamos una bella obra teatral, oimos un frag-
mento musical, o vemos un admirable cuadro

I. ZULOAGA

o estatua; y cualquiera de estos hechos despier-

ta las fuerzas abatidas, hace vibrar todo nues-

tro ser, las ideas y los sentimientos grandes se

agolpan en nuestra alma, y toda esta agitacion

interior, toda esta conmocion espiritual, nos

devuelve la perdida conciencia de nuestro pro-

pio valor, de nuestra

capacidad moral. No
somos el grano de are-

na arrastrado inevita-

blemente por la co-

rriente; nos sentimos

como roca inconmovi-

ble, capaz de desviar

los poderes que quie-
ren arrastrarnos a la

nada. Somos una fuer-

za frente a otras fuer-

zas; no una hoja seca

que empuja el mas

leve soplo del viento.

Y esta triunfal toma de

posesion de nosotros

mismos es uno de los

placeres mas intensos,

de que nos es dado

gozar, del que partici-

pan todas nuestras fa-

cultades y gracias al

cual damos por bien

empleados nuestrosdo-

lores y declaramos, con

la frente alta, que la

vida es digna de ser

vivida.

El hombre, ante el

mundo y ante la vida,

es como una placa sen-

sible y vibrante, capaz
de entrar en conmocion el ser herida por cual-

quier causa. Pero, en esa serie de excitantesde

la sensibilidad, falta, en la mayoria de los ca-

sos, la coordinacion necesaria para que los

efectos sean claros y agradables. Y esta falta

llega al extreme de que predominen en la vida

las sensaciones desagradables o indiferentes. Se

necesita una educacion especial, una agudiza-

cion, en cierto sentido, de la sensibilidad, para

desentranar de las sensaciones que suministra

PONIENDOSE LOS GUANTES
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la naturaleza aquellos elementos que las hacen

agradables, descartando todos los demas. Tal

seleccion requiere un esfuerzo, del que no to-

dos son capaces, y que, como todo esfuerzo,

para los que no lo hacen naturalmente y por

necesidad espiritual, supone fatiga; fatiga que
contrarresta o amengua el placer de la sensa-

cion. Ante un espectaculo agudamente dolo-

roso, cuando no estamos dispuestos a dejarnos

dominar por el, procuramos buscar en el fondo

de nuestra conciencia, haciendolos dominar,

aquellos ele-

mentos que

pueden con-

vertirloenun

placer. No en

otra cosa es-

triba la lla-

mada volup-

tuosidad de la

conmisera -

don. Pero,

para esto se

necesita un

estado supe-
rior del alma,

de que muy
pocos son ca-

paces, y que
obedece a

condiciones

no comunes.

Lo corriente

es que sinta-

mos el dolor

oel placer sin

desviaciones, ni correcciones. Y el dolor, lo

desagradable, predomina en la vida, quiza mas

cuanto mas civilizados somos. Acabamos por
encontrar algo agresivo en cuanto nos rodea;

la lucha por la vida es ruda. De esta realidad

surge la necesidad de evitarla o de amenguar-
la. Nos precisa crear causas artificiales de sen-

saciones agradables, que reposen nuestras can-

sadas vidas, debilitadas por la lucha diaria.

Y esos productos artificiales son las obras de

Arte.

Este hecho es tan general y corriente, que
todos, a mas del propio testimonio, tenemos el

SOUTH KENSINGTON MUSEUM

de innumerables personas que vencen las de-

presiones de su animo acudiendo a la lectura

del libro favorite, o a la audicion de un frag-

mento de musica amada, o a la contemplacion
de un trozo de naturaleza, o de una obra pic-

torica o escultorica. Lo que nuestra vida de

civilizados nos arrebata, con frecuencia nos lo

devuelven las obras de arte o su madre, la

naturaleza. Podemos decir, con la posesion

que da la certeza, que la vida es buena por el

Arte, por lo que este conforta y ennoblece.

__ Los que en

nombre de la

ciencia y del

febril progre-

so de nues-

tros tiempos,

hablan de la

bancarrota

del Arte, pe-

can de lijeros

y faltos deob-

servacion .

Vuelvan los

ojos hacia
esas naciones

que se toman

como el pro-

totipo del es-

tado social

moderno, In-

glaterra, Ale-

mania, losEs-

tados Unidos

de America,

y veran que
no hay paises que mas se preocupen de cons-

tituirse grandes y ricos Museos, de proteger y

fomentar, de manera esplendida, las excava-

ciones en su tierra o en aquellas regiones en

que mas prospero el Arte, de celebrar exposi-

ciones, y en las que existan mas colecciones de

obras de Arte. No reparan en sumas de dinero

ni en refinamientos de presentacion cuando de

tales productos se trata. Ingleses y norteame-

ricanos, cuando apetecen descansar de su vida

febril, acuden a naciones como Italia y Espana.
donde hay ciudades que son museos de Arte, y

con el Bedecker en la mano recorren hasta los

CERAMICA MORISCO-VALENCIANA

12



ultimos rincones. Roberto de la Sizeranne, al

comienzo de su hermoso libro Ruskin et la

religion de la Beaute, relata el siguiente hecho:

en una de sus visitas a la Capilla de los Espa-

noles, en Santa Maria Novella, de Florencia,

sorprendio un grupo de inglesas que, ante el

fresco El triunjo de Santo Tomds de Aquino,
escuchaban atentamente a una de sus compa-
neras que leia en un libro, en alta voz. Dice

Sizeranne: ^Quienes eran aquel libro, aquel

oficio desconocido y el sacerdote de aquella

religion de la belleza? El sacristan, que andaba

por alii, dejo caer en mis oidos este nombre:

Ruskin. Ingleses eran los devotos e ingles el

sacerdote. No hemos de recordar aqui como ha

tronado Ruskin contra muchas formas del

progreso material. Las doctrinas mas marca-

damente idealistas, con idealismo sentimental

opuesto al rudo batallar de la existencia mo-

derna, parten de ese apostol ingles y ban deja-

do honda huella en el pensamiento de nuestro

tiempo. Cuando en esas naciones eminente-

mente practicas y que llamamos prosaicas, flo-

recen pensamientos y acciones de la naturaleza

de los que acabamos de indicar ,jno es muy
aventurado hablar de la bancarrota del Arte?

Necesitamos y el hecho es cierto por cual-

quier ladoque se le considere crear, junto a

la existencia febril y agotadora de nuestra epo.

ca, otra que sirva para contrarrestar losefectos

de aquella. A la vida artificial creada por el

progreso material, necesitamos contraponer la

vida natural sobre los monies, en medio de los

bosques o junto al mar. Pero la actitud de la

hermosa naturaleza frente al hombre es la del

peor de los enemigos, porque la indiferencia es

la mas temible de las hostilidades. Al verdade-

ro sentimiento de la naturaleza son contados

los que Megan. La gran masa humana gusta de

ver tras lo que contempla un alma; sdlo en-
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cuentra goce intense cuando percibe al hombre

en las cosas. Quiza por eso, lo que no admira

ante la naturaleza impersonal, lo siente y

comprende cuando lo interpreta un artista.

Cuando mas nos ate el artificio de las ne-

cesidades, y cuanto mas ruda sea la lucha para

satisfacerlas, mas necesitaremos de la natura-

leza o de los artificios que la representan, sir-

viendonos de estimulantesespirituales, no para

matar ocombatir el progreso material, sinopara

ayudarlo. No renegamos de este; la vida debe

marchar sin detenerse y cada vez mas rapida.

Pero, para mantenerse en esa rapidez. sin ago-

tarse y aniquilarse, necesita el combustible del

espiritu. Para que este se mantenga ardiente y

sea capaz de dar luz. necesita que no todo sea

consumido por las necesidades materiales. Se

impone conservar el poder espiritual y las fuer-

zas sentimentales y voluntarias frente a la ab-

sorbente lucha material. Para no ser triturados

por la maquina de nuestros adelantos hemos

de ser duros, precisa ser hombres. Y como no

es facil conservar esas fuerzas a lo largo de la

rudisima vida actual, precisa buscar los medios

de reponerla. Es necesario que el reposo sea,

no solamente un momento de puro descanso,

si no que rodeemos ese reposo de las fuentes

indispensables para reconfortar nuestro espiritu

dormido por falta de

aplicacion. La armonia

vital, rota y gastada por
el trabajo material dia-

rio, necesita, para que
el descanso de sus fru-

tos, contribuir a que re-

torne nuestra alma al

armonico equilibrio y a

la intensidad perdidos.

F.I descanso no se con-

tiene solamente en el

sueno; tambien necesita-

mos del ensueno. Y ese

ensueno, ese excitante

espiritual, ese placer in-

tenso que repone del

agotamiento producido

por la t'atiga y el dolor

nos lo suministran las

Artes.

Creemos firmemente,

que si el hombre quiere

seguir siendolo, si no de-

sea convertirse en apa-

rato mecanico, incons-

ciente, ciego, necesita

del Arte. Hoy mas que

antes; maiiana mas que

hoy. Solo a ese precio,

podra seguir llamando-

se el rey de la natura-

-MONGRELL
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LA COLECCION CHAUCHARD EN EL LOUVRE

HAN quedado instaladas, en el Museo del

Louvre, las obras de arte que al Estado

Frances lego el multimillonario Chauchard.

A continuacion de la sala de Rubens se

han habilitado. para exhibirlas, otras estan-

cias, las cuales, desde su inauguracion, son

visitadisimas.

La nota culminante de la coleccion la ofre-

ce, sin disputa, el Angclus, la famosa pintura
de Millet. Alrededor de ella se ha creado una

leyenda, fomentada, principalmente, por quie-
nes solo de ret'erencia conocian la obra o, lo

mas, por reproducciones.

La contemplacion del original hasuscitado

enorme revuelo entre criticos, artistas y afi-

cionados. El publico, cada vez mas interesado

en el asunto, sigue con avidez el curso de las

polemicas, y comenta las contradictorias opi-

niones sus-

tentadas, pe-

sando la ad-

miracion de

unosy el des-

encanto de

los otros.

No ha pro-

ducido el An-

gelus, el efec-

to que se

creia; tanta

ha sido la

fuerza de la

leyenda for ja-

da en pocos

anos; basada,

sin duda al-

guna, en el

poetico ysen-

cillo asunto

de la obra.

La decep-
cion de algu-

nos, ha sido

tal, que no

han vacilado

enasegurar JULIO ROMERO DE TORRES

que el Angclus en el dia expuesto en el Lou-

vre, no es el que pinto Millet, o, por lo me-

nos, que ha sufrido tales y tantas profanacio-

nes que ha perdido su importancia y el valor

de indiscutible obra maestra, en virtud de res-

tauraciones inhabiles y, sobre todo, improce-
dentes. Rochefort es el primer paladin de esta

opinion. Con su intransigencia habitual, cierra

contra los restauradores, a los cuales acusa de

ignorantes y atrevidos, y de falta de honradez

artistica. Segiin era de esperar. esa opinion ha

hecho fortuna. y son en gran numero quienes

suponen que el Angelus verdadero ha desapa-

recido bajo capas y retoques desdichados.

No escapa la memoria de Chauchard a la

censura de cuantos lamentan amargamente la

restauracion delcuadro, que parece se cuarteo,

ya sea porque Millet abusara del aceite graso,

ya por em-

plear telas de

malacalidad.

Sea lo que

fuere, y po-

niendo lasco-

sas en razon,

no la hay in-

dudablemen-

te, para Ile-

\ arias a extre-

me tan vio-

lento, y es

e.xagerado a-

lirniar que la

obra haya si-

do destruida,

suponiendola

cualidades

imaginarias.

Hubiera sido

tal vez mejor
norestaurar-

la, y limitar-

se a conser-

varla sin re-

pintarla. pero

LA DESPOSADA asi y todo el

ai
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ANTONIO CARNICERO ASCENSION DE UN GI.OBO MONGOLFIER. (MUSEO DEL PRADO)

Angelus, tiene aun el valor artistico que supo

imprimirle Millet.

El sentimiento de dulce poesia de los

campos, el recogimiento mistico, piadoso, del

momento, todo se conserva igual, y la som-

bra de Millet puede todavia exigir que, al con-

templar su cuadro, se oiga el lejano doblar

de las campanas.
Las peripecias sufridas por la susodicha

pintura son en alto grado interesantes. El co-

nocido negociante en cuadros Durand Ruel,

las refiere, y es interesantisimo transcribirlas.

Millet vendi6 su obra al bar6n Papelen,

pintor aficionado, de Belgica, por mil francos,

quinientos menos de los que le ofrecio el nor-

teamericano que se la habia encargado, y que

luego se desentendio del compromiso. El pin-

tor Stevens com pro, a su vez, el cuadro, y lo

volvio a vender por tres mil francos a M. Van

Praat, quien lo cedio al marchand Tesse por

el mismo precio, y anadiendo tres mil francos

mas para adquirir La Bergere, del mismo

Millet, obra valorada en seis mil. Tesse perdio

quinientos francos al vender el Angelus a Ga-

vet. Y viene ya el instante, en que entra en

escena Durand Ruel, adquiriendo la zaran-

deada obra por treinta mil francos.

Gavet hizo, pues, un bonito negocio, que
no dejaria de contrariar un tanto a Tesse.

Desde 1872 conserve el cuadro Durand Ruel,

quien en 1874 lo cedio por treinta y ocho mil

francos a M. Wilson.

El Angelus adquirio, en poco tiempo, la

fama universal de que ha venido gozando,

hasta el extreme de que, siete afios despues,

fue vendido en ciento sesenta mil francos a

M. Secretau, y de que el gobierno, decidido

a que no saliera de Francia la que se tenia por

obra capital de Millet, al ponerse a la venta la

valiosa coleccion Secretau se declare mejor

poster, adquiricndola el subsecretario de Be-

llas Artes M. Proust, por 553.000 francos.

Desgraciadamente, la combinacion financiera

proyectada fallo, y no disponiendo de la consig-

nacion necesaria, no quedo otro remedio que
ceder la obra a M.Sutton, director del American

Art Association. Y ocurrio lo que quiso evi-

tarse a toda costa: el cuadro fue a America; y,

por cierto, con escasisimo exito, pues, por la

generalidad, no se dio importancia a la obra,

que encontraba demasiado pequena. jTanto se

habia hablado de ella, que suponiase que se tra-

taba de una tela enorme! Por desgracia, algo de

esto ha ocurrido ahora tambien. Digase lo que



LA REINA MARIA LUISA,
FOB GOYA. (MUSEO DEL PRADO)



CARLOS IV, POR GOYA. (MUSEO DEL PRADO)



se quiera, la gran masa de publico se paga

mucho del tamano de las obras de arte.

Penso M. Sutton hacer un negocio loco

exhibiendo el Angelus; mas se engano comple-

tamente, y, cansado de gastar dinero impro-

ductivamente, tropezo con un individuo lla-

mado Gamier, quien consiguio decidir a Chau-

chard a adquirir la obra por 686,65o francos.

materia de restauracion, en el primer museo de

Francia. Las mas de las telas de Prud'hon estan

cuarteadas, y asi se conservan. lo mismo que

gran niimero de retratos de la escuela inglesa,

y algunas pinturas de Murillo, de Ribera y de

los maestros italianos.

De todos modos, M. Denisart cree en la

leyenda del Angelus, y esta convencido de

ESCULTURA DE P. ROLDAN

El susodicho Gamier cobro, segun parece, cre-

cida comision; pero antes de entregar el lienzo,

lo hizo restaurar, y una vez lo tuvo Chauchard,

desaparecio para siempre.
El Angelus tenia agrietados que se disimu-

laron. Lo mejor hubiera sido dejarle como es-

taba, y asi opina M. Denisart, restaurador jefe

del museo del Louvre. Al igual que en otros

muchos casos, era preferible decidirse por el

mal menor, y este es el criterio que se sigue, en

EL ENTIERRO DE CRISTO, DEL RETA-
BLO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA

que no ha perdido al ser restaurado. Coinci-

diendo, en esto, con la opinion de la mayoria

de los artistas, no lo reputa la obra maestro de

Millet, considerando superiores La Bergere y

Las Glaneuscs, y aiin Le Vanneur y Le Pare a

moutons.

Ademas de la discutida obra, figuran de

Millet, en la coleccion Chauchard, las siguien-

tes: los ya citados, Le Pare a moutons, de sor-

prendente efecto de luz y colorido; Lafileuse;
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De Troyon, el pintor de animales, se ha

reunido gran cantidad de pinturas, entre ellas,

Le garde-chasse, Berger remenant son trou-

peau, Vache blanche, Vache rousse, Pdturage

(del nuageux); Retour du marche, mejor que
las anteriores; Le passage du gue, de notable

claroscuro y ejecucion; Le garde-chasse et ses

chiens, de admirables contrastes; Taureau,

Beufs allant au labour, copia reducida del

cuadro que figuraba ya en el Louvre; Va-

ches au repos, En route pour le marche y Le

retour a le j'erme, explendido efecto crepus-

cular.

Los admiradores de Corot estan de enhora-

buena, puesen lacoleccion existen innumeras

telas del maestro que permiten estudiarle a

traves de su evoluci6n.

MUSEO DEL PRADO. ANFORA DE CRISTAL DE ROCA TA-
1 I \ !in, CON MONTURAS DE ORO CON ESMALTES. SIOLO XVI

Le Vanneur; La jeune au puits, dibujo al car-

bon realzado con color al pastel; La Bergere,

obra verdaderamente capital, sin disputa supe-

rior a otra alguna de Millet, de sentimiento

analogo al Angelus, y como este reproducido

hasta la saciedad: La tricoteuse, otra obra maes-

tra, y Petite bergere.

Meissonier tiene en Iacolecci6n: 1814, Le

chevald'ordonnance. Petit portede Grand'garde,

Dragon en vedette, A iauberge, A tourne bride,

La Confidence, Le dessinateur, Gentilhomme

faisant sa moustache, Fumeur, Dragon a cheval,

Au cabaret, L'entente de Cuirassier, Le Rieur,

Dragon en vedette, y otro del mismo titulo, mas

pequeno; Le Marechal Bessieres a cheval, Le

marechal Lannes a cheval, Le Grenadier en fac-

tion, un paisaje de magica luz, Gentilhomme

Louis XIII, Les amateurs de peinture, L'homme

a I'epee, Dragon d cheval tenant un pisiolet,

Le liseur pres de sa fenetre, Le liseur blanc.
CATEDRAL DE VALENCIA. NAVETA FORMADA FOR UN CA-

RACOL DE NACAR Y EL SOPORTE DE PLATA. SIGLO XVII



El paisajista Dupre, tiene varias obras, de

excelente composicion y calidos tonos; y Dau-

bigny, entre otras, La Valle d'Argues, Gardeuse

de dindons, Soleil couchant sur I'Oise, Bords de

I'Oise. No hay que esforzarse en ponderar la

admirable habilidad del autor, quien domino

la luz y la perspectiva. Otro maestro paisista,

Rousseau, esta, tambien, dignamente repre-

sentado. De Delacroix se admira un par de

cuadros, de valiente ejecucion y riqueza de

color; y de Diaz, una serie de diverse genero.

Fromentin tiene: Fantasia yAlte de cavaliers

arabes; y Ziem varios lienzos, de tema vene-

ciano, en los cuales se echa de ver la peculiar

manera del fogoso artista, de calida paleta.

De Isabey se ban reunido Manage royal,

Le dejeuner de la Reine, Le sortie de I'eglise,

L'emprisonement y Arrives du Due d'Albe d

Rotterdam, obras de genero, caracteristicas del

maestro en composicion y colorido.

De Jacque se ven Petite bergere y Inte-

rieur bergere, notables de ejecucion, aunque
de pobre color, y Moutons au Paturage, supe-

rior a otras producciones del autor, en cuanto

a colorido.

Se admiran, ademas, la celebre obra de

Decamps, Christ au pretoire,

palida de tonos, pero de

bien dispuesta composicion,

Le marchand d'oranges, Mar-

chand turc fumant dans sa

boutique, y Interieur de cour

rustique, cuadros llenos de

luz.

De Henner solo consta una

sola obra, estudio de desnudo

femenino.

Figuran tambien en la co-

leccion: una aguada de Mo-

reau, Revue passee par Louis

XV d la plaine des Sablons, y
una coleccion de bronces del

maestro en escultura de ani-

males, Barie.

El retrato de Chauchard,

pintado por Benjamin Cons-

tant, cierra la lista de obras

de tal coleccion, rival de las

colecciones Thiery, ya en el

Louvre, y de la de Moreau,
reunida en el Museo de Arte

decorative.

Asi los particulars coad-

yuvan al esfuerzo del Estado,

deseoso de que ni por un mo-

mento dejen de irse enrique-

ciendo los museos de la na-

cion. De tal modo es como
estos pueden ir reteniendo

codiciadas obras de arte.

COLKGIATA DE SAN ISIDRO. LE6N
S. T.

PILA BAPTISMAL . Paris.
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ECOS ARTISTICOS

POR LLEVARSE UN cuADRO. Hace un par de anos

compr6 en Venecia un coleccionista francos un retra-

to del poeta Gian Giorgio Trissino, quesesupone
sea original de Giovanni Bellini. Una revista repro-

dujo la pintura, y merced a esto el Gobierno italiano

se enterd de haber sido vulneradas las leyes de expor-

EXHIBICtON DE RETRATOS DE SOBERANOS T JEFES DE

ESTADO. En la exposition de retratos desobcranos

y jefes de Estado, que para la proxima primavera

organiza en Paris la Sociedad Nacional de Bellas

Artes, habra una scccion dedicada a los del siglo xviu,

a fin de que pueda figurar el retrato de Washington.

CATEDRAL DE SANTIAGO

tacii'm de las obras de arte, y Ilev6 a los tribunales

al infractor, a quien el tribunal ha condenado a satis-

facer solamente 5.z5o francos, por haber tasado el

cuadro los p^ritos unicamente en iS.ooo. Fu<adqui-
rido por 4.000, y vendido luego en 100.000.

DETALLE DC LA PUERTA DE LA GLORIA

En la propia seccidn se exhibira, por la gran du-

quesa Valdimiro, un retrato de Pedro el Grande, en

tapicerla de la manufactura que, con obreros de los

Gobelinos, fund6 ese emperador, en 1716, en San

Petersburgo.
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VIENA

ELTESTAMENTODEUNARTISTAYUNMARFILCURIOSO.

El individuo de la Societedes Antiquaires de France.

M. Maurice Roy, ha comunicado a esa corporacibn

haber encontrado el testamento del artista italiano

Luca Penni, fechado en i556.

En otra sesion, M. Bunet hab!6 de un marfil

carlovingio, que guarda la Biblioteca Nacional y

precede de Metz, en el cual aparece el mas antiguo

ejemplo, hasta aqui conocido, de la representaci6n

de la Virgen lactando al Nino.

ExposicibN DE ARTE FRANCES. Ha sido inaugu-
rada en Leipzig, por iniciativa de la Sociedad Ar-

tistica de Leipzig.

Abarca una seccion retrospectiva, donde figuran

obrss selectas de pintura escultura del siglo xvin y
del xix, y una seccion de obras modernas, en la cual

se ban admitido producciones de artistas extranjeros
residentes en Paris.

DONATIVO A UN MUSED. El Museo Britanico

ha enriquecido sus colecciones con un donative

de variosdibujos de Dante Gabriel Rosetti. Partede

ellos corresponde al periodo de 1863 a 1867 y los

demas al de 1870 a 1880.

CLASIFICACI6N QUE ORIGINA UN PLEITO. Acaba
de ser publicada una nueva edici6n del catalogo del

Kaiser-Friedrich Museum, y en ella, en lugar pre-
ferente del libro, aparece un fotograbado del bus-

to, en cera, Flora, que tanto di6 qu6 decir acerca

de su autenticidad, y que el director de los museos

berlineses, el doctor Bode, atribuye a Leonardo de
Vinci. Afirmaci6n tan categ6rica en un catalogo
oficial, no ha sentado bien, teniendo en cuenta las

PALACIO DE LA "SECESSION"

dudas que existen, especialmente en Inglaterra,

donde es considerada tal obra como original del

difunto escultor R. Cockle Lucas, cuyos herederos

intentan llevar a los tribunales al doctor Bode, por
haber publicado una obra de su padre atribuydndola
a... un falsificador.

HALLAZGO DE UNAS PINTURAS. En la iglesia de

Santa Maria la Nueva, de Perusa, en la cual se estan

realizando obras de restauraci<5n, han sido descu-

biertas dos pinturas murales al fresco, una del si-

glo xiv, representativa de La Crucifixion, y la otra,

que ostenta la fecha 1687, la Coronation de la

Virgen.

CUADRO ACUCHILLADO. El famoso cuadro de

Rembrandt La Ronda de Noche el cual en realidad

representa el paseo de unacompania de arquerosen

pleno dia ha sido dado de cuchilladas por un des-

dichado que no hal!6 otro medio de tomarse vengan-
za por haber sido despedido de un buque de guerra,

despu6s de un examen me'dico.

Afortunadamente, el lienzo fue reentelado hace

anos con una tela muy gruesa pegada con una suer-

te de engrudo formado con cera, lo cual le did ma-

yor consistencia, evitandose asi que el dano sufrido

ahora fuera irreparable, pues ha quedado amorti-

guado el golpe, no s61o en me'rito de lo indicado,

sino, ademas, por la espesa capa de barniz, quedan-
do reducido el mal causado a una rasgadura en el

lugar correspondiente a la rodilla de una de las figu-

ras de primer termino )
a un rasguno que alcanza

al personaje de al lado.

Segiin parecer de los inteligentes, podra ello ser

remediado sin detrimento de tal obra.
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La Peinture Chinoise au Musee Guimet, por

Tchang Yi-Tchou y J. Hackin. Paris, Libreria, 1910

P. Geuthner.

La historia de este, libro, es tan curiosa como la

mayoria de las cosas que atafien a la China; Guimet

el ceMebre coleccionista cuyo museo ha pasado a ser

propiedad del estado francos, adquiri6 despue's de la

ultima gran guerra asiatica, un par de sellos impe-

riales, tallados en piedra; el principe Ta'i-Tsdh.primo

del emperador de la China, los reconoci6 como ha-

biendo pertenecidoala emperatriz regente Tseu-Hi,

y habiendo solicitado su adquisi6n, le fueron ofre-

cidos generosamente por su poseedor, recibiendoen

cambio de parte de la emperatriz de la China, cua-

tro hermosas pinturas del tiempo de los Song y de

los Yue"n.

El libro, resena fiel de la colecci6n reunida alre-

dedor de este nucleo imperial, describe a grandes

rasgos las caracteristicas de la pintura china, que no

pas6 de ser un mero recurso ideografico; hasta la

formacidn de la escritura con elementos fon^ticos.

Por un procedimiento comun a los artistas primiti-

vos de todos los paises, los chinos, representan en

una misma composici6n, distintas fases de la accion;

el elemento humoristico tan frecuente en las pintu-
ras japonesas. escasea en las chinas y en todos los

personajes, la asencia de sombras proyectadas es

absolutamente caracterlstica. Las composiciones, son

siempre acertadas y sumamente pintorescas en los

paisajes; en cuanto al colorido, suele ser harmonioso
aiin cuando emplee el artista coloracionesarbitrarias.

La pintura china, se divide en ocho grandes pe-

riodos, que comenzando en el siglo xn antes de Je-

sucristo, comprenden los tiempos contemporaneos.
Nacida de la caligrafia, no tard6 en cubrir los ma-
nuscritos preciosos y los muros de los templos de

composiciones piadosas: sigui6 el retrato y el paisa-

je, en el que florecieron los grandes maestros chinos.

En China, la pintura ha sido una funcidn pod-
tica siendo los letrados los que se convierten en

pintores, considerandose como intrusos a los pocos
artistas que no proceden del campo literario. La
comunidad del instrumento que traza las ideas y
pinta o dibuja, ha facilitado el franquear el paso, de
la frase impotente a la imagen bella y perfectamente

descriptiva. Los pintores chinos, nan obedecido

siempre a una finalidad literaria, siendo visible en
todas las composiciones un estado de animo produ-
cido por la inspiraci6n y aiin muchas veces por la

excitaci6n artificial provocada por estimulantes.

Las colecciones del Museo Guimet, comprenden
cerca de doscientas obras pictoricas chinas.

Histoire de I'art depuis les premiers temps chre-
tiens jusqu'a nos jours. IV. La Renaissance. Paris,

Colin, 487 p., 342 grab.
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A la arquitectura, escultura y pintura del Rena-

cimiento italiano esta consagrado ese tomo. Y los

grandes maestros, sus disclpulos y sus contempora-
neos aparecen analizados con espiritu sereno. Pro-

fusa ilustracidn va mostrando a los ojos del lector

las obras mas importantes, entre las cuales hallan

lugar principal y adecuado, las concepciones de

Leonardo de Vinci, Rafael y Miguel Angel, alias

personalidades de aquel momento hist6rico que en

ese volumen quedan enaltecidas debidamente.

Le Dome de Milan dans I'histoire et dans I'art,

por Charles Romussi, Milan.

Constituye un estudio monografico, en el cual se

estudian amorosamente todos los pormenores cons-

tructivos y decorativos de ese monumento reltgioso,

y lleva el autor a los lectores aun a enterarles de las

cameras de marmol de Candoglia, de donde se

extrajeron los materiales para la expresada produc-
ci6n.

No son unicamente paginas escritas por un eru-

dito, sino que en ella campea, ademas, el espiritu

de un artista que sabe reflejar su admiracion en

forma sugestiva.

French portrait engraving of the XVII th and

XVIII th centuries, por L. H. Thomas. Londres,

G. Bell and Sons.

Esta consagrado este libro al estudio de los gra-
badores franceses de retratos en los dos expresados

siglos, y a la influencia que ejercieron en Kuropa.
Los grabadores de retratos del siglo xvn, Lasne,

Mellan, Daret, estan analizados senalando el lugar

que les corresponde, dedicando el autor un capitulo

aNanteuil, y otro a los sucesores de 6ste. Sigue lue-

go la etapa correspondiente a la 6poca de Luis XV,
y la del reinado de Luis XVI.

El libro esta escrito metridicamente y contiene,

ademas de lo indicado, una lista de los artistas que
cita.

EXPOSICIONES

ESPANA

MADRID. Exposici6n Emilio Sala, en el

Museo de Arte tnoderno.

Exposici6n Ram6n Pichot, en casa Vilches.

BARCELONA. Exposicion de la Asociaci6n

Literaria y Artistica de Cataluna, en el Salon Pares.

Del 12 de enero al i de febrero.

Exposici6n Ricardo Marti, en el Salon Pares,

del i al 1 5 de febrero.

Exposici6n Albeniz, Andreu, Fernandez de la

Torre y Smith, en el Fayans Catala.

VI Exposici<5n Internacional de Arte, organi-
zada por el Excmo. Ayuntamiento. De mayo a Julio.
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Exposici6n de pinturas antiguas, muebles y

ceramica, en el Sal6n Reig, del i5de enero al i5

de febrero.

Exposici6n Internacional de Arte, figurando

obras dcsde mediados del siglo xix a nuestros dias,

en el Salon Reig.

VALENCIA. Exposici6n de Pintura, Escultura

y Arte Decorativo, en el Ctrculo de Bellas Artes.

EXTRANJERO

PARIS. *Exposici6n de pintura de A. NozaU,
en la International Art Gallery.

Exposici6n deacuarelas de Ludovico Rodo, en

el Art contemporain.

Kxposici6n de cuadros de Picazo y de ceramica

de Vlaminck, en la galena Vollard.

Exposici6n de ceramicas de F. Rumebe, en la

galeria Moleux.

Exposici6n de la Association des Artistes de

Paris*, en la galeria Brunner.

Exposici6n de la Association syndicate profes-

sionnelle de peintres el sculpteun fran(ais, en el

Grand Palais.

Salon de I'ticole Francaise, en el Grand Palais.

Exposici6n de irabajosdearte femenino, orga-

nizada por la Union Central de Aries Decorativas,

en el Museo de Artes Decorativas. Del i. de abril a

i.* de mayo.

Exposici6n de acuarelas de E. Leteurtre, en la

galeria P. L. Chevallier.

Exposici6n de antiguas pinturas chinas*, en casa

Durand-Ruel.

LONDRES. Exposici6n de pinturas de Manet,

Gauguin, Cezanne, van Gogh, etc., en Grafton

Galleries.

WASHINGTON. Tercera exposicion de Arte

americano contemporaneo, en la Galeria Corcoran.

ROMA. Exposici6n Internacional de Bellas

Artes, de febrero a fin de octubre.

HENRI THOMAS VENUS?
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REGLAMENTO DE LA VI EXPOSICION IN-

TERNACIONAL DE ARTE DE BARCELONA

He aqui Ip
mas esencial de 6\:

La Exposici6n se abriraeldia 23 de Abrilde 1911,

y se cerrara el dia i5 de Julio.

Una Comisi6n organizadora, designada por el

Ayuntamientoy presidida por el Excmo. Sr. Alcalde,
tendra a su cargo la adopci6n de los acuerdos gene-
rales relatives a la Exposici6n.

Sera designado, ademas, un Comit6 de Honor,
en el cual tendran la debida

representation
el Esta-

do, las Autoridades superiores de la Capital, el Cuer-

po Consular y los representantes de las Corporacio-
nes oficiales y Entidades artisticas de Barcelona.

Los gastos e ingresos de la Exposicidn correran a

cargo del Excmo. Ayuntamiento.
La Exposici6n podra estar dividida en salas espa-

nolas, salas extranjeras y salas internacionales.

La Comision Organizadora podra confiar a agru-
paciones especiales de artistas y artifices el encargo
de organizar, decorar e instalar cada una de las Salas

en que est divida la Exposici6n.
Los industriales que contribuyan a la decoraci6n

y arreglo de las antedichas Salas, gozaran de todos
los derechos concedidos a los artistas expositores.

La Comisi6n Organizadora podra dedicar una
Sala especial a determinado artista nacionaloextran-

jero, de reconocida celebridad, a fin de que el pu-
blico pueda formarse idea exacta de su mdrito.

Seran admitidas en la Exposici6n, previo examen
del Jurado correspondiente, las obras que, salvo ca-

sps muy excepcionales, a juiciodel Jurado de admi-
si6n, no hayan figuradoen las anteriores Exposicio-
nes ni sido expuestas publicamente en esta ciudad

y estdn comprendidas en la clasificacion siguiente:
BELLAS ARTES. Pintura en sus diversos gd-

neros y clases. Dibujo. Grabado en todos sus

proceclimientos. Modelos de escenografia.
Escultura en sus diversos g6neros y clases. Gra-

bado en hueco.
INDUSTRIAS ARTlSTICAS. Metalisteria en

todos sus conceptos. Esmaltes. Fundicion de
objetos de arte.

Cerdmica y Vidrieria. Mosaicos. Vidrios pin-
tados. Incrustaciones.

Ebanisterla, Mueblaje, Carpinteria, en su con-
cepto artistico. Imitaciones y elementos aplicados
o aplicables a la decoraci6n.

Tapiceria. Tejidos. Estampados. Bordados.
Guadamacileria. Encajes.
Las obras que se remitan a la Exposici6n, perte-

necientes al grupo primero de la Secci6n de Bellas

Artes, deberan estar provistas de sus corpespondien-
tes marcos, en lo posible de forma rectangular,
no pudiendo dichas obras exceder en su mayor
dimensidn de 4 metres, marco inclusive; las del

segundo grupo se presentaran acompanadas del sus-
tentaculo o pedestal correspondiente.

Las obras pertenecientes a la Secci<5n de Indus-
trias Artisticas, deberan formar parte, en lo posible,
de la decoraci6n de las Salas; viniendo obligado el

expositor a consignar en su instalaci<5n los nombres
del proyectista y cooperadores en cada una de las
obras expuestas.

Cada expositor no podra presentar mas de dos
obras por grupc, pudiendose aceptar mayor numero
cuando la naturaleza del asunto lo exija o circuns-
tancias apreciables, a juicio del Jurado, lo acon-
sejen.

Podran tambidn ser admitidas en la Exposici6n
las obras pertenecientes a la seccion de Bellas Artes,
que este"n ejecutadas o presentadas por el mismo

autor en una materia o procedimiento diverso de
como se presentaron anteriormente.

Por igual concepto se admitiran las obras desti-
nadas a la Secci6n de Industrias Artisticas que scan
realizaci6n corp6rea de un proyecto antes presenta-
do, sujetandose empero su admisicSn a lo dispuesto
en el articulo anterior.

Las obras pertenecientes a particulars no podran
ser admitidas sin autorizaci6n escrita del autor.

El Jurado tendra el derecho de excluir de la

Exposicidn toda obra que por alguna raz6n no la

estimase digna de figurar en el Certamen, aunque
fuese presentada por alguno de los artistas invita-

dos; pudiendo las obras no admitidas ser expuestas
publicamente en local a prop<5sito que designara la

Comision Organizadora.
El plazo fijo para la recepcion de las obras sera

desde el dia i al i5 de Abril. a las 6 de la tarde.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de repro-

ducir en el Catalogo oficial ilustrado las obras que
figuren en la Exposici6n, excepto en el caso concreto
de que el expositor lo prohiba.

Los expositores podran remitir, con anterioridad
a la fecha de admisidn, la reproducci6n fotografica
de las obras que deseen exponer, resolvie'ndose opor-
tunamente, segiin su mdrito o condiciones, si deben
figurar en el antedicho Catalogo.

Con el prop6sito de honrar debidamente a los

artistas y artifices nacionales y extranjerps de reco-
nocido m6rito y fama, y a fin de contribuir a la ma-

yor importancia de la Exposici6n, el Municipio y
en su representaci6n la Cpmision Organizadora, se

reserva el derecho de invitarles especialmente para
que se sirvan tomar parte en la misma.

Las obras de los artistas extranjeros y espanoles
invitados especialmente, tendran abonados los gas-
tos de transpprte al ser enviadas a la Exposicidn, asi

como cualquier otro
gastp.

El Presidente y cinco individuos de la Comisi<3n

Organizadora, juntamente con cinco artistas y arti-

fices de las distintas especialidades, de^ignados estos

ultimos por la Academia Provincial de Bellas Artes,
el Circulo Artistico, el Circol Artistich de St. Lluch,
la Sociedad Artistica y Literaria y el Fomento de las

Artes Decorativas, de esta ciudad, constituiran el

Jurado de admisidn y colocaci6n de obras.

El Jurado de recompensas podra conceder un

premio de honor a quien por sus cualidades excep-
cionales y como consagraci6n de su carrera artistica,
se le considere merecedor de tal distinci6n.

Podra el Jurado conceder, ademas, Medallas de

i.', 2." y 3." clase, acompanadas del correspondiente
diploma, no pudiendo exceder el numero de premios
del 5 por 100 de las obras expuestas en cada Seccion.

No se concedera a los expositores premiados en
anteriores exposiciones oficiales celebradas en esta

Ciudad, recompensas inferiores a las que ya hayan
obtenido; no pudiendo tampoco concederse a un
mismo expositor una tercera recompensa identica a

las dos que ya posea de la misma categoria.
Tambie'n designara el Jurado las obras premiadas

con Medalla de i.* 6 2." clase que se considere cpn-
veniente adquirir con destine a los Museos Munici-

pales, pudiendo senalar asimismo, para ser adquiri-
das o gratificadas, en concepto de estimulo a sus

autores, aquellas obras premiadas con Medalla de

3.' clase, que, sin me'ritos excepcionales para figurar
en los Museos, demuestren, no obstante, singulares
condiciones artisticas.

Durante el perlodo de la Exposicirin y con motivo
de la misma, se celebraran, poracuerdo de la Comi-
si6n Organizadora, Concursos de Arquitectura, de

Pintura, de Escultura y de Arte decorative.
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F. BR,VNG\\ YN LOS Cl KTIIHIKKS

AGUAS FUERTES DE BRANGWYN

FRANK.
BRAXGWYX es un artista comple-

jo, por lo que se refierc a mcdios manifes-

tativos. Halla el color, tanto con la paleta en la

mano, como en la plancha de cobre. Y en uno

u otro caso da muy amenudo con la calidad

y el relieve. Las superficies convexas hicrenle

presto la retina, y en dar trasunto de ellas se

complace, valiendose de una ejecucion tan

sobria como energica. HI casco de vieja fragata

adormecida al peso de la gloria que conquisto;

grandes vasijas de enorme panza, en cuyo vi-

driado se refleja lo circundante; colosales cu-

curbitaceas de entranas jugosas; lucientes es-

paldas de descargadores hablanle preferente-

mente y reclaman que los copie con el pincel

de amplia escobilla 6 los acuse con firme/.n.

mediante la punta manejada con vigor.

Y por antitcsis singular misterio de alma

de artista gusta, luego, del espectaculo dc las

multitudes, bien en el bullicio de fiesta orien-

tal, resplandcciente de pompa, bien entregada
a las rudezas de la labor cotidiana, obligatoria

e imperiosa; y de la naturaleza en silencio: ca-

minos sin viandantes, llanuras deshabitadas,

purajcs en los cuales unicamente se perfilan

arboles y ondulan montanas, y donde queda
concentrada la expresion en las copas, de las

cuales desentraiia el valor dicente.

De ese contradictorio aspecto de la labor

del artista britano, a uno solo de ellos se ceni-
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F. BRANGWYN

niran principal-

men te cstas li-

neas, a aqucl en

el cual el obrero

aparcce como
actor principal,

por mas que a

veces su presen-

cia no siempre

cste manifiesta,

6 sea doniina-

dora, aunque se

adivinc su ac-

cion en las hu-

meantes chimc-

neas yen la con-

fusion de trafico

reinante.

La vida del

trabajoencontro

en Brangwyn un

anotador brioso, un cronista quc sc impre-
siona del esfuerzo colectivo, y que acierta lue-

go a condensar esta impresion en forma en que
se percibe, ya el agobio de lo poderoso, de lo

inmensamente colosal, por donde los trabaja-

dores hormiguean, desapareciendo en su pe-

quenez, ya el predominio del ser humano en

plena actividad y constituyendo lo sustantivode

la composicion.
La propia obra

debida al inge-

n io y fuerza del

hombre: la nave

colosal, la in-

mensa grua chi-

rriante, el anda-

mio de propor-

cionesenormes.

que se acerca al

cielocomozigu-
rat caldeo, pres-

tan al espectacu-

lo, cuando en el

estan presentes,

no se que gran-

diosidad, y su-

gieren, a la vez,

admiracion por F . BRANGWYN

LAVANDO BOTEI.LAS

los arrestos co-

le c t i v o s ; por
cuanto cabeque
realice un pu-
nado de hom-
bres disciplina-

dos en ese linaje

de obras, donde

el poder indivi-

dual desapare-

ce, para hacer

solo patente lo

que es dable al-

canzar, con la

suma de volun-

tadesyenergias,

en la persistente

lucha por la de-

fensa propia y

el logro del vi-

vir en conso-

nancia con el andar del tiempo.

Para estas anotaciones el artista acude pre-

ferentemente al agua fuerte, procedimiento en

el cual halla medios de sobra para dar trasunto

de las impresiones que en el natural cupo que
le interesaran. Y es singular, que tal vez mas

que en sus pinturas, exceptuando los paisa-

jes, consigue, al dibujar sobre la barnizada

plancha metali-

ca, imprimir a

lo que reprodu-

ce tal intensidad

expresiva y tal

calor que la mi-

rada queda pri-

sionera y el in-

teres avivado.

Ciertoquela na-

turalezadelagua

fuerte se presta

docilmente a re-

flejar el tempe-

ramento, el es-

tado de animo

de aquel que lo

ejecuta , quien

pone en los to-

MUJERES DE BRUJAS ques, en las bu-
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riladas, cuando senorea el procedimiento y

esta presa de emocion, algo mas que la labor

mecanica, frta, palida. Cuando el aguafortista

queda impresionado del espectaculo que trata

de evocar, se asegurara que se le agudiza la

sensibilidad y que deja, con el poder de la con-

viccion, rastro del entusiastno que le sobreco-

gio. Emocion y entusiasmo cunden en las

aguas fuertes del artista ingles, dotandolas de

singular atractivo.

A su favor tienen, ademas, el sentimiento

de la grandiosidad. Las distancias fingidas, por

milagro de evocacion, semejan extraordinarias,

y, en algun caso, las proporciones de lo repro-

ducido achican el espiritu por el tamano que

aparentan. Y es, kiego, en varios casos, la pe-

santez de los materiales lo que es sugerido de

manera sin igual; tanto, que se teme que un

descuido pueda hacerlos caer sobre el hom-

bre, aplastandole con la violencia de gigantesca

maza.

Si pretendese someter a un analisis las mas

importantes producciones de tal suerte, lo uni-

co que salta a la vista es el toque atrevido y

libre de quien copia las formas en el seguro de

que la mano ha de responder sumisa a lo que
el deseo ambiciona mostrar de modo bien defi-

nido, en evitacion de confusiones. A pesar de

esto, Frank Brangwyn, cuando lo estima nece-

sario para la consecucion de austeridad expre-

siva, sume en vaguedades lo que le conviene,

a fin de elevar el dibujo monocromo a obra en

color, no obstante la ausencia de este, y el acido

nitrico, utilizado sabiamente, cumple la corro-

siva labor que se le encomienda.

El color, que la ilusion nos finge en esas

aguas fuertes, estriba en el acorde del clarobs-

curo, en los efectos conseguidos para la obten-

F. BRANGWYN
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riladas, cuando senorea el procedimiento y

esta presa de emocion, algo mas que la labor

mecanica, fria, palida. Cuando el aguafortista

queda impresionado del espectaculo que trata

de evocar, se asegurara que se le agudiza la

sensibilidad y que deja, con el poder de la con-

viccion, rastro del entusiasmo que le sobreco-

gio. Emocion y entusiasmo cunden en las

aguas fuertes del artista ingles, dotandolas de

singular atractivo.

A su favor tienen, ademas, el sentimiento

de la grandiosidad. Las distancias fingidas, por

milagro de evocacion, semejan extraordinarias,

y, en algiin caso, las proporciones de lo repro-

ducido achican el espiritu por el tamano que

aparentan. Y es, luego, en varios casos, la pe-

santez de los materiales lo que es sugerido de

manera sin igual; tanto, que se teme que un

descuido pueda hacerlos caer sobre el hom-

bre, aplastandole con la violencia de gigantesca

maza.

Si pretendese someter a un analisis las mas

importantes producciones de tal suerte, lo uni-

co que salta a la vista es el toque atrevido y
libre de quien copia las formas en el seguro de

que la mano ha de responder sumisa a lo que
el deseo ambiciona mostrar de modo bien deli-

nido, en evitacion de confusiones. A pesar de

esto, Frank Brangwyn, cuando lo estima nece-

sario para la consecucion de austeridad expre-

siva, sume en vaguedades lo que le conviene,

a fin de elevar el dibujo monocromo a obra en

color, no obstante la ausencia de este, y el acido

nitrico, utilizado sabiamente, cumple la corro-

siva labor que se le encomienda.

El color, que la ilusion nos tinge en esas

aguas fuertes, estriba en el acorde del clarobs-

curo, en los efectos conseguidos para la obten-

F. BRANGWYN CONSTRIJYENDO EL MUSEO DK SOUTH KENSINGTON
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K. BRANGWYN

cion de una harmonia de bianco y negro. Kl

temperamento de Brangwyn, por lo menos en

una de sus facetas, se manitiesta entonces cate-

goricamente. Se le ve interesado por la reali-

dad que abarca en conjunto, en impresion

recogida en un abrir y cerrar de ojos, desglo-
sando unicamente lo capital, lo que hiere de

subito con viveza que se escapa, si no se retie-

ne inmediatamente; que desaparece, una vez

desvanecido el efecto del momento y comenzo
el familiarizarse con la vision que sorprendiera
intejisamente. De ahi, que en tal agua fuerte

percibamos la sensacion de altura inmensa, 6 de

algo queda ya dicho que se teme que res-

bale y caiga con estrepito, levantando un mar
de ruidos; y en otro creamos que multiples
resonancias llenan el espacio en el espectaculo
de la muchedumbre afanosa en la tarea. As!

sc da con algo mas que con lo meramente
formal.

Esas sensaciones de espacio, de altura, de
colosal volumen, de actividad triunfante, de

quietud de la naturaleza 6 de abandono de lo

que yace inservible, se reciben en la realidad,

48

REGRESO DEL TRABAJO

no cuando se buscan, sino en dias en que el

espiritu esta en disposicion de advertir el acento

expresivo que de la intimidad de las cosas

emana.

A ese sentimiento de la vida y la naturalexa

llego Brangwyn, pasando antes horas y mas

horas de consulta en el South Kensington Mu-
seum. Y al asomarse a aquella, con las plantas

y las floras fue con lo que primero se relacio-

no, y a este conocimiento le llevara William

Morris. De aquel entonces quizy derive el con-

cepto decorative que informa parte de su pro-

duccion pictortca. Tener a la vera un prera-

faelita y copiar flores, seria buscar de ellas las

reconditeces. De esta disciplinapego un brinco

al extreme opuesto, y Whistler le encareciera

lo que existe de expresivo en una abreviacion.

Cada cual a su manera le mostro el natu-

ral; ambos le afirmaron en el.

Demuestra Brangwyn, ante la plancha de

cobre y con la acerada punta en la mano,
cuanto saco del estudio analista y cuanto le

valio el enderezar despues su proposito al logro

de sintesis. == M. RODRIGUEZ CODOLA.
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ANTONIO MORO ">

ENRIQUE
HYMANS, ha publicado una muerta historia escrita. Kn los retratos pinta-

obra cstudiando dc un modo complete, la dos por Antonio Moro que pueblan las mejo-
vida y obras dc Antonio Moro; ademas dc lijar res galcrias dc Kuropa, late el alma del tiempo,

algunos puntos dudosos dc la vida dc cstc dc la nacion. dc la gerarquia a las que pertenc-

artista, trata muchos cxtremos que intcresan cieron los inmortalizados por cl gran pintor ho-

a la historia de Kspana en los tiempos que si- landes. A su lado, explica el podcr cscrutador

guieron a los mas gloriosos del Kmperador dc su vision y la equilibrada t'ucrza dc sus pin-

Carlos V. La critica dc una obra dc cstc jaez, celes, el admirable autorretiato que posee la

n i dcbe ni puede haccrsc a la ligera, ni serviria Galena dc losOticios.de Florencia: en el cam-

para cosa u til t'uera dc un rcducido circulo dc pea un hombre altoy corpulcnto, en plena ma-

aficionados. Kn una rcvista que ante todo durcz; emboscados los ojos bajo las pobladas
alienta por el arte espanol. nos ha parecido cejas que tamizan el rigor de la luz; su ("rente

mas practice y elicaz cstractar la obra del cscri- baja pero ancha, revela que la fuerza del cere-

tor belga. poniendo en relieve cuanto se retiere bro residia en los organos dispensadorcs de fa-

al gran pintor dc Felipe II. cultades plasticas; la barba y los pomulos sa-

Si la linalidad de la pintura se encicrra en lientes aseguran lo intense de su sensibilidad,

producir en el anitno del espectador una im- y las manes anchas y provistas dc dedos lar-

presion indelcblc de belleza, no cabe duda que gos, regularcs y alilados, evidencian la excelen-

Antonio Moro puede y debe tigurar entre los cia del instrumento puesto al servicio de su

mcnte. Completan
el licnzo equili-

brando el persona-

je,quc viste justillo

de terciopelo goli-

lla y puiios cortos

acanalados, un licn-

zo en bianco, en el

que se destaca un

papcl lijado por un

altilcr, en el que

Domingo Lampro-
nius trazo en doce

versos griegos, el

ditirambo obliga-

do (2), que solia

acompanar a las

imagenes de los

(2) Diccasl: Cielos! de

quien ts esla Imogen? nel

mas famoso de los pinln-

res; de aquel que sobrepu-

jando a Apeles, a los anli-

ffuos y modernos, con su

propia mono se ha repre-

sentado mirandose en un

espejn de metal. Oh noble

artista! Ksptra y te ha-

blard! l^ampromus.

mcjores pintores

que ban sabido in-

mortal izar a las

gentes de sus tiem-

pos. Sus retratos,

son otras tantas pa-

ginas de esa histo-

ria vcrdadera, se-

gura y cierta. por-

que es un trasunto

de vida, que pres-

cinde de compro-
baciones documen-

tales y explica las

glorias y visicitudcs

de una epoca, asi

se trate de celebrcs

pcrsonajcs y gcnte

poderosa, 6 de mo-

destos burgueses y

artesanos cuyos
nombrcs calla la

( I ) A ntvnio Moro, Son

tcuvre et son temps, obra

escrita en francos por En-

rique Hymans. I'ublicada

por la libreria G.V.tn Ocst

& c;ie. I',: us. I. is 1910

AUTORRETRATO DE ANTONIO MORO
((VALERIA DE I.OS OF1C1OS, n.ORENCIA)
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A. MORO. PEJER6N, BUF6N DE LOS CONDES DE BENAVEN-
TE 6 DE FELIPE II. (MUSEO DEI, PRADO, MADRID)

personajes de aquel ticmpo. El colorido y el

modelado del lienzo, son dignos de las cuali-

dades psiquicas del personaje. Completan las

ensenanzas de esta obra magistral, la paleta pe-

quena y suficiente para las pinceladas seguras,

parca en colores y servida por tres pinceles,

que sin duda mojaba en el bote de aguarras 6

de aceite que brilla en la regleta del caballete;

la posicion del rostro mirando al espectador y

escorzando a un lado, es caracteristica en las

obras de Moro.

Antonio Moro (i), nacio en Utrecht, en 1619.

Discipulo de Juan van Scorel, no pudo depa-

(i) Dcsincncia espanola del nombrc holaodcs Mor: en In-

glaterra suelc llamdrscle Sir Antonio More. Hacia la mitad dc

su vida, firmaba: Anthonic Mor(ii Moro) van Dashorst.

rarle la suerte un maestro de mascompletatec-

nica ni de mayor ilustracion; su rango, viajes

y relaciones sociales, le abrian los mas elevados

circulos de su tiempo. La influencia que ejercio

en el arte de Moro, se mantuvo aiin despues

de la completa formacion de su personalidad.

Los retratos de Van Scorel (Museos de Har-

lem y de Utrecht) preludian a los que debia

producir su discipulo; desgraciadamente, nada

se sabe de las relaciones entre maestro y disci-

pulo; Van Mander, su primer biografo, no

pudo conseguir de la familia de Moro, el mc-

nor dato referente a su vida; examinando su

obra, no cabe duda que desde los primeros

tiempos y aun en el cstudio de Van Scorel, se

dedico a la pintura de retratos, y en el Museo

de la Kunslliejde, de Utrecht, figura una obra

comprendida en la serie de los caballeros de

San Juan de Jerusalen, pintada por Van Sco-

A. MORO RETRATO DE ALEJANDRO KARNES1O

(MUSEO DE LA ACADEMIA DE BELLAS AKTES, PAKMA)
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re I, quc pertencce indudablemente al pinccl dc

Moro, asi como los dos peregrines del Museo
del Emperador Federicode Berlin, o!:ra firmu-

da y fechada en 1544. En 1547, Cornel io Flo-

ris admitia en la Guilda de San Lucas de Am-
beres, a Antonio Moro, pero es punto nicnos

que imposible precisar las obras del artista,

durantesu permanen-
cia en la gran ciudad

flamenca.

Al ano siguiente,

el viaje del principe

Felipe, future sobera-

no dc Espana y de los

Paises Bajos, debia

cambiar la corriente

de la vida de nuestro

artista; Felipe, cruzo

los Paises Bajos en

com pan ia de An to-

il ioPerrenot, cardenal

Granvelle (6 Granve-

la), obispo de Arras;

estc poderoso perso-

naje cuyp conocimicn-

to de las lenguas del

pais suplio a la igno-

rancia en qae de ellas

estaba el principe es-

paiiol, fue el constan-

te protector de Anto-

nio Moro; el primer
rctrato celebre pinta-

do en la Corte de Car-

los V, fue el de Fer-

nando Alvarez de To-

ledo, el gra:i duque
de Alba que ligura

actualmente en el pa-

lacio de la Hispanic

Society de Nueva York; cl vencedor de Muhl-

berg, de cara macilenta y apretada, barba rala,

frente alta y estrecha y diminutos ojos, empu-
na con ferrea mano, el baston de mando, ante

cuyo gesto debian estremecerse los Paises Ba-

jos, veintc anos despues.

En la Exposicion del Toison de Oro cele-

brada en Brujas en 1907, figure un retrato

(numero 104 del Catalogo) procedente del pa-

A. MORO. RETRATO OK LA PRINCESA DONA JUANA DE

AirSTRIA, MIJA DE CARLOS V. (MfSEO DEI. PRADO, MADRID)

lacio Buckingham de Londres, que se suponia
ser el de Alberto de Austria; tanto csta obra

como otra replica estudiada por Valeriano von

Loga, en la coleccion de Lord Spencer, son

otros tantos retratos de Felipe II, pintados por
Moro durante el viaje triunfal del joven prin-

cipe (i) por los Paises Bajos; el retrato de la

coleccion Spencer quc

parcce la obradi recta,

debio pintarsccn Bru-

selas, por mediacion

del Cardenal Gran-

velle.

Al abandonar los

Paises Bajos la Corte

de Carlos V, para di-

rigirse a Augsburgo
donde debia reunirse

la dicta del Imperio,

trasladose el canciller

Nicolas Perrcnot a di-

cha ciudad, en donde

fallccio victima de su

solicitud; cl Fmpera-

dor, conlirio las dig-

nidades y cargos del

padre , al Cardenal

Granvelle, su hijo,

quien a la sazon con-

taba 32 anos; su pro-

tegido Antonio Moro,

aprovecho las dilacio-

nes del viaje imperial

que duro desde Mayo
a Julio, para visitar

Roma, en donde pinto

una copia de la Da-

nae (2) de Ticiano,

que poseia Octavio

Farnesio. Desde Ro-

ma, y sin duda por orden de Granvelle, diri-

giose a Espana, embarcando en Geneva con

rumbo a Barcelona. En esta fecha (i55o) pinto

en Lisboa el retrato de la Infanta D." Maria,

(i) Contaba i la sazdn, 22 anos, V. la obra: Klfelicisimo

viaje del muy alto y poderoso principe don Phelippe Hijo del

Kmperador Carlos V. Maximo, desde Espana a sus tierras de la

baxa Alemana, por Juan Cristobal Calvete de Estrella. Ambe-

rcs, i55a.

(;) Hoy on cl Museo dc Napoles.
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hija de Leonor de Austria y hermana de Juan

III de Portugal y prometida de Felipe II (i).

Esta obra, figura en el Museo del Prado (nu-

mero 1489 del catalogo antiguo; 2113 del mo-

derno); salvada la tabla del incendio de 1734,

se suponia ser el retrato, el de una hija de

Manuel de Portugal; Valeriano Von Loga, ha

agasajos, recibiendo del rey, una cadena de oro

de mil florines y seiscientos ducados de gratifi-

cacion, ademas c',l precio estipulado. Kste re-

trato, uno de los mejores de la serie que po-
see el Museo de Madrid, revela el provechoso
estudio que hizo Moro de las obras de Ticiano

durante su estancia en Roma y quizas en Ve-

A. MORO RETRATO DE UN CABALLERO DE SANTIAGO. (MUSEO DE BUDAPEST)

precisado la nueva y segura personalidad del

modelo.

Ademas de esta obra, pinto Moro en la

capital portuguesa, los retratos de la reina Ca-
talina (2), mujer de Juan III y hermana de

Carlos V; el rey y su hermana D. a Maria y los

infantes Juan y Luis; segiin Van Mander, el

viaje del artista fue una serie de triunfos y

(1) Deshizose la boda en 1553.

(2) Se conserva en cl Museo del Prado, numcro 1485 del

calilogo antiguo; 2109 del moderno.
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necia, en donde pudo ser bien recibido por
el gran pintor de Carlos V.

La fecha en que comienza la estancia de

Moro en Madrid, es muy incierta, aim cuando

Van Mander le supone pintando el retrato de

Felipe II, en i55o, siendo cierto que en la cor-

te espanola residia en i55i, fecha que figura

en el retrato de la emperatriz Maria de Aus-

tria, que posee nuestro Museo Nacional (nii-



mero 1486 del ca-

talogo antiguo).
En la misma co-

leccion figurael de

su esposo cl rey de

Bohemia, que fue

mas tarde el em-

perador Maximi-

liano II (numero

1487 del catalogo

antiguo; 21 10 del

moderno). Esta

obra llena de ca-

racter, magistral
en el dibujo y de

excelente colorido.

es una de las me-

jores de Moro asi

como son notables

todas las demas

pintadas durante

su permancnciaen

Espana, las que
ademas de su gran

valor artistico ca-

racterizan la epoca

y el ambiente de una gran corte aun llena de

esplendor.

La ruptura del casamiento de Felipe II con

la infanta portuguesa y los preliminares del

que realize (i) con la reina de Inglaterra Maria

Tudor, trasladaron al gran pintor holandes a

una nueva escena. El rctrato de la hija de En-

rique VIII y de su repudiada esposa Catalina

cas de los retratos

pintados durante

la estancia de Moro

en la corte de la

esposa de Felipe II.

A esta serie pertc-

necen los de Sir

Enrique Sidney y

de su esposa (i),

el de Simon Re-

nard (2) y de su

esposa Juan a Lul-

lier. que posee el

Museo de Besan-

zon.

En i554, Moro

regreso a los Rai-

ses Bajos. habicn-

do cosechado toda

clase de honorcs y

el titulo de caba-

Ilero. porcuyomo-
tivo casi todos los

catalogos ingleses

le denominan Sir

Antonio More; el

retrato de Maria Tudor, le valio cien libras

esterlinas. Carlos V, ya decidido a abdi-

car (3), habia dejado el cuidado del gobier-

no en manos de su hcrmana la reina Maria de

Hungria y al entregarle Moro el retrato de

Maria Tudor, nada recibio, hasta que por me-

diacion del Cardenal Granvelle, el cmperador
mando satisfacer mil florines al artista. Por

PRESKNTO RETRATO DE METGEN, LA MU-

JER DEL ARTISTA. (MtSKO DRI. PKAnn, MADRID)

de Aragon, como obra del mas altisimo valor aquel entonces, retrato a Maria de Hungria (4).

historico y dechado de irreverente conciencia Algo mas tarde (entre i555 y i556)al principe

artistica, solo tiene rival en la efigie de Inocen- Guillermo de Nassau, llamado el Taciturno,

cio X, pintada por Velazquez y conservada en

la galeria Doria.

el enemigo mas irreconciliable y temible que
debia tener Felipe II; esta obra, de un valor

Las grandes dotes personates de Moro y las historico inmenso, que no le cede al artistico,

cualidades adquiridas por el estudio, se acre- se conserva en el Museo de Cassel y antes de

centaron singularmente durante su estancia en

Inglaterra; no es aventurado asegurar que las

obras maestras de Holbein con quien tenia el

pintor de Felipe II tantos puntos de contacto,

afmaron todavia la exquisitCZ del dibujo, la Cardenal Granvelle, en la Univcrsidad dc Lovaina.

nobleza del porte y las caracteristicas psicologi-
<3' Elacto tuvo Iu8 r cl

(i) En la Catedral de Winchester, el 25 dc Julio de i

atribuirse definitivamente a Moro, se creyo

(I) Colcccidn del coronol Wyndham, Castillo dc Pctworth

(a) Embajador dc Carlos V en la corte de Inglatcrra; N. on

Ve&oul en 1^13 M. en Madrid en 1573; Cue condiscipulo del

de Octubrc dc

selas.

(4) Se conserva esta obra en cl palacio dc Holyrood, Kdim-

burgo.
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obra de Porbus, de Frans Floris y de Key.

La fecha en que fue pintado el retrato de

Felipe II del Escorial, coincide con la de i55y,

del magnifico retrato de Alejandro Farnesio,

que posee el Museo de la Academia de Bellas

Artes de Parma; un ano despues, pinto su ad-

mirable autorretrato del Museo de los Oficios,

de Florencia, y es muy posible que ejecutara

tambien el de su esposa Metgen, que Valeriano

Von Loga ha identificado con el de una senora

desconocida y se conserva en el Museo del Pra-

do de Madrid (numero 1490 del catalogo anti-

guo; 2114 del moderno); a esta pareja de obras

maestras, siguio otra: la del musico Juan

Lecocq (Callus) y de su esposa, que figuran en

el Museo de Cassel.

Las relaciones entre Felipe II y Moro man-

tenianse tan cordiales, que ademas de nombrar

canonigo siendo estudiante de Lovaina, a Feli-

pe Moro, hijo del pintor, fue personalmente

padrino en el bautizo de un sobrino del artista,

hijo de un hermano que era alabardero. Du-

A. MORO.
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RETRATO LLAMADO "DON CARLOS'

(GALERI'A DE CASSEL)

rante el segundo viaje de Moro a Espafia (i55g)

pinto cuando menos, quince retratos entre los

cuales descuella el que se conserva en la gale-

ria Spencer, que se supone ser el autorretrato

del pintor, en el apogeo del favor real, vistien-

do un elegante traje, apoyada la diestra en la

cadera y acariciando con la mano izquierda un

mastin; una gran cadena de oro da dos vueltas

al tronco que viste justillo de raso negro, con

mangas moradas; es muy discutible, a pesar de

las presunciones y documentos fehacientes,

que esta obra sea en efecto, un autorretrato de

Moro; en cambio, es seguramente la mejor
obra (i) del artista y digna bajo todos concep-
tos de figurar al lado de los mejores retratos

pintados por Ticiano, Morone, Van Dyck y

Velazquez.

Kl casamiento de Felipe II con Isabel de

Valois (2) que a la sazon contaba i5 aiios, pro-
euro a Moro la ocasion de pintar el retrato de

la joven princesa, que figura en la co-

leccion Bischoffsheim.de Londres. Hacia

la misma epoca, la ultima de la perma-
nencia en EspaiTa del pintor holandes,

pinto los retratos del escultor italiano

Jacobo da Trezzo y el del bufon de los

Condes de Benavente, llamado Pejeron
6 Pereson.

Los sucesos de Flandes originados

por la cruenta represion del duque de

Alba, provocaron el regreso de Antonio

Moro, a su patria; dicese que en ocasion

de contemplar Felipe II al artista traba-

jando, diole una palmada en la espalda.

asegurando Van Mander, que Moro con-

testo a la carinosa familiaridad real, dan-

do al rey, un ligero golpe con el tiento

y aun cuando no se formalize el monar-

ca de tamafia infraccion a la etiqueta, no

(1) A juzgar por la semcjanza que tienc con cl re-

trato de Pedro Campana (Kampcneer), por Moro, del

Museo de liasilea, bion pudicra scr otru retrato de estc

pintor.

(2) Ilijadc Enrique II do Krancia, que murio a con-

secucncia dc la hcrida rccibida en un torneo cclebrado

en ocasion dc las bodas celcbradas por podercs, en Pa-

ris, en Junio de i55(i. Isabel dc Yalois habia sido pro-
metida del infante don C-irlos, hijo de Felipe II.
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succdio lo propio entrc los cortesanosquc acu-

saban al gran pintor de interccder cerca del

rev y gracias a su gran valimiento, en favor de

SLIS oprimidos compatriotas. Sea que temicsc

pcrder cl favor real 6 bien ansiando volver a

su patria y ver a los suyos, cs lo cierto que

previa liccncia, abandono aprcsuradamcnte la

corte de Kspana, cstableciendose en I'trecht,

en dondc pinto cl magistral retrato que repro-

duce el busto dc su maestro el canonigo Van

Scorel (i). los

de su hcrmano

Santiago d c

Moor y dc su

sobrinodel mis-

mo nombre.

Kl gobierno
dc Margarita dc

Parma, inte-

rrumpio con

trecuenciaelso-

siego del retiro

de Moro, lla-

ma ndole a Bru-

selas para pin-

tar retratos de

los personajes

de la corte, en

la que era om-

nipotentc cl

Cardenal Gran-

velle. Ademas

del retrato dc

Margarita dc

Parma (2), pin-

to entonccs cl

de varies perso-

najes dc la cor-

te y cl del Knuno dc Granvellc, que posee el

Museo del Louvre, cuadro precursor y rival

dc los que mas tardc debia producir Diego Ve-

lazquez. Quizas poraqucllos dias, pinto alguno
de los retratos de Sir Thomas Gresham, el

gran tinanciero ingles, fundador de la Bolsa de

Londres y el de su esposa (3). En 1664, pinto

(i) Sc conscrva en la Socicdad dc Anticuarios dc Londres.

It) Museo del Emperador Fcdcrico. Berlin.

13) El Museo del Krmila/fe, de San Pctcrsburgo, posee cstos

dos retratos, y la Galcria Nacional. dc Londres, conscrva otro

posterior, del cual cxistcn replicas en otras colecctoncs inglcsas.

A. MORO. RETRATO DE UN DESCONOCIDO. (GAI.EIUA NACIONAI . I ONDI>rs)

el retrato de un joyero, que posee cl Museo de

La llaya, una dc las obras dc Moro en la que
mas se nota la influencia dc Ticiano.

Kl scgundo mando del Duque de Alba en

los Paises Bajos (i56y) coincidio con los vehc-

mcntes dcscos dc Felipe II, para lograr que
Moro visitara nuevamentc Kspana. Segun \'an

Mandcr, el poderoso duque, impidio elicaz-

mentc que cl artista abandonase los Paises Ba-

jos, retratandole nuevamentc Moro (retrato del

Museo dc Bru-

sclas. numcro

318 del catalo-

go), quien de-

dico gran partc

de su tiempo a

pintar las bclle-

zas flamencas

que formaban

parte del sequi-

to del duque.
ademasdcotros

retratos de per-

sonajes , entre

cl los los retratos

dc Antonio (i)

del Rio y el dc

su nuijcr y cl

dc Ana dc Aus-

tria, cuarta mu-

jer dc Felipe II,

que ligura en

la galcria impe-

rial dc Viena,

del cual cxiste

una replica con

grandes cam-

bios, en el Mu-

seo del Prado de Madrid, cuyos catalogos (an-

tiguo numcro 932, moderno 1037) laatribuyen

a Pantoja dc la Cruz dcspues de haberla desig-

nado antes como obra de Moro.como realmen-

te es, segun Ximmermann y Knriquc Hymans.
Moro, estaba establecido en Amberes. pcro

el estado de los Paises Bajos, empobrecidos y

ensangrentados, no era propicio para las mani-

1 1 Y no Luis, segun dice cl catalogo del Museo del Lou-

vre (numcros 2480 y 24X1); cstas obras t'ucron legadas por la

Condcsadc Duchatel, en 1881.

63



festaciones artisticas y la gloria de Antonio

Moro no necesitaba de nuevos esfuerzos ni

para afirmarse, ni para mantenerse; para ello,

hubiese bastado el retrato de Huberto Goltzius,

pintado en 1674, cuya reproduccion grabada

por Melchor Lorch, ligura en el libro Sicilia

et Magna Graecia, publicado en i5j6, fecha en

la que se cree murio Antonio Moro, pintor de

Felipe II y uno de los mejores retratistas que
han ilustrado la epoca en que ban vivido.

Las obras que estudian a este artista, no

abundan, y por lo que ya habra podido notar-

se en el curso de este ligero estudio, muchas

atribuciones han sufrido cambios esenciales

durante estos ultimostiempos. Entretodas, des-

cuclla la escrita por Enrique Hymans (i) que
extensamente y con pruebas fehacientes de-

muestra todo cuanto se ha mencionado. Por la

lista de las obras ciertas y dudosas, se viene en

conocimiento de la importancia que el estudio

de los retratos de Antonio Moro, tiene para

Espana, puesto que ademas de las obras exis-

tentes en Madrid, no es imposible que otros

retratos del gran pintor, liguren con distintas

atribuciones en diversas colecciones espanolas.

MIGUEL UTRILLO.

(i) Adcmas dc csta y dc los catalogos dc los muscos, cxis-

ten las siguicntcs:

C. Kranun:

De Lewens en werken des Hollandsche en Vlaamsche Kunst-

childers. (Amsterdam, 1860. T. I\>

Valerian Von Loga:

Antonio Mor als /Infmaler Karls V. and Philifps II.

P. Lafond:

Les portraits d'Antonio Moro, au \Iusce de Madrid. (Lcs

Arts. IQO2).

A. MORO PRIMER RETRATO DEL DUQUE DE ALBA
(GALERI'A DE I.A "HISPANIC SOCIETY" NUEVA YORK)
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LA CATEDRAL DE SIGUENZA

FUE
en 1124 que, por iniciativa del obispo

don Bernardo de Agen, fue comenzada en

Sigiienza la reediticacion de una nueva catc-

dral. Se desconoce si se trata de la actual. De

serlo, solo cabria que correspondieran a su

episcopado los trabajos de cimentacion. Kl

constructor

lo seria el

obispo Don

Pedro de Le-

caute, de

Nar bo n a ,

quien. en un

documento

fechado en

1 1 56, otorga

una renta

para prose-

guir las o-

bras de la

iglesia. la

cual se abrio

al culto en

1169. Con
todo, no es-

taba lista,

pues se cons-

truyo a ulti-

mos de la si-

guiente cen-

turia, la bo-

veda del cru-

cero, que se

hundioen el

siglo xv, jun-

to con la del

abside ma-

yor, la cual

se reedifico.

Pertenece

este monu-
niento a ese

genero de construcciones mixtas de templo y

fortaleza en su aspecto exterior. Sus torres

macizas, cuadradas, que rematan en almenas,

aprisionan el hastial principal, donde se abren

CATEDRAL DE SIGUENZA

tres puertas romanicas, con acentuados derra-

mes, mayor la del centro, y distanciadas entre

si por unos estritos que se llegan a lo alto.

Kl interior, conlbrme las susodichas puer-
tas declaran. consta de tres naves. de igual

anchura, aunque mas bajas las laterales, cru-

cero y giro-

la, si bien

esta es obra

posterior, ya

que en un

principle la

iglesia tuvo

la cabecera

romanica de

cinco absi-

des, que en

el siglo xvi

fueron susti-

tuidos por a-

quella.

Kncl pres-

biterio son

de notar los

sepulcrosdel

cardcnal y o-

bispo de Si-

giienza don

.\lonso Ca-

rrillo, con

escultu ras

muy nota-

bles , el de

Gomez Ca-

rrillo de Al-

bornoz.el de

su esposa do-

fla Maria, y

el del obispo

Pedro.

Kntre las

capillas me-

rece especial mencion la que estuvo dedicada

a Santo Tomas de Cantorbery, y en el dia lo

esta a Santa Catalina. Kl obispo de Canarias

D. Fernando de Arce. en los comienzos del
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siglo xvi, la convirtio en enterramiento de su

familia, disponiendo dos hornacinas en las

cuales estan las urnas y estatuas yacentes de

sus abuelos maternos, emplazando en el cen-

tro de aquel recinto un sarcofago con las ce-

nizas de sus padres, y abriendo en las paredes

sendos huecos para dos sepulcros, uno para si

y otro para

su hermano

Martin Vaz-

quez de Ar-

ce, am bos

de suntuoso

aspecto. En

el enterra-

miento del

ultimo cabe

leer la ins-

cripcion si-

guiente:

Aqui ya-

ce Martin

Vazquez de

Arce, co-

mendador
de Santia-

go, el qual

t'ue muerto

por los mo-

ros enemi-

gos de nues-

tra santa te

catolica pe-

leando con

ellos en la

Vega de

Granada,
miercoles

ano del

nac.dentro.

Sa 1 vador
Jhu. Xpo.
de mill e

CCCC e VI anos: fue muerto en edat de

XXV. Y se completa mas arriba, en una lapi-

da, el suceso, manifestando que murio soco-

rriendo al muy ilustre senor duque del Infan-

tadgo, su senior, a cierta gente de Jahen a la

Acequia Gorda en la Vega de Granada; cobro

CATEDRAL DE SIGUENZA

en la hora su cuerpo Fernando de Arce, su

padre, y sepultolo en esta su capilla ano sobre-

dicho: este ano se tomaron la ciudad de Loxa,

las villas de lllora, Moclin y Montefrio por

cercos, en que padre e hijo se hallaron.

La capilla llamada de las Reliquias, que
causa singular impresion, las tiene muy nota-

bles, sobre-

saliendoen-

tre todas el

viril de oro

con pedre-
ria que rega-

lara el car-

denal Men-

doza , y la

c u s t o d i a

que en las

postrime-
rias del si-

glo xvi man-

do labrar el

obispo Fi-

gueroa.

En la sa-

cristia 6 Sa-

grario, ha-

llo ocasion

Alonso de

Covarr u-

bias de des-

plegar la

elega nc ia

del est ilo

plateresco,

al cual co-

rresponde,

tambien, la

cajoneria,
con delica-

das tallas.

De la Ca-

tedral de Si-

giienza ha dicho don Vicente Lamperez: Be-

llo, con esa belleza robusta y sobria de nues-

tros heroicos tiempos medioevales, es un ejem-

plar notable de transition, en el que pueden
estudiarse la marcha del estilo y los caracteres

de las escuelas.

SEPULCRO DE DON MARTIN VAZQUEZ DE ARCE
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EM1LIO SALA GUIU.KN l)K VINATKA HACIENDO REVOCAR US c:oN IHAU'ERO A ALFONSO IV

EMILIO SALA

LA
Exposicion de las obras de Emilio Sala,

organizada en el Museo de Arte Moderno,
de Madrid, es un homenaje merecido a la me-
moria de aquel pintor insigne arrebatado a la

vida el pasado aiio. Es, ademas, un acierto

considerada como motivo de educacion artisti-

ca y estudio de nuestros pintores, pues Sala no

era conocido lo suliciente, entre gran parte de

la generacion actual para que esta le pudiera

apreciar en todo su valer. Comenzo casi niiio

su carrera brillante, logro muy joven renom-

bre y grandes triunfos: el destino no reservo

para su edad madura todo el esplendor a que
tenia derecho este artista por su labor fecunda

y constante.

Emilio Sala formo su modalidad pictorica

en afios brillantes para el arte espanol. Eran

los de 1870 y siguientes, los afios de Resales y

Fortuny. Sala, como Muiioz Degrain, Cortina,

Domingo, Pinazo y otros muchos, surgio en

aquella epoca y en la region levantina tan rica

en artistas famosos, en pintores especialmente.

Nacio en Alcoy y aprendio en Valencia.

Se dio a conocer en la Exposicion Nacional

veriticada en Madrid en 1871 con el cuadro

La Prision del Principe de Viana, que mas

parece obra de maestro que no producto dc un

talento de veinte afios, edad que entonces con-

taba su autor. El cxito de este cuadro en aque-

lla ocasion Cue tan grande como merecido. Su

filiacion no cs dificil de cstableccr. Aquella

obra cstaba inspirada, por su disposicion, eje-

cucion y colorido, en el arte de Resales y espe-

cialmente en Doiia Isabel la Catolica dictando

su testamento, que es, de cuantos cuadros de

historia se ban pintado en el siglo xix en Es-

paiia, ul de menos aparato y el de mas enjun-

dia; obra es esta de sobriedaJ cxtrema, carece

de toda habilidad y picardia tecnica; pero su

ponderacion de masas, la resolucion de su am-

biente, su robustez y serenidad, la hermanan

con aquellas otras inmortales del siglo de oro

de la pintura espafiola.

Sala, con intuicion, supo avalorar las condi-

ciones de la obra de Rosales, expuesia pocos

afios antes, en 1864, e inspirarse en ella para
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esta suya. La Prision del Principe de

Viana y algunos otros cuadros de

aquellos anos hubieran debido determi-

nar un cambio en la pintura llamada de

historia, cambio progresivo encaminado

a suprimiralgo de lo excesivamente apa-

ratoso y teatral de aquellas producciones

que tan en boga estuvieron anos antes y

conceder mas importancia a la verdad y

sencillez en los asuntos y, sobre todo, al

estudio del natural, del ambiente. de la

luz. Pero no fue asi; se siguieron pro-

duciendo durante un cierto espacio de

tiempo cuadros llenos de ficcion, de con-

vencionalismo, en los que predomina-
ban los asuntos terribles. La evolucion

no vino sino mas adelante.

Nuestro artista se establecio en Ma-

drid, a diferencia de muchos de los pin-

tores de su generacion que pasaron gran

parte, lo mejor de su vida, unos en

Roma y otros en Paris 6 en otras ciu-

dades. Y decimos gran parte de su vida,

no pocos de ellos, que viven aun, fueron

EMILIO SALA LA EXPULSION DE LOS JUDIOS

EMILIO SALA DECORACidN DEL CASINO DE MADRID

pues viendo mas adelante, triunfadores unos, desen-

vol- ganados otros, y quiza todos convencidos de

que no era preciso ir a buscar inspira-

ciones extranas a las del genio y natura-

leza espanoles, manantial eterno de una

produccion pictorica, singular, castiza y

brillante.

De 1871 a 1884, Emilio Sala, ocupo
uno de los lugares mas salientes entre

todos nuestros artistas. Sus cuadros de

gratos asuntos, de colorido fresco, y su-

gestivos, le hicieron el pintor de moda,

especialmente en Madrid.

Su produccion, numerosa y varia en

estos anos, muestra claramente sus mu-
chas cualidades. Estimamos que son las

mas salientes de las que poseia, la de

colorista y la de la gracia y expresion de

su pincelada. Esta ultima era tan suya,

tan intima, que le hace inconfundible y

le da una personalidad marcada. Siem-

pre tendiendo al analisis, encontraba en

la resolucion de cada objetc, de cada

detalle, motive para lucir su habilidad

pictorica. Dice muy bien Rafael Dome-

nech tratando de Sala: l'n tronco de

arbol, un poco de musgo, unas pie-



dras, una pared cubicrta de yedra, una tela de

seda brillante, unos terciopelos brochados,

unas figuras de mujer vistiendo trajes fastuosos

y dando acordes cromaticos atrevidos,... mil

objetos y cosas y seres diversos eran estu-

diados concienzudamente, arrancandoles el se-

creto de sus coloraciones, de sus formas y de

sus calidades materiales. For esosus innume-

rables estudio's son tan interesantes, porque en

cada uno de aquellos detalles, manifestaba todo

su saber y lucia todas sus gracias. A veces exa-

geraba este amor al pormenor y al analisis, y

llegaba hasta comenzar un retrato por la eje-

cucion de un ojo 6 de una oreja con detrimen-

to, claro esta, del conjunto de la figura. Esta

cualidad del pintor, unida a su laboriosidad, le

llevaba al deseo de veneer dificultades tecnicas,

y problemas de color y ejecucion que el mismo

se creaba a veces, solo por la satisfaccion de

resolverlos.

Cultivo todos los generos. Brillo en el del

retrato. En este hizo multitud de ellos valiosi-

simos, siendo uno de los primeros pintores

que rompio con la tradicion del retrato rigido

y convencional, con objeto de dar a sus retra-

tados una c.xpresion de sencillez e intimidad,

nueva entonces- Entre sus muchos retratos,

que no hemos de enumerar, mcrecen especial

mencion los de don Ramon de Campoamor y

la Marquesa de la Coquilla y aquellos otros de

ninos, expresivos, graciosos, movidos, modelos

eternos en su genero.

Al propio tiempo hacia multitud de cua-

dros con tiguras pequeiias, muchos de ellos al

aire libre, con fondos de jardin, en los que

lucia las ensenan/.as que obtenia en sus estu-

dios de naturaleza. Acometio con tixito obras

de decoracion como los techos del cafe de For-

nos, el decorado de La Cantina y otros para

diferentes palacios particulars. Entre todos

merece especial mencion el techo destinado al

Palacio de Anglada, de una brillantez de colo-

rido y de una valentia en su composicion sin-

gularisimos, y que bastaria para acreditar a su

autor como uno de los artistas mas insignes de

los tiempos modernos.

Tampoco olvido Sala por completo la pin-

tura de historia, genero en el que sc habia dado

a conocer, y de lo que hiciera en este sentido

merece recordarse el lienzo de pequenas di-

mensiones, con varias liguras, Guillen de \ i-

natea, digno de compararse con aquellos otros

EMIL10 SALA DECORACI6N DEL CASINO DE MADRID
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que de semejantes proporciones y de tipo ana-

logo hizo Resales. Para esta obra se sirvio como

fondo, del hermoso salon del Palacio de Mosen
Sorell en Valencia, que luego fue destruido

en un incendio, y del cual no queda hoy mas

que su reproduccion en este interesante lienzo.

La personalidad de Sala formada ydefinida

por completo en estos anos, aiin de su juven-

ventud, no impidio que se impresionara de los

pintores de aquel tiempo, espanoles unos, ex-

tranjeros otros, y dotado como el estaba de un

don de asimilacion notable, se le aprecia a ve-
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ces inspirado en Fortuny, en Zamacois, en

Herkomer, en Alma Tadema y en Stevens;

pero esta inspiracion no pasaba de relativa, era

hija de la preocupacion que a el le producia la

tecnica y ejecucion de aquellos maestros, por lo

demas conservaba siempre su expresion y estilo.

En 1884 salio de Espana y no volvio en al-

gunos anos. Estuvo primero en Roma, despues

DECORAOI6N DEL CASINO DE MADRID

en Paris. Esta ausencia no fue ventajosa para

su produccion. Trabajo mucho, es cierto, pero

no se ve en sus obras de aquellos anos un pro-

greso defmido. Era aquel un momento dificil

para orientarse en pintura. Las nuevas tenden-

cias comenzaban a imponerse, el realismo, el

impresionismo de los pintores franceses y ale-

manes especialmente, era reforzado con la pro-
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duccion de los pintores de las escuclas del

Norte de Europa (Sueca, Noruega, Dinamar-

quesa y Finlandesa), formando todo ello los co-

mienzos de lo que ahora llamamos, a falta de

otro nombre, pintura moderna. La evolucion

era total; de los mas complicados asuntos se

pasaba a la reproduccion de escenas sencillisi-

mas, la resolucion del aire libre, el ambiente y
la luz eran la preocupacion de la mayoria de

los artistas, y estos representantes de las nuevas

tendencias ganaban terreno de dia en dia. Sala

continue cultivando el cuadro denominado de

genero y, al propio tiempo, en el ano 1889, eje-

cuto SLI importante lienzo Expulsion de los

Judios, que expuso en el gran certamen uni-

versal de Paris, celebrado en aquel ano. Esto

fue un error. Precisamente aquella exposicion

fue, desde el punto de vista de la pintura, el

triunfo definitive de las tendencias modernas.

Ya era tarde para que los Reyes Catolicos, su

corte, Torquemada y el judio, pudieran inte-

resar al publico y a la critica. Aquella obra,

donde no faltan trozos bellisimos de color, y

que denota maestria indudable, hubiera obte-

nido excelente acogida anos antes, pero llegaba
con retraso; el interes artistico preocupado por
otras obras bien distintas, no concedio al lienzo

de Sala atencion preferente.

Pocos anos despues regreso el pintor a Es-

pana y se establecio nuevamente en Madrid.

Can^ado de su labor constante, su

produccion en estos anos no t'ue tan

numerosa como lo habia sido hasta

entonces. Trabajo, no obstante, con

ciertaasiduidad, manteniendose en su

estilo y cultivando los mismos gene-

ros de su predileccion. Tambien hizo

obras ligeras destinadas a diferentes

publicaciones.

En esta ultima epoca de su vida

se dedico especialmente a desarrollar

y refinar su ya vasta cultura; se pro-

puso conocer el por que de las cosas

en materia de pintura, y entro de lleno

en el terreno cientifico de la optica

fisiologica. Sus estudios y conoci-

mientos de las leyes del color, de la

perspectiva, de cuanto es teoria picto-

rica, serian bastante a colocarle en

lugar preeminente.
En 1906 se creo en la Escuela Especial de

Pintura la Catedra de Teoria y estetica del

color, siendo nombrado para desempenarla
Emilio Sala, en nierito a su brillante historia.

La muerte le sorprendio cuando trabajaba

en varias pinturas murales destinadas a uno

de los salones del Casino de Madrid. Eran

obras de empeno, y por las que dejo ultimadas

puede juzgarse del bello conjunto qu'e habria

alcanzado la obra total, de haber sido tcrmi-

nada.

Varies retratos de su ultima epoca y otros
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trabajos dc diferente importancia demuestran

que su actividad no sc habia agotado aun.

,jQue decir ahora de la Kxposicion de sus

obras celebrada ultimamente en Madrid? Era

fiel refiejo del arte del artista. En ella triun-

fo. especialmente, la variadisima y rica colec-

cion de estudios, fruto de su talento analitico

y de sus dotes de colorista. Bien es vcrdad,

que en la Kxposicion se echaron de menos

algunas de sus obras importantes que, por

RETRATO

razones diversas, no pudieron conseguirse.

Esa coleccion de estudios, sera adquirida

por el Kstado, y pasara a formar una sala del

Museo de Arte Moderno. Es de justicia y de

imperiosa necesidad artistica: son aqucllos tra-

bajos, en su conjunto. leccion interesante de lo

que el talento, el gusto exquisito. y el arte de

un pintor pueden dejar a la posteridad para

ensenanza de muchos y admiracion de todos.

A. OK BKRI KTK v MORET.



ECOS ARTISTICOS

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FER-

NANDO. En una de las ultimas sesiones celebradas

por esa corporacion, su presidente, el conde de Ro-

manones, comunico el resultado satisfactorio que

han tenido las gestiones que desde i." de abril del

ano de 1906 se venian realizando, en evitaciun de

que se des-

truyeran las
tE-5&?-t&

> *''' -ii&?^\i
'

>

famosas pin-

turasdeGoya
en San Anto-

nio de la Flo-

rida.

A las indi-

caciones que
se le hicie-

ron
,

accedio

gustoso el se-

nor obispo,

prometiendo

que se supri-

mirian dcsde

luego en el

culto todas

las causas de

ennegreci-
miento de la

magnifica o-

bra de Goya

y que se tras-

ladaria provi-

sionalmcnte

la parroquiaa
otra iglesia,
tan luego co-

mo el Estado

diera la ga-
rantia de que
habia de au-

xiliar la cons-

truccion de

u n n u e v o

templo para
servir las ne-

cesidades es-

pirituales de

los feligreses.

La Academia SALAMANCA

acordodarun

expresivo voto de gracias para su director, por el

entusiasmo y actividad con que interviene en este y
otros asuntos de gran interns para el arte nacional, y

para la comision que con tanto celo habia trabajado
desde hace tiempo, para conseguir estos resultados.

Tambien se Iey6 con unanime aplauso una co-

muuicacion de la Junta central del centenario de la

Constitution del 12 y sitios de Cadiz, encargando a

la Academia que estudie y formule las amplias bases

para sacar a concurso la construcci6n del esplcndido

monumento conmemorativo de aquellos hechos glo-

riosos, obra en que habra de invertirse, por lo me-

nos, un mi-

lion de pese-

tas.

EL MUSEO DE

PlNTURAS DE

MADRID. -Du-

rante el pa-
sado ano de

lyiohan soli-

citado permi-
so para co-

piarenelMu-
seo nacional

de pintura y

escultura 1 14

extranjeros y

927 espano-

les; de aque-

llos, 64 eran

ingleses, 32

alemanes, 1 1

franceses, 93-
mericanosdel

Norte, 5 no-

ruegos, 3 aus-

triacos, 2 ho-

landeses y i

ruso.

Con prefe-

rencia ,
han

copiado espa-

noles y ex-

tranjeros a

losautoressi-

guientes: Ve-

lazquez, por

70 extranjeros

y 279 espano-

les; Tiziano,

por i o extran-

jeros y 62 es-

panoles; Mu-

rillo, por 9 y 191; el Veron^s, por 7 y 9; Goya, por 6

y 117; El Greco, por 3 y 28; Rubens, por 3 y 45;

Tintoreto, por 3 y 1 1; Durero, por i extranjero; Tie-

polo (J. B.), por i extranjero y 5 espanoles, y Furi-

no, por i extranjero. Los autores que no se mencio-

nan han sido copiados exclusivamente por espano-

VENTANA DE LA CASA DE LAS CONCHAS



les, dando en total las copias de unos y otros la can-

tidad de 1.041. A Rafael le han copiado solo 19 es-

panoles; 16 &. Van Diyck y 5 a David Teniers. Ribera

unicamente ha tenido 32 copiantes espanoles; Cano,

26; Juan de Juanes, 6 y 5 el retrato de Goya, hecho

por D. Vicente L6pez.

FOR LOS MONUMENTOS DE MADRID. El Ayunta-
miento de Madrid ha nombrado una comision en-

cargada de vigilar la conservaci6n de los monumen-

tosdeaquella

capital. Los

designados
han acordado

que sea re-

construida la

Basilica de

San Isidro;

proponer al

Ayuntamien-
to la adquisi-

ci6n del p6r-

tico de la de-

rruida plate-

ria de Marti-

nez y gestio-

nar la cesi6n

de la puerta

y escalera del

hospital de la

Latina.

UNA VILLA

DE LA ROMA

IMPERIAL.

Se acaba de

efectuar, cer-

ca de Pompe-

ya, un des-

cubrimiento

que reviste

singular im-

portancia. Se

trata de una

villa senorial

de la expresa-
da epoca. En
las habitacio-

nes se ha da-

do con frescos de gran belleza, siendo los mas carac-

teristicos los del triclinium, representativos de diver-

sas e^cenas de la iniciacion de la; mujeres en los mis-

terios dionisiacos. Gracias 4 ese descubrimiento sera

posible restablecer pormenores desconocidos de las

fases rituales que precedian a esos misterios.

Tambien han quedado al descubierto patios,

mosaicos, terrazas, un portico, nichoj con pinturas

de caracter mito!6gico y bajorelieves muy notables.

SALAMANCA

LUDWIG KNAUS. Ha fallecido este pintoraleman,

quien nacioen Wiesbaden el cinco de octubre de 1829.

Susestudiosartisticosloshizoen Dusseldorff.y fueron

sus maestros K. Sohn y Schadow. Desde i85a a 1860

permaneci6 en Paris, estableci^ndose desput's en

Berlin, donde en 1874 se le confi<3 la direccion de

uno de los estudios de la Academia de Bellas Artes

de aquella capital. Kn los primeros afios de labor se

dedico, preferentemente, a pintar escenas populares,
acertandoa reflejarciertosentimentalismo, no exento

de gracia, en

sus oomposi-
ciones , que
alcanzaronen

aquel enton-

ces gran bo-

ga. En los

cuadrosdesu

segunda (5po-

ca apunta ya
la manera.

EL BUSTO-RE-

L I C. A R I O D E

SAN MARTIN.

La iglesia

de Soudeilles

poseiaun bus-

to relicariode

San Martin ,

que liguro en

la Exposicion
Universal ce-

lebradaen Pa-

ris en el ano

de 1900. Al

etectuarse la

separacibn de

la Iglesia y
del Estado, el

gobierno de

aquella Repii-

blicaseincau-

t6 de esa jo-

yajacual I'uo

guardada en

un cofre, te-

niendo la Ha-

ve del mismo

el alcalde dc Soudeilles. Un inspector, que giraba

la visita reglamentaria, se di6 cuenta hace poco de

que el busto-relicario de San Martin habia sido sus-

tituido por otro, y denuncio el hecho.

Y aqui viene lo chocante del caso. En el interin,

el busto falsificado fu6 vendido a un chamarilero

belga; y en cuanto 4 la joya verdadera, se desconoce

donde ha ido 4 parar. Se ha dicho, no obstante, que
bien pudiere estar en Londres.

VENTANA DE LA CASA DE LAS CONCHAS
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Quienes intervinieron en la venta aseguran que

la efectuaron prestando un servicio al pueblo, ya que

se trataba de una obra falsificada.

CUADROS DE GOYA EN EL MuSEO DEL PRADO. En

el ministerio de Hacienda existian tres obras del hijo

de Fuendetodos, que, por disposicidn, que sera muy
bien acogida, del actual ministro del ramo, don

Eduardo Cobian, seran

llevados al Museo del

Prado, donde podran^ser

estudiadas con mas faci-

lidad que en el sitio en

que actualmente figura-

ban.

Se trata de tres retra-

tos: dos del Rey Car-

los IV y uno de su espo-

sa D. a Maria Luisa.

Junto con esas pin-

turas se cede, a la vez,

un lienzo de asunto re-

ligioso, de la escuela ita-

liana.

LOS DELEGADOS EN MA-
DRID DE LA EXPOSICION

DE BARCELONA. Han

sido nombrados delega-

dos en Madrid de la

VI Exposicion Interna-

tional de Arte en Barce-

lona, D. Eduardo Chi-

charro y D. Rafael Do-
menech.

VlCTORIANO CODINA LAN-

GLIN. Ha fallecido en

Londres este distingui-
do artista Catalan, quien
habia sido pensionado
en Roma por la Dipu-
tacidn provincial de Bar-

celona y discipulo de

D. Juan Sams6.

Comenzo por dedi-

carse a la escultura, y
ultimamente simulta-

neaba el cultivo de ella con el arte pictorico. Vivi6

largas temporadas en Paris y en la capital de Ingla-
terra, punto este donde acabd por fijar su domicilio,

y donde abri6 una academia de dibujo del natural y
de escultura, que era muy frecuentada.

En Londres habia decorado la iglesia catolica

Oratory Bromptor, los teatros Empire, Trocadero y
London Pavilion, y varios hoteles. Ejecuto, lam-

bien, notables cartones para la Real fabrica de te-

jidos de Windsor, los cuales fueron muv celebrados.

MUSEO EPISCOPAL DE VICH

E.s autor, ademas, de una estatua del pintor Vi-

ladomat y de un grupo representative de Agar i

Ismael en el desierto, obra premiada con segunda
medalla en el ano de 1871.

CONCURSO DE ARQUITECTURA. Para la construc-

tion de un Palacio de justicia se ha abierto en Ate-

nas un concurso internacional. El presupuesto del

proyectado edificiose ha

de cefiir a la cantidad

de cuatro millones de

dracmas.

El proyecto que re-

suite elegido sera pre-
miado con 20.000 drac-

mas, y 8.000 el que le

siga en 6xito, a juicio de

un jurado, el cual debe-

ra fallar en el tdrmino

de dos meses, y ser

nombrado al siguiente

dia de cerrado el plazo

de admision de los pro-

yectos.

Estos, junto con los

estudios y memorias co-

rrespondientes, han de

ser remitidos, del 8 al 21

de agosto pr6ximo, a la

seccidn de arquitectura,

del servicio central de

trabajos publicos, en el

ministerio del Interior.

POR EL ARTE DECORATI-

vo. Para que sea prote-

gido, y por ende mas

alentado que al presente,

la Sociedad de los artis-

tas decoradores, de Fran-

cia, se ha dirigido a aquel

ministro de Instrucci6n

Publica y de Bellas Ar-

tes, y al grupo parlamen-
tario formado para aten-

der al progreso del Arte

RELICARIO en todas sus manifesta-

ciones.

La aludida enlidad solicita que se estimule a los

artistas decoradores del mueblaje y del interior de

las casas, bien sea adquiriendoles obras, ya otorgan-

doles recompensas en metalico.

EXPOSICION DE OBRAS DE INGRES. A fin de recau-

dar fondos, con que disponer, en el Museo Ingres, en

Montauban, quince salones para instalar cuatro mil

dibujos de ese artista, se celebrara en Paris una expo-

sition de obras del mismo, que se espera con interes.



EXCAVACIOMES EN EspANA. For disposici6n .
del

actual ministro de Instrucci6n piiblica y Bellas Ar-

tes, D. Amos Salvador, van a proseguirse las excava-

ciones practicadas en las ruinas de Numancia y de

Italica, y en Mrida y en Termes.

PARA LOS ARTISTAS JOVENES ALEMANES. Va a ser

erigido en Roma un edificio destinadoaalojamiento

de los j6venes artistas tudescos que vayan a estudiar

en aquella capital. For ello ban sido donados qui-
nientos mil marcos por un industrial aleman.

FOR UN TAPIZ. Uno de los tapices de Beauvais,

de la Historic de Frine, ha sido vendido ultima-

mente por 750.000 francos.

UNA OBRA DE BERNINI. Ha sido descubierta por

el director de la galeria Borghese, M. GiulioCantala-

messa, una escultura ignorada de Bernini. Se trata

del busto del cardenal Domenico-Giuseppe Ginnasi,

quien muri6 en 1639. Esta obra sera expuesta en la

galeria Borghese.

EXPOSICIONES
ESPANA

MADRID. Exposici6n Lozano Sidro, en Casa

Vilches.

BARCELONA. Vl Exposicion Internacional

de Arte, organizada por el Excmo. Ayuntamiento.
Del 23 de abril al 25 de Julio.

Exposicion Ivo PascuaN, en el S<j/o;i Parts. Del

1 8 de febrero al 2 de marzo.

E.\posici6n de dibujos de Juan Grau Mir6, y

pinturas de Francisco Casanovas y Cristobal Mont-

serrat, en el Saldn Pares. Del 33! 18 de marzo.

Exposicion Recoder. Se celebrari en el Saldn

Pares. Del 173! 24 de marzo.

MUSEO EPISCOPAL DE VICH AByl'ETA EUCARfSTICA
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Exposicion Jose Marti, en el Salon Pares. Del

25 de marzo al 2 de abril.

Exposicion Pascual Monturiol*, en el Salon

Pares. Del i al 7 de abril.

Sal6n de las Artes y los Artistas, en el Fayans
Catala. Del 25 de febrero al 12 de marzo.

T6mbola Raimundo Casellas. Se celebrara en

el Fayans Catala. Del 12 al 20 de marzo.

PARIS. Exposicion de obras de Ingres,
en casa Georges Petit. Del 25 de abril al i5 de

mayo.

Exposici6n de blondas de Madagascar*. En el

Museo Colonial.

Salon de la Sociedad- de Artistas franceses, en

el Grand Palais. Del 30 de abril al 30 de junio.

Salon de la Sociedad Nacional de Bellas Artes,

EL RELICARIO AUTENTICO EL RELICARIO FALSIFICADO

EL BUSTO-RELICARIO DE SAN MARTIN, DE LA IOLESIA DE SOUDEILI.ES

Exposicion Bagaria, en el Fayans Catala. Del en el Grand Palais. Del 16 de abril al 30 de junio.

25 de marzo al 10 de abril. Exposicion de trabajos de arte femeninos, orga-

Exposici6n Sunyer, en el Fayans Catala. Del nizada por la Union Central de Artes Decorativas,

1 5 al 30 de abril. en el Museo de Artes Decorativas. Del i. de abril a

i. de mayo.
Sal6n de los artistas decoradores, en el Museo

BRUSELAS. Exposicion de la miniatura, des- de Artes Decorativas. Del 25 de febrero al 28 de

de el siglo xvu a mediados del xvm. marzo.

EXTRANJERO

DUBLIN. Salon de la Real Academia de Irian-

da*. Del 6 al 31 de marzo.

FLORENCIA. Exposicion retrospeetiva de

Arte italiano y Exposicion regional toscana, en la

Sociedad de Bellas Artes. De marzo a junio inclusive.

LIEJA. Exposicion de Arquitectura y Arte de-

corativo, en el Palacio de Bellas Artes. En mayo y

junio.

LONDRES. Exposicion de Maestrosantiguos*,
en la Real Academia. Hasta el 1 1 de marzo.

Exposicion Llaberias, en las Galerias Victoria.

PITTSBURGO. Exposicion internacional de

pintura en el Institute Carnegie. Del 27 de abril al

al 30 de junio.

ROMA. Exposici6n internacional de Bellas

Artes, de febrero a fin de octubre.

Exposicion nacional de arte italiano, desde

1861 a 191 1.

Exposicion arqueologica y retrospectiva.

ROUBAIX. Exposici6n internacional del Nor-

te de la Francia, con seccion retrospeetiva: E1 Arte

en la Flandes francesa despues de las conquistas de

Luis XIV. Sera inaugurada en abril.

MUNICH. Asociaci6n de artistas de Munich. TURIN. Exposicion internacional de Bellas

Se celebrara del i."de junio a ultimos de octubre. Artes.
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J. SOROLLA LA SENORA Y LAS HIJAS DEL PINTOR

LAS ULTIMAS OBRAS DE SOROLLA

EN
la historia de la pintura no conozco un

caso de produccion tan fecunda como la

de este pintor. Rubens y Rafael Santi fueron

auxiliados por sus discipulos; en los cuadros

de Sorolla, todo es suyo. En aquellos maes-

tros, sobre todo en el de Urbino, los problemas

que se le presentaban en cada obra, eran los de

composicion; en cuanto a la tecnica, supo re-

sumir y apropiarse la labor de sus predecesores

y contemporaneos, y en materia de agrupacio-

nes, mucho hizo en este mismo sentido,

Rubens, que fue un gran tecnico, no ofrece,

en la mayoria de sus cuadros, una tendencia a

inquirir nuevos elementos expresivos en su

arte; pintor de gran fantasia, que sabia llenar

con gran prontitud una tela de grandesdimen-
siones y auxiliado de sus discipulos, su fecun-

didad fue relativamente facil y poco penosa.

El caso de Sorolla es distinto del que nos

presenta cada uno de estos dos maestros. El

pintor valenciano va constantemente buscando

nuevas visiones del natural. El problema de la

luz y de la sensacion fugaz, supone un estudio

constante sumido en plena naturaleza; la nece-

sidad de expresar las nuevas visiones y refinar

y hacer mas justas las ya adquiridas, le obli-

gan a manejar la tecnica con ductilidad pas-

mosa. Cada cuadro suyo no importa el asun-

to y la dimension es un estudio; al ser reali-

zado este por el temperamento del pintor mas

1911. I. N.3



vigoroso del tiempo presente, cada estudio es

un progreso en su camino artistico.

Ya lo decia en otra ocasion: Sorolla, al re-

gresar a Madrid, despues de sus excursiones

veraniegas, nos sorprende con nuevos avances

en su arte; cada vez que se le visita en su estu-

dio, hallamos obras que son una novedad para

nosotros, aim entre los amigos mas intimos

suyos. Esto es verdaderamente asombroso, y

escribo este adjetivo, con el derecho que me
da una vision critica, todo lo modesta que se

quiera; pero imparcial para los entusiasmos,

como libre de prejuicios para las censuras, y

procurando siempre transformar el sentimien-

to en raciocinio.

Sorolla, no es un fa presto, como Lucas

Jordan ; disponia este de buen surtido de

recetas y habilidades, y de fantasia facil y

sencilla. Vista una obra del pintor italiano,

vistas todas. Kl caso de Sorolla, no hay que
llevarle por esos senderos. En el campo del

arte, yo solo encuentro dos comparaciones po-
sibles: Juan Sebastian Bach y Mozart. Puede

decirse de ellos, y especialmente del primero,

que la musica les salia del cuerpo por todos

los poros de la piel; producian musica como
los arboles tropicales flores y frutos.

Cuando escribi mi libro sobre el pintor va-

lenciano, la dilicultad principal con que trope-

ce, fue en la eleccion de las obras que habian

de reproducirse. Las fotografias se amontona-
ban a docenas, luego a centenares; en aquel
caudal inmenso, de cuando en cua ido la me-
moria hallaba en falta bastantes. Por aquellos

dias, entretenia misocios leyendo dos magniti-
cos estudios consagrados al gran Juan Sebas-

tian Bach y a Mozart. No me bastaba al correr

los ojos por las paginas de estos libros, leer he-

chos historicos y juicios de la critica: necesita-

ba completar aquel caudal de conocimientos

con los recuerdos de las obras de estos maes-

tros, y entonces venia la confusion y el mareo.
Las cantatas de iglesia, de Bach, ascienden a

la suma de 191; incluid, ademas, las profanas,
las Misas, los Oratorios, los Corales, las com-

posiciones para organo, los conciertos, las pie-
zas de musica de camara... aquello es un mar
sin fondo, y sin orillas, de notas musicales.

Volved los ojos a la produccion de Mozart, y
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os encontrais con el catalogo de Malherbe, que
da la cifra inverosimil de setecientas cincuenta

y cuati'o, incluyendo las 132 incompletas 6 no

terminadas, y recordad que el autor del Don

Juan, murio a los 36 afios.

Cuando Sorolla realize su exposicion en

casa Georges Petit (\go5) asombro el numero

considerable de telas reunidas alii. Dos anos

despues, oia yo continuamente, en los salones

de las Graffton Galleries, de Londres, iguales

exclamaciones de asombro, ante las cuatrocien-

tas 6 quinientas obras expuestas. No concebian

los visitantes que aquello no fuese la obra de

toda la vida del pintor. Al ano siguiente, al leer

en la prensa neoyorkina los extensos articulos

de critica consagrados a la exposicion de Soro-

lla en el museo de la Hispanic Society ofAme-

rica, halle las mismas exclamaciones de sor-

presa. Y tened en cuenta, que Sorolla habia

ido dejando tras si, en Paris y en Inglaterra, un

numero considerable de obras.

Dos afios despues vuelve a America, y el

1 5 de febrero acaba de inaugurar una exposi-

cion de cuadros suyos, en numero de ciento

cincuenta y tantos, en The Art Institute of

Chicago, pintados en menos de veinte meses.

De esa facilidad grandisima de Sorolla, en

ejecutar una obra, puede el lector ver un ejem-

plo en el retrato de D. Jose Echegaray, aqui

reproducido; fue pintado en tres sesiones muy
breves.

Otro cuadro suyo, cuyos personajes son la

sefiora del artista y sus dos hijas, sentadas en

el banco de un jardin, fue comenzado vestidas

las figuras con trajes obscuros y colocadas en

el interior del estudio; a Sorolla no le gusto y
cambio la entonacion general del cuadro y el

sitio; los personajes vistieron trajes claros (bian-

co y azul) y la escena fue trasladada al jardin

del artista y en pleno dia; el cambio se hizo de

la manana a la noche.

Abarcando en conjunto la inmensa produc-

cion de Sorolla, se ven dos tendencias diferen-

tes; una que se caracteriza por la insistencia en

desenvolver una fase pictorica, tratando de

conseguir en cada lienzo una mayor perfeccion;

otra, en la busca de nuevos problemas de ex-

presion pictorica. En esos dos tipos de produc-

cion os hallais, a lo mejor, con unas cuantas



J. SOROLI.A

obras que os causaran verdadera extraneza por
el modo de estar ejecutadas; veis en ellas un

trabajo grande; sc ha insistido niucho en su

labor, un dia y otro, borrando y pintando de

nuevo, substituyendo el manejo de la brocha

MUCHACHAS SEOOVIANAS

grande por un pincel pequeno; la forma, las

modilicaciones de color, estan deletreadas (val-

ga el simil); no solo analizado todo escrupulo-

samente, con rigor, sino expresado tambien

asi sobre el lienzo, produciendo un contraste



grandisimo con sus otros cuadros, de ejecu- do un mayor dominio de expresion pictorica.

cion sintetica, rapida y, ademas, fogosa.

Para mi, aqui esta el secreto manifiesto de

una de las fases mas interesantes del tempera-

mento de Sorolla. Este, de repente refrena su

Y ahora voy a hablaros de algunos de sus

ultimos cuadros, no de todos, pues estos as-

facil y rapida labor, y hace un retrato en quin- cienden a la respetable suma de mas de ciento

J. SOROLLA

ce 6 veinte sesiones, 6 pinta un cuadro in-

sistiendo en el como un joven principiante.
Al lado de estas obras, hallais otras de una

tecnica dificilisima, un esfuerzo irrealizable,

u otro medio de refrenar su facilidad. Des-

pues de cada una de estas luchas, su pincel
sale mas vigoroso que antes, triunfa alcanzan-

MIJCHACHAS SEGOVIANAS (FRAGMENTO)

cincuenta, y ocuparme de todos ellos analizan-

dolos de Lino en uno, haria interminable este

articulo. Conviene tomar como precedente de

las ultimas obras de Sorolla, aquellas que pin-

to durante el verano de 1909 en la playa del

Cabanal. En ellas, llega el pintor a dos resulta-

dos verdaderamente sorprendentes, uno relati-



vo al cromatismo y otro a la forma. Para cl

autor de Sol de la tarde, como buen impresio-

nista ya me atrevo decirque el mejor de ellos

la luz es siempre color y viceversa; esto es,

la luz siempre se desdobla en malices multi-

ples e incesantemente varios; es el gran ele-

la torma; se precede primero por pobreza de

malices y de movimiento de los pianos; lue-

go, por sobreabundancia; ultimamente por sin-

tetizacion. En este ultimo periodo, el croma-

tismo y la forma adquieren el maximo de so-

briedad, pero en esta se halla contenida toda

J. SOROLLA

mento vital de sus cuadros y uno de sus ma-

yores encantos.

En las obras de 1909, llega a atinar las sen-

saciones de luz, de un modo maravilloso, y a

sinteti^arlas; de todo intento subrayo la pa-

labra, para darla fucrza expresiva.

En el cromatismo sucede lo propio que en

MrOHACHAS SEOOVIANAS (FRAGMENTO)

la riqueza de malices y pianos de antes; la sen-

sacion es mas energica y mas clara. Esto hay

en las obras de Sorolla de 1909.

Ademas, conviene advertir, que uno de

los secretos del buen exito cromatico de un

cuadro, consiste, no en prodigar manchas va-

riadas de color, y hacer intervenir toda la gama
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J. SOROLLA

de la paleta en cada trozo del lienzo, sino en

establecer un acorde binario 6 ternario, y re-

parti r cualitativa y cuantitativamente esos tonos

fundamentals del cuadro en una relacion de
distancias precisas y bien matizadas de peque-
nos intervalos.

D3sgraciadamente, la reproduccion grafica,

por fiel que sea, excluye toda expresion de esos

efectos maravillosos de cromatismo, y lo que
es mas, muchas veces, la ausencia de color en
la reproduccion propia de la fotografia, hace

inexplicables ciertos detalles de la forma.
El avance de esta en los cuadros ultimos

de Sorolla, se hace paralelamente a su colori-
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EN UNA TABERNA DE LEQUEITO (FRAGMENTo)

do. La forma se sintetiza tambien; pero, cada

piano, cada linea imaginaria (no real en el cua-

dro, puesto que no existe en el, como no exis-

te en la naturaleza) toman una intensidad vital

grandisima. Y aqui viene de perlas hablaros de

la exactitud de la fotografia que sorprende un

trozo del natural, y compararla con el cuadro,

expresion de un trozo de la Naturaleza y de un

hecho de la vida, sorprendidos por el pintor,

no en una pequena parte de segundo, sino en

larga e intensa observacion.

Estaban un dia extendidas sobre mi mesa
de trabajo. una docena de fotografias de otros

tantos cuadros de Sorolla, de los que tienen
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como asunto los juegos de nifios en la playa,

desnudos unos, medio vestidos otros, cuando

vino mi hijo llevando entre sus manos un

tomo de Kind und Kunst, para que le explicara

las ilustraciones fotograficas de un articulo

de Antonio Jaumann, titulado Siugen und

Tausen. Aquellas fotografias instantaneas ob-

tenidas del natural,

me dieron la plena

evidencia de lo muer-

to que es este proce-

dimientogratico.con

su exactitud externa

de la forma, y de lo

vital que es el arte

cuando se maneja

por un artista como

Sorolla. En la foto-

grafia, no hay un

contorno vivo, ni

una linea verdadera-

mente llena de ex-

presion; a lo sumo

se consigue una pose

sentida, pero en con-

junto, y nada mas;

si la fragments is, ca-

da parte es muerta.

Y con la compa-
racion de aquellas

fotografias instanta-

neas de ninos, del

tomo de Kind und

Kunst y las de los

cuadros de Sorolla,

llegue a comprender
toda la expresion vi-

tal de los cuerpeci-

tos pintados por es- j. SOROLLA

te. Fui mas alia, y
con trozos de papel puestos sobre las fotogra-
fias de esos cuadros, fragmente los cuerpos de

aquellas criaturillas, y un brazo, una pierna 6

un torso de ellos tenia tanta vida como la figu-

ra completa. Mas adelante, repeti el mismo

experimento con vaciados de fragmentos del

natural y luego con trozos de esculturas grie-

gas y egipcias, llegando al mismo resultado.

Y es que el artista, no es nunca una camara

fotografica con excelente objetivo y una placa

bien sensible; es un cerebro que tiene .dos ojos

por conducto de los cuales van almacenandose

imagenes y mas imagenes, que se sintetizan en

los centros cerebrales. jCuantas veces me he

reido de las buenas gentes y de los criticos lis-

tos, que han visto en Sorolla solo un hombre

que sabe dominar el

metier de un arte, re-

duciendo su valor a

un puro mecanismo

pictorico, muy per-

fecto, pero, mecanis-

mo al fin, como si

no quisieran otor-

garle mas que el me-

rito de una maqui-
na fotografica provis-

ta de unos objetivos

Zeir 6 Goerz! No hay

maquina que sinte-

tice, ni hay arte ver-

dadero y maduro sin

sintesis!

<;Que Sorolla es-

coje solo hechos sen-

cillos de la vida y rin-

cones humildes de la

Naturaleza, abando-

nando las grandes

composiciones tea-

trales pictoricas?

No importa; nos da

la vida detodo aque-

llo, y esto basta para

hacer un arte gran-

de, porque, nada hay

mas grande que la

vida.

Decia Cellini: Lo

esencial en el arte del dibujo, es hacer bien

un hombre 6 una mujer desnudos . Am-

pliad este concepto, primero no circunscri-

biendolo al desnudo; Haced un hombre

bien, y aunque vestido, que acuse perfecta-

mente la estructura de su cuerpo. Seguid

adelante, ampliando el termino dibujo en el

pintor, por el concepto de la plena corporei-

dad traducida en una superficie, y envuelto en

RETRATO DE MARIA SOROLLA
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una masa de luz y aire. No os detengais aqui,

y considerad que la luz que hiere el cuerpo

humano, se desdobla en color, y al atravesar la

atmosfera se realiza un nuevo desdoblamiento,

y entonces la luz es siempre color, y la luz al

limitar y definir la forma lo hace cromatica-

mente, siendo inseparable el color y la forma

en nuestra vision, como lo es en el natural. Y,

por ultimo, ensanchar los limites del concepto

de Cellini, substituyendo la palabra hombre 6

mujer, por Naturale^a, y llegareis paso a paso

al arte pictorico actual y con el a Sorolla, de-

jando en el camino, aquel arte, (lor de un dia

que se llamo neo-clasicismo, 6 aquel otro ape-

llidado romanticismo, 6 el mas cercano a nos-

otros denominado simbolismo.

Porque, hoy no podemos decir, Dibujar,

sino Pintar; ni tampoco podemos decir un

hombre 6 una mujer, sino, la Naturaleza toda.

Cinco siglos de progreso han ampliado los ho-

rizontes del arte pictorico, y dos mil cuatro-

cientos aims, desde los marmoles de Olimpia 6

del Partenon... jy remontaos mas! jG.ooo aiios

desde la estatua de Ka-Aper nos han mostrado

que el arte, despues de salir una y otra vez de

su cauce, vuelve de nuevo a el y es perfecto

cuando se acerca al natural y sorprende la vida

de los seres!

* *

Paralelamente a esos refinamientos y sensa-

ciones cromatica y de forma que tienen los

cuadros de Sorolla de 1909, va la factura de los

mismos. Esta se hacc mas sobria, mas precisa

y mas ductil. Las pinceladas son largas, unas

veces fundiendose unas con otras, y dando

cambiantes de pianos y de color en un mismo
arrastre del pincel; otras, haciendo el toque

pequeno y vibrante, 6 dando grandes restre-

gones de color muy licuado, y sobre estas man-

chas, la pincelada pequeiia, con mucha pasta

y rapidamente puesta sobre el lienzo.

Y vienen la serie de cuadros posteriores.
Desde el verano de 1909 hasta la fecha en que
Sorolla partio para America del Norte (18 de
Enero de 1911) solo pinto dos obras de en-

cargo: un retrato en Paris (Octubre de 1909) y
el cuadro Colon saliendo del puerto de Palos,

para un multimillonario yanki. Todas las obras

restantes (mas de ciento cincuenta) han sido

hechas a gusto del autor, sin preocupaciones
de ningun genero, fuera del campo del arte.

El numero de retratos es considerable; pero

todos ellos, 6 son de las personas de su familia

6 de amigos intimos (el de D. Jose Echegaray,
Perez Galdos, el arquitecto senor Repulles....)

Hay una excepcion, yes el de la reina D. a Vic-

toria, retrato soberbio, del que hablare luego,

y en el que el pintor trabajo con toda libertad.

Este lienzo esta destinado a la galeria icono-

gralica espanola de The Hispanic Society of
America.

Esa situacion libre de Sorolla, le ha permi-
tido desenvolverse ampliamente. Uno de los

cuadros mas interesantes, es el retrato de la se-

nora del pintor, hecho en unas veinte sesiones;

el acorde es extrano y dificil; un traje negro de

seda y un fondo y sillon rojo carmesi de da-

masco antiguo; luz aha y Una, poco intensa.

Esta obra es de una construccion apretada, di-

cho todo precisandolo bien, deteniendose en

lo que podriamos llamar cada frase de forma.

Contrasta este retrato con otro hecho en los

mismos dias; es tambien de la senora de Soro-

lla. Se basa en una armonia sencillisima y cla-

ra. La retratada viste traje de seda de un bian-

co agrisado, y se halla sentada sobre un sofa

forrado de seda amarilla, apoyandose en un

almohadon de seda amarilla tambien. Todo el

cuadro tiene una luz fina e igual, sin contras-

tes de claroscuro, hallandose, sin embargo,

fuertemente expresada la corporeidad de la li-

gura y de los efectos del cuadro.

Dentro de la tendencia del primero, esta el

lienzo aqui reproducido, con el titulo de Las

segovianas. La construccion de las figuras es

muy exigente. recordando lo mas avanzado y

mejor de la pintura velazquena. La tela del

cuadro es de tejido grueso, elegida por el autor,

a tin de poder insistir mucho y tener que tra-

bajar su obra con gran masa de color, haciendo

posibles los arrepentimientos. Las cabezas es-

ta n solidamente construidas; pero no se halla

en todo el cuadro la mas leve huella de can-

sancio; no olvidemos la fogosidad del tempera-

mento de Sorolla. A pesar de la cantidad

enorme de trabajo que hay en esa obra, da una

sensacion de cosa facil, por la seguridad de

ejecucion y por la sobriedad aparente, dejando
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solo visible el trabajo esencial, justo y precise.

Es una admirable disciplina en su autor, para

refrenar la gran facilidad de vision y de ejecu-

cion que tiene.

El cromatismo es admirable y produce un

efecto energico al compararle con la mayoria
de los cuadros hechos al aire libre y en pleno
sol. No hay, sin embargo, en ese lienzo, nada

de paleta sorda y pesada, ni crudezas faci-

les de dar por la indumentaria pintoresca y

regional de esas muchachas segovianas. Los

amarillos intensos de las faldas de lana hallan-

se dulcificados por el ambiente; el contraste

energico del delantal de veludillo negro y la

falda amarilla con franja roja de la muchacha

de la derecha, esta admirablemente suavizado,

por las grandes manchas de griseos reflejos

del veludillo.

Llevad vuestra mirada al cuadro de La se-

nora y las hijas del pintor. Todo cambia. Os

hallais en pleno impresionismo luminista y

con intensa sensacion de aire libre. Todo el

lienzo forma un gran bloque. La importancia
de las partes del cuadro, esta en relacion directa

de la luz; de la cual puede decirse que es el per-

sonaje principal de la obra. El acorde es senci-

llisimo; una gran masa de azul (el traje de las

dos hijas) y el fondo verde intenso del follaje.

Ese contraste de dos colores dificiles de unir

en un acorde perfecto, se halla admirablemen-

te harmonizado, por la masa gris clara de la

figura de la izquierda; por las manchas de sol

sembradas sobre los tres personajes, el gris ver-

doso del banco de madera y los reflejos que
hacen finas las sombras y las matizan de riqui-
simos intervalos cromaticos.

En la serie de los retratos pintados por So-

rolla en estos ultimos meses, hay tres suma-
mente interesantes, y son el de D. Jose Eche-

garay, el de la hija del artista (Maria) y el de

la reina D. a
Victoria.

El primero de dichos retratos es una mara-
villa de caracter y de sobriedad. En igo5 hizo

Sorolla, por encargo del Casino de Madrid, un
retrato del celebre dramaturgo. En mi libro

consagrado al autor de Sol de la tarde, puede
verse una reproduccion de el, y es interesante

comparar este primer retrato con el segundo
(reproducido aqui) para darse cuenta cabal del
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gran avance de Sorolla, solo en el transcurso

de cinco anos. Yo confieso que no concibo que
con menos pueda hacerse una imagen tan real

y tan intensa de vida como es la de ese cuadro.

En el, los accidentes de forma estan construi-

dos con el menor numero posible de pincela-

das, puestas de primera intencion y anotando

sobre el lienzo solo los rasgos esenciales plasti-

cos del personaje.

El retrato de Maria Sorolla recuerda las

mayores delicadezas de los mejores de Goya.
Una cabeza juvenil, de finos tonos sonrosa-

dos, alumbrada a plena luz; un escote que

alarga esa mancha luminosa; una mantilla ne-

gra de encaje que recuadra la cabeza y el pecho
en fuerte contraste; una falda de seda de gris

ambarino muy claro, sobre la cual resbala la

luz perdiendo intensidad; tal es el acorde sen-

cillo y prodigiosamente ejecutado de ese retra-

to; imaginaos una inmensa perla, medio recua-

drada por encajes negros, en una habitacion

alumbrada por las luces mares del crepiisculo.

El retrato de la reina Victoria, es un alarde,

mayor aim, de grises; no conozco olro igual en

toda la obra de Sorolla. Imaginaos el busto so-

beranamente hermoso (y pocas veces puede
decirse esto con tanta justicia) de nuestra reina,

envuelto en una luz suave; su pelo de oro, un

collar de perlas cinendo el cuello, un traje gris

de seda, sentada la reina sobre un sillon tapi-

zado de seda gris, recuadrado de oro, y un

fondo de azul obscuro.

De la estancia veraniega de Sorolla en Za-

raus y Lequeito el aiio ultimo, hay que anotar

una tendencia, que si en el no es nueva.viene,

sin embargo, desarrollada energicamente; me
refiero a la corporeidad de los personajes y co-

sas de sus cuadros. Siempre ha existido en la

obra de Sorolla, una marcada tendencia a dar

la sensacion de profundiJad, sin tener que

apelar al recurso de la perspectiva lineal como
unico medio. El enfoque que podriamos lla-

mar concentrico y convexo, valga en cierto

modo el pleonasmo tan maravillosamente

iniciado por Rembrandt y Velazquez en el si-

glo xvn, desenvuelto con grandes brios por

Goya (vease sobre todo su Hospital de pestife-

ros) y que incorporan a su tecnica los maestros

contemporaneos del Norte, como uno de los



problemas pictoricos que es susceptible dc ma-

yor progreso, tue prosiguiendolo Sorolla con

gran ahinco. Pero nunca lo habia atacado de

frente y con tanta vigorosidad como en los

cuadros del verano ultimo.

No hay recurso mas expresivo para probar

los avances de un artista, que comparar sus

obras producidas en tiempos diversos. Con

Sorolla vengo hacicn'dolo hace bastantes aiios.

I'na tarde de Diciembre ultimo, me entretuve

colocando unos cuantos lienzos pintados el ve-

rano pasado, al lado de otros de afios anterio-

res; la corporeidad de los personajes de aque-

llos cuadros se acentuaba de tal modo, que lle-

gabaa perderse lasensacion desuperficie plana.

Y doy fin a estas notas, excesivamente ex-

tensas para la pacicncia del lector y muy cortas

para mostrar los progresos de Sorolla, hablan-

doos de como este I lego en los cuadros del ve-

rano ultimo a dar la expresion plena dc carac-

ter etnico y moral de sus personajes.

Cuando contemplate sus marineros de la

costa levantina, no podeis confundirlos con

otros; sus Leoneses, tienen la Caracteristica pro-

pia del pais, siendo inconfundibles con los la-

bradores de otras regiones. Contemplad, ahora,

sus vascongados y no podreis confundirles con

otros hombrcs. Sorolla no se ha preocupado

J. SOROJ.LA
EN LA PLAYA



de afirmar en sus cuadros esos caracteres etni-

cos, geograficos 6 profesionales. No ha tenido

nunca el parti pris de expresar esto; le ha bas-

tado ver intensamente el natural, desentranar

sus rasgos esenciales y reproducirlos en sus cua-

dros, sin tramoyas ni exageraciones ficticias.

El tipo castellano lo veis fuertemente marcado

en el cuadro Los leoneses, sin echar mano de

capas largas y pardas, improvisadores 6 cople-

ros, jueces de pueblo, enanos y toda esa serie

de tipos pintorescos para la exportacion extran-

jera. Cuando se es artista sincere, basta colo-

carse delante del natural, abrir mucho los ojos

de la cara y del alma y dejar correr el pincel.

Hasta el presente, no sabemos que la Natura-

leza haya hecho comedias y caricaturas tram-

pas, para dar seres reales llenos de caracter.

RAFAEL DOMENECH.

EL ARTE FLAMENCO EN VALENCIA

UNA TABLA 1NEDITA DEI. SIGLO XV

EN
nuestro estudio sobre el pintor Luis Dal-

mau (Cultura espanola, VI, Madrid 1907),

el mas antiguo imitador de los Van Eyck en

Espana, dimos un elemental resumen de las

infiuencias extranjeras en el arte valenciano:

la sienesa llegada por Avifion, en la segunda
mitad del siglo xiv, representada, segun cree-

mos, por Lorenzo Saragoza, y la franco-borgo-

fiona, que a fines de esa misma centuria rlore-

ce en Valencia, mantenida por los discipulos

del maestro Marzal de Sax. Toda una serie de

pintores, derivados en su mayor parte de esta

escuela, conviven en los primeros treinta afios

del siglo xv. A este periodo corresponde una

tercera influencia, iniciada con las obras del

famoso flamenco Juan Van Eyck, particular-

mente el retablo El cordero mistico, de Gante,

que el pintor valenciano Dalmau estudia en el

propio taller del maestro de Brujas, copiando

algunos de los tipos para reproducirlos en la

tabla la Virgen y los Consejeros, de 1465, hoy
en el Museo de Barcelona.

El influjo de la escuela eyckiana es eviden-

te en el arte regional de Valencia, favorecido

por el rey D Alfonso V, apasionado admira-
dor del pintor de Felipe de Borgona. Por co-

mision del conquistador de Napoles, va Luis

Dalmau a Brujas en 1431, en donde permane-
ce, no hasta la muerte del maestro en 1441,
como consignamos en el articulo citado; pero
si dos 6 tres anos, toda vez que en Febrero de

1437 le hallamos de nuevoen Valencia pintan-
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do un San Miguel para el propio Alfonso V.

Aparte del conocimiento indirecto de las

obras de Juan Van Eyck, propagadas por las

de Luis Dalmau, cuya influencia se reconoce

en los retablos de Jaime Ba^o, Jacomart, com-

paiiero del primero y tambien pintor de Alfon-

so V (1419-1461), hay otros datos justificantes

de la existencia de obras de Van Eyck en Va-

lencia. En 1444 pudo estudiarse en esta ciudad

una tabla pintada por el gran artista flamenco,

representando a San Jorge a caballo, adquirida

por Alfonso V y que le fue remitida luego a

Napoles. La tradicion de ese arte es igualmen-
te visible en gran numero de tablas que proce-

den de la segunda mitad del siglo xv, aparte

de otras originarias de los centres pictoricosde

Flandes, adquiridas directamente por las fami-

lias nobles de la ciudad 6 por mediacion de

comerciantes, y, en particular, por el de la

Gran compania alemana, dedicada al intercam-

bio de productos de la region valenciana con

los paises del Norte de Europa.

Esta relacion y comunidad artistica con la

Flandes, fue muy activa en la expresada centu-

ria, haciendose extensiva a casi todas las ramas

del arte, como son los tapices de ras con que se

decoraban los palacios y casas de simples par-

ticulares, las telas y tejidos para los trajes mas

solemnes y aiin se adquieren en Brujas, antes

de 1488, grupos de bronce como el de San

Martin a caballo partiendo la capa con el po-

bre, colocado hoy en el ediculo de la portada
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principal dc la iglesia dedicada al soldado ro-

mano en la hermosa ciudad del Turia.

Con los antecedentes consignados no ha de

maravillar el hallazgo de obras flamencas en

Valencia, y, en este

concepto, la mas au-

tentica muestra de

ese arte nos la ofre-

ce la tabla del Juicio

final, propiedad del

Ay untamiento va-

lenciano. Decoraba

la capilla de la anti-

gua casa de la Ciu-

dad, siendo adquiri-

da en 1494. Consta

que en el dfa i5 de

Noviembre del cita-

do ano, los Jurados

acordaron comprar
al mercader Juan del

Anell el retablo ob-

jeto de este articulo,

segun se desprende
del libro Manual de

Consells, 6 scan las

actas de las sesiones

celebradas por los

Jurados y Conseje-
ros municipales. Es-

te acuerdo, redacta-

do en valenciano, di-

ce asi:

Die sabbati XV
mensis novembris
anno predicto ana-

tivitatis domini M.

cccci.xxxxnu . Los

magnifichs mosen

Miquel setina cana-

ller, en berenguer
marti de torrcs, en

Johan Degallach, en

Guillem garcia e en

damia bonet Ciuta-

dans, sinchs dels Jurats de la Insigne Ciutat

de Valencia en semps ab lo magnitich mosen
Jaume siscar cavalier conjurat ab aquells, ab-

sent del present acte, presents los magnifichs e
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honrats en Galseran dexarch ciutada Racional

de la dita Ciutat, en Bernat dassio notari-Sin-

dich de la dita Ciutat, ajuntas en cambra de

consell secret en unitat e concordia proveixne

quesien pagatsal ho-

norable miser Johan

del anell, mercader,

LXII1 lliures mone-

da (real) de Valencia

per y lo preu del re-

table del Juhi final,

comprat pera la ca-

pella de la cambra e

mes vint sous pera

pagar lo corredor per

la part pertanyent a

pagar a la dita ciutat

de Valencia de les

correduries de dit re-

taule.

En el propio dia,

y en virtud del an-

terior documento,
Juan del Anell co-

braba del Clavario

comun 6 tesorero las

64 libras en que ha-

bia sido tasado el re-

tablo, equivalents a

960 reales de nuestra

actual moneda, abo-

nandose, ademas, 20

sueldos por derechos

de correduria y sisa.

Con arreglo al valor

de la moneda en el

referido ano, pode-
mos calcular el apro-

ximado precio de la

venta en unas 2.5oo

pesetas.

Derribada la ca-

"JO.CIO FINAL". Sa de la C 'udad e"

DE COMER AL HAMBRIENTO" iSSg-Go, la tabla se

deposito en el con-

vento de monjas de San Gregorio, patronato

del Ayuntamiento. En Noviembre de 1900 fue

vista dentro de la clausura por la seccion Ar-

queologica de la sociedad Valencia i ista Lo Rat

100



Penat, de la que lormabamos parte. Desde lue-

go nos sorprendio la tabla y de ella dimos una

ligera descripcion en el ni'imero correspon-

diente al 19 del citado mes en el periodico /MS

Provincias, de Va-

lencia. Como conse-

cuencia de gestiones

practicadas, el Ayun-
tamiento la recupero

en 1901, colocandose

en el Archive Muni-

cipal en donde con-

tinua. Por primera

vez ha sido ahora tb-

tografiada en la for-

ma que indica el gra-

bado. Para todos los

historiadores de arte

valenciano paso in-

advertida, siendo es-

te el primer trabajo

que se le consagra,

excepcion de la li-

gera noticia que pu-
blicamos dn el diario

Las Provincias.

La tabla es de ro-

ble flamenco y sus

dimensiones2i4cen-
timetros de alto por

123 de ancho. Cada

uno de los compar-
timientos laterales

mide 0*40 centime-

tros de altura por
o'a5 de anchura. En
la actualidad tiene

desunidas dos de las

cinco tablas que for-

man el cuadro.

El asunto repre-

sentado, como que-
da dicho, es el Jui-

cio final y en las fajas

laterales las obras de Misericordia. La compo-
sicion principal esta desarrollada dentro de un

arco de medio punto, flanqueado por delgadas

columnas que nacen de un basamento poligo-

nal. En ambos lados, ocho compartimentos
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con doseletes ojivales, rematando estas andanas

con el correspondiente pinaculo. Sobre el arco

corre una faja y en las enjutas medallones cir-

culares. Todo este marco Simula la dccoracion

escultural de una

portada gotica. Los

doseletes, pinaculos,

columnas, base y re-

mate estan dorados

y las sombras acusa-

das por rayas de co-

lor negro, lo propio

que los fondos de los

compartimentos la-

terales. Parece tra-

bajo hecho a pluma

por un iluminador

de codices. En losan-

gulos superiores de

la tabla se ven hue-

lias de adorno. No

hay sefiales de haber

tenido puertas para

cerrar el retablo.

El Juicio final, se

representa, segun

queda dicho, en el

compartimcnto cen-

tral ; las Obras de

Misericordia en los

ediculos laterales y

dos pasajes biblicos

en los tondos 6 meda-

llones circulares de

las enjutas del arco.

En el ccntro, par-

tc alta, Jesus sentado

sobre el arco iris, des-

cansando los desnu-

dos pies en un globo

de cristal con circu-

los metalicos. Cu-

bre el cuerpo amplio

manto rojo, dejando

al descubierto todo el pecho. Sujetale un doble

cordon de seda, sostenido por botones de pe-

dreria. El Senor levanta el brazo derecho en

actitud de bendecir, y el opuesto, con el manto

recojido, extendido. Nimbo crucifero de oro

'juicio FINAL".

"VESTIR AL DESNUDO

IOI



y en el lado derecho, a la altura de la cabeza,

la vara de lirio, simbolo de los buenos, y, en el

opuesto, la espada con que ha de castigar a los

malos. En los arranques del arco, un angel por

lado, anunciando

con largas tubas, la

hora del Juicio final.

El angel del lado de-

recho viste amplia y

cerrada tunica de co-

lor obscuro y alas

del mismo tono, y el

companero, tunica y

alas rosadas.

A los pies de Je-

sus, sobre obscuras

nubes, parte dere-

cha, la Virgen ,
cu-

bierta la cabeza con

blanca toca y tunica

verdosa. Las manos

juntas en actitud de

oracion y como im-

plorando la miseri-

cordia del Sen or.

Detras se ven las ca-

bezas de los aposto-
les San Pedro y San

Pablo. En cl lado

opuesto San Juan

Bautista con tunica

tejida de pelo y man-

to vcrdoso. En se-

gundo termino, las

cabezas de dos apos-
toles.

La parte media

inferior esta dedica-

da a la eleccion de

los justos y pecado-
res. En el Centro el

Arcangel San Mi-

guel, que ha bajado
a la tierra, sostiene

con la siniestra una

balanza de platos
concavos. En el de

la derecha, joyas y

pedreria; en el otro,
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los intereses mundanos, representados por pa-

peles escritos. El extremo inferior de la larga

cruz sostenida por el angel, se apoya en el pla-

to de las escrituras, al mismo tiempo que un

diablo de fea catadu-

ra y larga cola, tiene

asidas las manos a

las cuerdas 6 tirantes

del plato, en actitud

de inclinar hacia si

la balanza en que se

pesan las buenas y

malas obras. A la de-

recha del angel, de

espaldas, con la cabe-

za de perfil, un hom-

bre medio desnudo

sentado sobre el flo-

rido suelo, dirije al

angel escrutadora mi-

rada, esperando, en

la hora de la resurrec-

cion, la divina sen-

tencia. Viste San Mi-

guel tunica talar blan-

ca, y capa forrada de

tela encarnada, con

el exterior de oro y

adornos negros, de-

corada la cenefa con

apostoles y profetas,

colocados dentro de

hornacinas goticas, y

pedreria en las ori-

llas del vistoso man-

to, cogido al pecho

por un broche, tri-

lobado, de oro con

gruesas perlas. La

blonda y dorada ca-

bellera, cefiida por

un cintillo y cruz de

oro , guarnecida de

piedras preciosas. En

el primer termino de

la parte interior de

la tabla, paisaje rudi-

mentario; en segun-

do, monies y fondo
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luminoso. Representan.se, en loscompartimen-

tos, las siete Obras corporales de Misericordia,

pero como la simetria da ocho espacios, el ar-

tista afiadio una escena simbolica de la vida de

Jesus, alusiva tambien a los actosdc misericor-

dia y humildad, completando de este modo las

ocho historias necesarias. Comenzando por el

lado derecho de la tahla, de arriba a bajo, los

asuntos pintados son:

I. LAVATORIO. A la derecha, un pobre,

sentado, con las piernas desnudas y los pies

dentro de una vasija redonda de madera. Una

mujer arrodillada, lavando los pies al pobre.

Detras, un criado arrojando el agua de un jarro

en la vasija, al lado otro hombre con las ma-

nos juntas, y en el fondo, Jesus en acto de

bendecir. Esta historia es alusiva a la segunda

cena de Jesus con los Apostoles.

II. DAK DE COMER AL HAMBR1ENTO. MeSU

circular con mantel bianco y varios platos en

los que se ve comida. Sentados,

dos pobres comiendo, y detras un

Peregrino de pie, esperando tur-

no. El misericordioso seiiala con

la mano derecha la comida y con

la izquicrda sostiene una bolsa re-

pleta de monedas. Jesus junto al

misericordioso.

III. VESTIR AL DESNI^DO. En

primer termino, un joven con ca-

misa en acto de recibir un sayo

bianco que sostiene el misericor-

dioso. Detras del joven, un hom-

bre tullido y una mujer que Ileva

sobre los hombros a una nifia su-

jeta por una cinta a la cabeza de

la madre. Jesus en cl fondo y en

acto de bendecir.

IV. VlSITAR A LOS ENFERMOS.

El paciente acostado en cama

de alto respaldo. Una mujer con

toca blanca, introduce en la boca

del enfermo una cuchara. En el

lado opuesto, un personaje soste-

niendo un crucifijo de talla.y Je-

sus en el fondo.

Asuntos del lado izquierdo:

V. DAR DE BEBER AL SEDIEN-

TO. Grupo' de tres pobres sos-

teniendo tazas que llena de agua el misericor-

dioso, sentado a la izquierda. En ultimo ter-

mino, Jesus contemplando el acto.

VI. REDIMIR AL CAUTIVO. En el lado iz-

quierdo una torre y asomado a la reja un preso

a quien da la mano izquierda el misericordioso

y con la derecha ayuda a salir dc la carcel al

cautivo. En segundo lugar una mujer y Jesus.

VII. DAR POSADA AL PF.REGRINO. El mise-

ricordioso conduce de la mano, hacia un edili-

cio, al Peregrino, seguido de otro viajante. En

el fondo Jesiis.

VIII. ENTERRAR A LOS MIERTOS. En pri-

mer termino, dos sepultureros, despues de ca-

var la fosa, cojen el feretro para depositarlo en

el fondo de la tierra. Detras, en el centre, el

sacerdote, revestido de capa pluvial, sostiene

con la derecha el hisopo y con la izquierda el

libro abierto de las preces. A un lado, Jesus

bendiciendo v otro tonsurado con la cruz alza-

MUSEO DE VALENCIA. DETALLE DEL RETABI.O LLAMADO DE BONIFA-

CIO FERRER. OURA AN6NIMA. (1397 A 1400)
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da, y en el opuesto, el sacristan con incensario

de oro, de estilo gotico.

Kl pintor no siguio, segun se advierte, el

orden ordinario de las Obras de Misericordia,

alterando su colocacion por exigencias de si-

metria y analogia, pues en este concepto pare-
cen corresponderse los asuntos de un lado con

los del opuesto, figurando, por lo tanto, que la

primera obra, 6 sea Visitar a los enfermos, es co-

rrelativa a la septima: Enterrar a los muertos.

En los dos medallones de las enjutas del

arco, se representan tambien escenas biblicas.

En el del lado derecho, la parabola de las diez

Virgenes fatuas y prudentes, tbrmando dos

grupos. Las primeras con las candilejas apaga-

das, y las segundas, llevandolas encendidas se

dirigen a recibir a su dueno. Un angel en la

parte superior, con filacteria, expresa el sentido

profetico de la parabola, alusiva al Juicio final.

En el segundo medallon el banquete de Hero-

des Antipas, en el que Herodias, madre de Sa-

lome, pide la decapitacion de San Juan Evan-

gelista. En el centro de la sala donde se celebra

el festin, el verdugo presenta en un plato la ca-

beza del Precursor.
* *

La adquisicion de esta tabla por los Jurados

valencianos, respondio, indudablemente, a la
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costumbre de representar el Juicio final en las Para el de Lovaina pinto Thierry Bouts un

salas de los Consejos municipales, costumbre Juicio final, y Gerardo David otro en el de

practicada desde

los ultimos afios

del siglo xiv. La

primera vez que
esto ocurreen Va-

lencia, a juzgar

por los datos co-

nocidos ,
se rc-

montaalafio 1396,

pintando el maes-

tro Marzal de Sax

este asunto en los

muros de la Cam-

bra, 6 sala de los

Consejeros, don-

de pinto, ademas,

el Paraiso y el In-

fierno, con otras

escenas similares.

Esta gran decora-

cion mural des-

aparecio hacia el

ano 1460, pero fue

sustituida en el

dc 1494 por la ta-

bla comprada al

mercader Juan

del Anell, deco-

rando la capilla

existente en la

Casa municipal,

para recordar, sin

duda, a los magis-

trados, el que pro-

cedieranconequi-
dad y justicia en

la resolucion de

los negocios a

ellos conliados.

Composiciones

analogas figura-

ron.tambien, du-

rante el propio si-

glo xv, en la ma-

yor parte de los

Palacios comuna-

les de Flandcs. MUSEO OK VALENCIA. "EL JUICIO FINAL". FINES DEL SIGLO XV

Brujas. Por las ta-

blas conservadas

y por las referen-

cias de las perdi-

das, se vc que este

tema fue uno de

los favoritos en el

arte flamenco.

Humberto.oJuan
Van Eyck, debie-

ron decorar el re-

tablodeGantecon

una pradela, en el

dia pcrdida, en la

cual se supone

pintaron escenas

del Juicio final. Al

primero se atribu-

ye por Durand-

(ireville, la tabla,

con asunto iden-

tico, del Museo

Imperial de San

Petersburgo.

Tambien la es-

cuela valenciana

pinto esc asunto

sobre tpblas. La

mas antigua re-

prcsentacion ico-

nogratica la halla-

mos en la espina

6 remate del reta-

blo llamado de

Bonifacio Ferrer

(Museo de Valen-

cia) pintado de

1397 a 1400, obra

por nosotros atri-

buida a Lorenzo

Saragosa y por el

senior Tormo y

Monzo al floren-

tino Gherardo

Stamina, el cual

consta trabajaba

en Valencia por
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los afios 1398 a 1402. En esta obra notase el

influjo del arte avinones, pero algunos anos

despues, hacia el de 1430, un maestro anoni-

mo dejaba huellas franco-borgononas en otro

retablo dorado (Museo de Valencia) en el que

pinto toda la escena del Juicio final. En los

ultimos anos del siglo xv, un artista local, que
conocia el arte flamenco, probablemente por

los grabados en madera, pintaba la tabla cen-

tral de otro gran retablo, conservado en el

propio Museo valenciano.

Comparando esas obras con la tabla del

Ayuntamiento, se advierten, a primera vista,

las variantes esenciales que existen entre las

obras indubitables de los pintores valencianos

y la primera. P^n esta, la composicion, la tec-

nica y el tipo de los personajes, denuncian a

un artista que frecuento los talleres de Brujas

6 Bruselas. Cuando esa influencia no ha sido

directa, las huellas de la imitacion se modifican

con arreglo al temperamento de los maestros

regnicolas, mas libre y tosco en la ejecucion.

Desechamos, por las razones expuestas, la

idea de que la tabla pueda ser original de un

flamenquista valenciano, y cabe sostener, hipo-

teticamente si se quiere, el que pudo ser copia

mas 6 menos fiel de una composicion analoga

trabajada en la propia cuna del arte flamenco.

Desde luego puede afirmarse que la tabla co-

rresponde a una epoca anterior a la de 1494,

pudiendose colocar alrededor de 1470. En este

caso, no parece posible adjudicar esa copia a

Luis Dalmau, a no ser que su vida se prolon-

gue algunos afios mas de los conocidos y aun,

en este caso, seria necesario admitir un segun-
do viaje a Flandes y un complete dominio de

la tecnica al oleo, tal como la practice Juan

Van Plyck, la cual no pudo adquirir en su

breve y documentado viaje a Brujas de 1431,

segun lo demuestra el retablo de la Yirgen v

los Consejeros, de Barcelona, pintado a la tem-

pera.

No hallamos en Valencia, en el periodo de

14603 1470, pintor alguno a quien atribuir la

tabla de los Jurados. Que no fue pintada por

encargo expreso de estos, lo justifica el hecho
de adquirirla de un mercader y el haberse abo-

nado 20 sueldos por la correduria y derechos

de sisa; gasto que no se habria realizado en el
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caso de ser obra directamente comprada a un

maestro de los domiciliados en la ciudad. A
dos pintores, residentes durante ese periodo en

Valencia, se les pudiera atribuir la tabla. En

1449 aparece domiciliado un Luis Alimbrot,

natural de Brujas, y del que no conocemos

obra alguna, designado en los documentos

como pictor corlinorum, y en 1470 se cita a un

Jorge Alimbrot, hijo tal vez del primero y del

cual tampoco se conocen sus obras pictoricas.

No pudiendo adjudicar esta obra a ninguno
de los pintores locales del ultimo tercio de la

centuria decima quinta, ni tampoco a los ita-

lianos Francisco Pagano y Pablo de San Leo-

cadio que entonces trabajaban en la Catedral,

parece razonable que senalemos su filiacion

iconografica y estilistica, como medio de escla-

recer, con los escasos datos disponibles, el pro-

bable origen de la tabla. Desde luego hay que
tener muy presente la restauracion de que fue

victima en el siglo xvn, desapareciendo enton-

ces la transparencia de las telas y la pristina

coloracion de las carnes, borrando el restaura-

dor las veladuras y cambiantes de luces carac-

teristicas en la escuela eyckiana y sus deriva-

ciones. Teniendo en cuenta la alteracion colo-

rista, parece evidente que se trata de una obra

inspirada en otras similares de Roger Van der

Weyden (1397-1464). Recuerda, en su compo-
sicion accesoria, la Crucifixion de este artista

existente en el Museo del Prado, pero aun

mas, en su aspecto iconistico, la portezuela

izquierda de) triptico en la que se representa

el Juicio final y las Obras de Misericordia.

Pero esta puerta, como su compafiera (Adan y

Eva arrojados del Paraiso), no son de la mano

de Van der Weyden, pudiendo atribuirse al

bruselense Colin Coter (1470-1493), el mismo

a quien Wauters adjudica el Descendimiento de

la OM^ (Museo del Prado, numero 1898), copia

del original de Van der Weyden, existente en

el Escorial y que pertenecio a la cofradia de

los Ballesteros, de Lovaina.

Tanto las tablas de Madrid, como la de Va-

lencia, estan inspiradas en un original perdido,

6 desconocido para nosotros. Podemos, no

obstante, senalar otro maestro flamenco a

quien atribuir la paternidad, dentro del aspecto

iconografico, de la segunda. Desde este punto



de vista, parecescr composition abreviada dc la

tabla central de un triptico de la iglesia de

Santa Maria, de Danzig, atribuido a Hans

Mem ling (1430- 1 495). Completa es la semejanza
de las imagenes de Jesus, la Virgcn, San Juan

y el hombre sentado. El arcangel San Miguel
tiene iguahnente grandcs analogias, con la

sola variante de vestir armadura de acero en

vez de tunica, detalle este ultimo, que con el

manto 6 capa bordada, recuerda a los angeles

eyckianos. Faltan en el triptico de Danzig las

Obras de Misericordia que liguran en las tablas

de Madrid y Valencia. Las portezuelas de

aquel representan la cntrada en el cielo de los

escojidos y el lanzamiento de los reprobos

al infierno.

Tratese de una obra original 6 de una co-

pia, la tabla de Valencia es un nuevo docu-

mento aportado al inventario de la brillante

escuela flamenca del siglo xv, memorable en

la formacion y desarrollo del arte pictorico de

Espana en igual periodo.

L. TRAMOYERES BLASCO.

DANZIO. IGI.ESIA DE SANTA MARIA. "JUICIO FINAI." ATPIBUIDO A MEMLINO
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I. NONELL I.A SIESTA

ISIDRO NONELL

HA
muerto joven aun. Su carrcra la hizo

promoviendo discusiones con sus obras,

renidas con la tonica corriente. Poseyo vision

personal y marcada preferencia por modelos

de las bajas cstratificaciones sociales. El mundo
de la miseria, de la pobreteria, suscito en el un

interes que no le despertaba ningun otro es-

pectaculo de la vida.

En los comienzos, se sintio, no obstante,

atraido por los paisajes suburbanos de Barce-

lona. Luego, no fue ya el escenario, sino los

actores, por quienes tomo interes. Y los mu-
chachos vagabundos sin casa ni hogar, y los

degenerados, y los ancianos rendidos por el

peso del trabajo y de los afios, y las comadres

chismosas haciendo calceta 6 murmurando de

alguna vecina ausente, y la gente obrera regre-

sando del taller fatigada de las energias consu-

midas durante la Jornada, constituyeron los

personajes de multitud de dibujos del artista.

En estos dibujos, hay mas el sentido de lo que
se quiso copiar, que no la exactitud formal.

Existe antes la impresion del caracter del con-

junto, que no la de los pormenores, amenudo

imposibles de determinar. Ademas, el autor,

en el fondo, poseia innata tendencia a la cari-

catura, que le llevaba en todo instante, aun

cuando el se esforzaba en dominarse, a poner

de manifiesto, y de manera exagerada, defor-

me, los rasgos de fealdad caracteristica. Lo gro-
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Itesco, las lacerias socialcs, fueron para <5I can-

tera de la quo extrajo los matcriales mas tipicos

|

de su obra.

Si en un principle, los cretinosdcl Vallede

Bohi merccieron que su kpiz los reprodujese
en su repelente monstruosidad, los tipos j,-i

ta-

rnos pasaron, despues, a ser los protagonistas

de sus cuadros;

jlos cuales, a su

vez, fueron uni-

camente un pre-

texto para renir

batallas en biis-

queda de gamas

propias. En esta

lucha, su retina

fueobteniendola

percepcion de de-

licadezas, y aca-

baron por ser en

sus lienzos: el

aspecto formal,

meramente adje-

tivo, desatendido

frecuentemente;

y el colorido, lo

substancial. Pero

este no era para

ojosprofanos. Lo

que en el existe

de triunfante es

el logro de har-

monias austeras,

si es permitido

expresarse de es-

ta suerte. Claro,

que no siempre
lo alcanzaba de i. NONELL

modo definitivo,

y que cuando lo conseguia era resultadode no

pocos tanteos anteriores, de estudios preceden-
tes. Mas no cejaba en su empeno. A la forma

que se le declaraba rebelde, que no se dejaba

sojuzgar por el; a la construccion razonada,

que nunca se le mostro favorable, aparecia re-

suelta, valientemente en sus pinturas el color.

Bien deseaba aprisionarla la forma; con el pin-

zel la pertilaba. a veces con negro, con azul 6

carmin; pero ella se le resistia. Y los amplios

mantones de lana; y los pafiuelos de seda cru-

zados sobre el corpifio, y los vestidos mal per-

genados y de colores acres, que en la gama de

sus cuadros hallaban el tono justo sin profe-
rir chilleria, eran la excusa para que su pa-
leta desplegara riqueza de tonos graves. Kn
relacionarlos sobresalia principalmente.

Sus ultimos

dibujos, apuntes

rapidisimos de

actitudes, poseen
una tl uidez de

que carecen los

anteriores. La

percepcion dc la

elasticidad del

cuerpo humano

apunta, ademas,

en ellos. ,-Kra,

quiza, el instante

en que el artista

comenzabaasen-

tir la sutileza de

lo flexible? <;Iba

a encontrar jpor

tin! que la gracia

femenina le son-

re ia?

La obra de Isi-

dro N'onell tiene

detractores y fcr-

vorosos, unos y
otros apasiona-
dos.

Ks labor del

tiempo juzgarle

fria, serenamen-

te. Cuando esto

venga, habra lle-

gado el momento de decir acerca de 61, de su

produccion singular, lo que se nos escapa,

probablemente, a quienes vivimos sus dias.

El juicio definitivo, en cosas de arte, tarda

en venir, y antes de llegara el, se pasa por una

serie de fases depuradoras, en las cuales se va

quedando unicamente cuanto tiene valor subs-

tantive. Circunstancias del momento, apasio-

namientos nacidos de la exaltacion en la lucha

cotidiana, apasionamientos que tan to cabe

API'NTE

"3



I. NONEI.l.

que lleven a la exaltacion ditirambica, como a

la reaccion en sentido opuesto son parte a

crear una atmosfera que impida a muchosver,
en el grado justo, lo que se trata de analizar. La

serena imparcialidad es hija de los afios que

apreciando las obras de arte en si, por lo que
en realidad son, por lo que poseen de fuerza

emotiva, por lo que constituyan de documento

humano, 6 por lo que respondan a la espiri-

tualidad de un momento historico, 6 de una

personalidad de gran relieve, las despoja de

toda otra condtcion, y solo por alguna de esas,

y por lo que tengan de conforme con lo inimi-

table artistico, las coloca en aquel lugar que
las corresponde en relacion a las produccio-
nes consagradas por asentimiento universal

secular.

En el interin viene ese juicio, lo que esen-

cialmente importa es que no echemos en olvi-

do que el buen arte lo recuerda Ruskin

solo lo ban producido las naciones que se han

complacido en el, que han comido con el

como si fuese pan, que se han calentado con el

como si fuese luz del sol, que le han vitoreado

al verle, que han bailado con el, peleado con

el, combatido con el, muerto por el.

Las inquietudes que en el dia atormentan

a algunos artistas Nonell sintio esa inquie-

tud los impulsan a vivir mas aprisa, y son

desbrozadores en el camino dificil y penoso.

Quienes tal hacen, preparan el adveni-

miento de otros que se aprovecharan de esos

esfuerzos anteriores. Siempre ocurrio asi. En

arte, el sembrador con dificultad es el que re-

coge la cosecha. Se requiere una labor asidua

para que paulatinamente vaya madurando el

fruto y llegue a sazon. Y transcurren lustros

antes de que esto acontezca.

<:Semillas que se arrojaron al surco, germi-

naran algun dia? M. R. C.

I. NONELL A.PUNTE
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LA ARQUETA Y LA CAJA DE MARFIL DE ZAMORA

DOS
amadores del arte, ambos personas de

singular cultura artistica, el sciior Torino

y Monso en el Senado, y el senor Osma en el

Congreso, se ocuparon, en el mismo dia, de la

desaparicion de una caja de marfil, que se

guardaba en la catedral de Xamora. Luego se

ha sabido, que no era uno, sino dos los obje-

tos que habian sido enajenados. De la discu-

sion que se origino, se vino en conocimiento

de que el Cabildo de aquella catedral, apre-

miado por necesidades urgentes, pues ha atcn-

dido a la reparacion de mas de doscientas igle-

sias, expreso al Gobierno su proposito de ven-

der tales joyas, por si deseaba adquirirlas, y

transcurrio el tiempo, esperando en vano que
se diera contestacion al ofrecimiento indicado;

por lo cual se considero en libertad de accion,

y poseyendo, como dice poseer el reterido Ca-

bildo, una autorizacion del Papa para cnaje-

nar objetos artisticos, estipulo la venta con un

anticuario de Madrid, quien pago por la caja

y una arqueta la suma de cincuenta y dos mil

quinientas pesetas.

La caja es de estilo arabc puro, del siglo x

y del tiempo de Alhaken II y Neva la fecha de

955, constituyendo un inestimable cjemplar

de arte suntuario. Hace diez siglos, decia

el senor Osma, que la preciosa caja de mar-

fil habia pasado del tocador de una princesa a

relicario de los huesos de un santo. La Iglesia

espanola, cumpliendo una mision providen-

cial, habra conservado durante dicho tiempo,

a traves de una accidentada etapa en el andar

del pueblo, cse objeto, que bien puede repu-
tarse como vifieta inestimable de la Historia.

La arqueta cs del siglo \\, mas no conscrva

su integridad primitiva, por cuanto ha sido

objeto de varias restauraciones. Se supone que
scan del siglo XIM unos hierros que sirven de

cierre, como tambien se considera que en el

siglo xvii se destinaria a encerrar el Sacra-

mento en Semana Santa, epoca de la cual

conserva unas desdichadas pinturas alegoricas.

La inscripcion arabe que ostenta se reduce a

una alabanxa koranica.

La publicidad que adquirio la venta, las

manitestaciones hechas en las Camaras, impe-
lieron al anticuario que habia comprado am-

bas joyas artisticas a presentarse al jefe del

Gobierno, quien consiguio que las devol-

viera, no sin antes mostrar el aludido la

rectitud con que se habia procedido en el

asunto.

El acto de la entrega se realize con toda

solemnidad, estando presentes el senor Cana-

lejas, el inspector general de Bellas Artes, se-

nior Herrero; el director interino del Museo

Arqueologico Nacional, senor Perez Villamil;

el secretario del mismo, sefior Alvarez Osorio,

y los sefiores D. Elias Tormo y D. Juli;in

Munoz.

Kn la sala de medallas del Museo arqueo-

logico han quedado depositadas, encerradas en

una vitrina, la caja y la arqueta de referenda.
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La caja es de marfil tallado, segun queda

dicho, y de laton oxidado las aplicaciones

para el cierre. Tiene de alto diecisiete centi-

metros y medio, y de diametro ciento siete

milimetros. La armadura dc la arqueta es

de pino chapada de marfil tallado, el cual es

liso en los pla-

fones cubier-

tos con pin-

turas. El inte-

rior aparece fo-

rrado de seda

de color grana

a listas amari-

llas. Las di-

mensionesson:

altura total,

veintitres cen-

timetros y me-

dio, hasta la

tapa, ciento no-

venta y siete

milimetros, la

tapa.cientotres

milimetros;

el frente tiene

de ancho trein-

ta y un centi-

metros y me-

dio, y el costa-

do ciento cin-

cuenta y siete

milimetros en

su base, y se-

tenta y cinco

milimetros en

la parte some-

ra de la tapa.

U n e x p e -

diente sera a-

bierto en ave-

riguacion de si

el Cabildo de la catedral de Zamora tenia de-

recho a la enajenacion; en caso afirmativo, el

importe de la venta lo abonara el Estado; en

caso contrario, aquel tendra que devolver al

anticuario la cantidad que este entrego por la

arqueta y la caja a que aludimos.

El presidente del Consejo responde perso-

nalmente del importe de la venta, y del interes

de cinco por ciento que produzca el capital,

hasta que se ultime ese asunto.

Con todo, no se ha resuelto de modo cate-

gorico lo referente a la desmembracion del te-

soro artistico nacional. El caso particular de

la arqueta y de

la caja de la ca-

tedral zamora-

na es lo unico

a que de mo-
rn en to se aten-

MUSEO ARQUEOI.6OICO DE MADRID

ha buscado re-

medio al mal,

cortandolo de

raiz, dictando

aquellas medi-

das legislativas

necesarias que
i m p i d i e s e n

que, en adelan-

te, se repita lo

sucedido ,
lo

cual, tatalmen-

te.seguiraocu-

rriendo. Las

circunstancias

hicieron quese
tratara en el

Parlamento de

cuestion que
tanto afecta a

la cultura y a

la dignidad del

pais: de la fre-

cuencia con

que va desapa-

reciendo de el

la herencia re-

veladora de

nuestra pasada

civilizacion y de las riquezas que atesoramos

en dias de esplendor. Se fue tan solo a solu-

cionar lo que de momento habia levantado

voces de protesta. Y nada mas. No se aprove-

cho el instante para condensar la aspiracion

general en un proyecto de ley que.de unavez,

pusiera termino al despojo que consentimos.

CAJA DE ZAMORA. (FRENTE)



ECOS ARTISTICOS

LOS MANI1SCRITOS OK LEONARDO 1)E VlNCI. Se ha

constituido en Italia una comisi6n oficial para editar

los trabajos escritos por Leonardo de Vinci. Kl mi-

nistro de Instruccion Publica de aquel pais ha ofre-

cido lodosu apo-

yo m.iral y ma-

terial para llevar

a efecto tal pro-

vecto.

CDADROS A I
; N

MUSEO. Al de

Amberes le ha

sido donado por

la sociedad Ar-

libus pa trice un

cuadro de Frans

Snydcrs.
Kl propio mu-

seo ha adquirido
un retrato ecues-

ire atribuido a

Van Dyck, supo-

niendo queel re-

presemado es el

pintor Cornelius

de Wael. Esta

pi ntu ra habia

formadopartede
la coleccion del

duquedeSulher-
land.

FRITi-K.ARL-

H EHRMANN VON

UDHE. Ha fa-

llecido en Mu-
nich este pinlor,

quien habia na-

cido en Wolken-

burgo (Sajonia )

el 22 de Mayo
de 1848. En un

principio se de-

dic6 a la carre-

ra militar, que
abandon6 a la

edad de veintinueve anos, a tin de entregarse por

entero al arte. El pintor austriaco Makart, que a

la sazdn gozaba de inmenso prestigio, le cautivo de

modo extraordinario. Despu^s fu<S a Paris para reci-

bir lecciones de Munkacsy. Mas cuando se oper6 un

gran cambio en 61, y otorg6 a la luz un valor que
hasta entonces no le concediera, fue en un viaje que
realizo por Holanda. De retorno en su ciudad nativa.

MUSEO ARQi:EOI.6oiOO DE MADRID. r.AJA DE ZAMORA. (PARTE OPUESTAJ

su personalidad artistica, ya delinida, le mostro como

un revolucionario. Y comenzaron sus 6xitos. La

composicion Dejad que vengan 6 mi los niiios senalo

el comienzo de una serie dc pinturas, en las cuales

el ma-stro aso-

ci6, a las escenas

biblicas cvoca-

das, liguras con-

temporaneas.
Era prol'esor de

la Academia de

Bellas Artes de

Munich.

KSMALTKS Bl-

ZANTINOS. [.OS

que pertenecie-

ron a la coleccion

de M. Zvenigo-

rodskoi, han sido

adquiridos, por
un millon dc

francos, por M.

Pierpont Mor-

gant.

Ei, MOI.INO*,

DE REMBRANDT. -

Por 61 ofrece un

americano dos
millones y me-
dio. Antes de ce-

derlo, su actual

propietario, lord

Lansdownc , ha

propuesto a la

Galeria Nacional

vendcirselo por
noventa y cinco

mil francos. Mas
e^ta no dispone
dj cantidad tan

crecida, y se ve

obligada 4 pedir

que se acuda en

su ayuda por los

particulares que
deseen que tal pintura no saiga de Inglaterra. Lord

Lansdowne ha manifestado que si la Galeria Na-

cional no se queda con ella, de los dos millones y
medio que le ofrecen, entregarA al indicado museo

ciento veinticinco mil francos.

UN CONCURSO. La revista Materiales y Docu-

mentos de Arte Kspanol y la libreria Parera han or-
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ganizado un concurso nacional entre artistas espa-

noles para elegir un proyecto de diploma destinado

a premiar irabajos artistico-industriales y aplicable

a escuelas, centres y exposiciones de caracter artis-

tico, decorative <i industrial.

Se concederan cuatro premios, el primero en

metalico (doscienias cincuenta pesetas), y los restan-

tes en libros.

EL NUEVO CAMPANIL DE SAN MARCOS DE VENECIA.

Ha sido reedilicado con sujecion extricta al que se

vino al suelo, hace nueve afios, el dia catorce de

Julio. En esle dia del afio que cursa sera inaugurado,
revistiendose la ceremonia de desusada pom pa.

DOCUMENTO COMPROBATORIO. Se ha reconocido

que la ciudad del fondo de la estampa de Alberto

Durero, La gran Jorluna, no es otra que Klausen,

ARQUETA DE ZAMORA. (FRENTE)

con lo cual se comprueba el primer viaje a Italia del

gran artista tudesco, a quien la susodicha ciudad

trata, con tal motive, de erigirle un monumento.

UNA PINTURA DE ISRAELS. For ciento cincuenta

mil francos ha sido vendido en la exposicion de

Venecia un cuadro de ese pintor holandes. Es el

mayor precio pagado por una obra de artista viviente

en las ultimas manifestaciones de Europa y America.

HALLAZGO DE UNA OBRA DF. VELAZQUEZ. En la

galena de Dulwich existe un retrato de Felipe IV,

que se habia considerado obra del gran pintor espa-

fiol; pero, a la postre, se ha venido en conocimiento

de que se trata de una copia hecha por su yerno Juan

Bta. del Mazo.

El original de ese retrato, que reproducimos en

e.,te numero, y que se consideraba perdido, lo nan
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MUSEO ARQUEOL6GICO DE MADRID

adquirido, por dos millones, unos comerciantes in-

gleses al principe Elias de Bortnin-Parma, de quien

piiblicamente se desconocia que poseyera tal joya

pictdrica.

Madame Leyne Stephens tiene, tambien, una

copia de la expresada pintura.

EXPOSICIONES

ESPANA

BARCELONA. VI Exposici6n internacional de

Arte, organizada por el Excmo. Ayuntamiento. Del

23 de abril al 25 de julio.

Exposici6n Jos6 de Marti Garce's*, en el Sal6n

Paris. Del 25 de marzo al 2 de abril.

Exposici6n Pascual Monturiol, en el Salon

Paris. Del 2 al 9 de abril.

ARQUETA DE ZAMORA. (r.ARA POSTERIOR)

E.\posicion Luisa Vidal, en el SalAn Paris. Del

9 al 16 de abril.

Kxposici6n Juan Vila, en el Salon />ares. Del

if) al 23 de abril.

E.\posicion Jos6 Maria Llopis, en el l-'ayans

Calala. Del 25 de marzo al 5 de abril.

Exposicion Sunyer*, en el Fayans Catala. Del

10 al 20 de abril.

Exposicion Melchor Domenge, en el Fayans
Catala. Del 20 al 30 de abril.

Exposici6n Luis Bagaria*, en el Fayans Catala.

Del i al 1 5 de mayo.

EXTRANJERO

AVI NO N. Exposition de Arte provenzal>, en

el Palais des Papes. Del 9 de abril al 4 de junio.

BRUSELAS. Exposici6n de la miniatura,
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desde el siglo xvn a mediados del siglo xvm.

DRESDE. Exposici6n de dibujos y acuarelas,

organizada por la Sociedad de Bellas Artes, en la

Real Academia de Bellas Artes. De mayo a octubre.

DUBLIN. Sal6n de la

landa. Del 6

al 31 demarzo.

FLORENC1A
-Exposici6n
retrospectiva
de Arte italia-

no y Expo-
sicion regio-

nal toscana,
en la Sociedad

de Bellas Ar-

tes. De marzo

a junio inclu-

sive.

LONDRES.
- Exposicion
inlernacional

de arte anti-

guo y moder-

no, en el pa-

lacio de Karl's

Court. De ma-

yo a ociubre.

LIEJA.-Ex-

posici6ndeAr-

quitectur.a y

Arie decorali-

vo, en el Pa-

lacio de Bellas

Artes. Del yde

mayo al 28 de

junio.

MUNICH.
Exposicion

de la Asocia-

cion de Artis-

tas de Munich*.

Real Academia de IT-

VELAZQUEZ

Del i. junio a ultimos de octubre.

PARIS. Exposici6n de obras de Ingres, en

casa Georges Petit. Del 25 de abril al i5 de mayo.
Exposici6n de blondas de Madagascar*, en el

Museo Colonial.

Salon de la Sociedad de Artistas franceses, en

el Grand Palais. Del 30 de abril al 30 de junio.
Sal6n de la Sociedad Nacional de Bellas Artes,

en el Grand Palais. Del 16 de abril al 30 de junio.

Exposici6n de trabajos de arte femeninos, or-

ganizada por la Uni6n Central de Artes decorativas,

en el Museo de Artes Decorativas. Del i. de abril al

i. de mayo.

Exposicion de Pintores y Escultores, en casa

Georges Petit. Del 9 de marzo al 4 de abril.

Exposicion de Pastelistas franceses, en casa

Georges Petit. Abierta del 5 al 25 de abril.

Sal-Jndclos

Artistas Hu-

moristas, en

el Palais de la

Mode. Del i.

al 30 de abril.

Salondelos

Humoristas ,

en el Palais de

Glace. Del 21

de abril al 13

de junio.

Exposicion
anual de losar-

tistas indepen-
dienles. Del

25 de marzo al

j5 de abril.

S a 1 6 n d e

Arte religio-

so. Del 24 de

abril al 31 de

mayo.

P I TTS BUR-
GO. Expo-
sicion interna-

cional de Pin-

tura
,
en el

Instituto Car-

negie. Del 27

de abril al 30

de junio.

ROMA.-*Ex-

posicion inter-

nacionalde Be-

llas Artes. De

marzo a no-

viembre, 191 1.

Exposici6n nacional de Arte italiano, desde 1861

a 191 i.

Exposici6n arqueologica y retrospectiva*.

ROUBAIX. Exposici6n internacional del Nor-

te de Francia, con secci6n retrospectiva: E1 Arte

en la Flandes francesa despues de las conquistas de

Luis XIV.

FELIPE IV. (DE LA COL. BORB6N -PARMA)

TURIN.
Artes.

. Exposicion internacional de Bellas
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ROMA

LA
que fue sefiora del mundo se complace

en el dia ofreciendo, con motivo de las

fiestas que celebra, una manit'estacion de su

antiguo esplendor. El pueblo que paseo sus le-

giones por tierras asiaticas y at'ricanas, y se hizo

due.To del litoral mediterraneo, llevando las

armas gloriosas aim a la Gran Bretana, propa-

gando su civilizacion pordoquier esas iban, tie-

ne hoy a gran orgullo mostrar, reunido en una

exposicion, cuanto de los paises que conquis-

tara han mandado en comprobacion de la cul-

tura que de el recibieron. De tal manera cabe

juzgar de la accion civilizadora que realizo. y,

sobre todo, de su inmenso poder. En forma

elocuente, merced a los originales, 6 median-

te reproducciones, es dable, pues, formarse

concepto de como irradio ese poder a lejanas

tierras: hasta Britania y la Dacia, hasta Ger-

mania y Egipto. Y la fuerza impulsora que

partia de la metropoli, se ve reflejada en mo-

numentos que hablan de grandiosidad y ri-

queza; en estatuas que pregonan la gloritica-

cion de sus emperadores; en lapidas que dan a

conocer reglamentos; en estelas, de la cual la

descubierta en la isla de File rememora en tres

lenguas, la egipcia, la latina y la griega, la

conquisia de Etiopia; y en mil y un objetos

evocadores de aquel pasado.

Este numerode MVSEVM coincide con esa ma-

nifestacion. Yaque, pordiversascircunstancias,

Espana no cooperara a ella en el grado que era

de esperar, se ha querido recoger en estas pagi-

nas algo de lo que en tierra hispana recuerda

la accion de la inmortal ciudad, que si, al pere-

cer, arrastro consigo la civilizacion antigua, a

la vez hizo surgir la civilizacion moderna.

1911. I. N.4



MOSAICO ROMANO UESCUBIERTO EN FERNAN-N&NEZ (CORDOBA)

EL MOSAICO DE CARACTER ROMANO EN ESPANA

ENTRE
las diversas industrias artisticas que

el pueblo romano implanto en nuestro

suelo, fue una de las principales, sobre todo

en los siglos primeros de la era cristiana, la

industria del mosaico aplicado a los pavi-

mentos.

Estudiando el desarrollo progresivo del

mosaico, encontramos distintos sistemas 6 pro-

cedimientos, con su denominacion especial en

los cuales, paulatinamente, se va tendiendo a la

perfeccion. Entre los mas antiques podemos
contar el llamado opus sectile, compuesto de tro-

zos de marmol cuadrangulares de diversos

colores; pero siempre de corte sencillo. Des-

pues se hacen ya trozos mas pequenos, y se

varia la forma de los cortes, resultando el opus

lithostrotum (semejante al que hoy se fabrica

con pequenas piezas de barro comprimido).
Del deseo de representar escenas mitologicas y

asuntos de la vida real nace el opus vermicula-

tum, que es, sin duda alguna, el mas interesan-

te, y que logro en Espana gran desarrollo.

Ademas de estas denominaciones, hay otras

muchas, bien sea segun las formas del dibujo,

bien por los materiales empleados 6 bien ya

por el lugar en que habian de colocarse: asi

vemos que llamaron opus tessellation al trabajo

compuesto de pequenas piedrecitas de forma

cubica (tesselas); sculpturatum decian cuando

las diferentes piezas hacian ondulaciones en

vez de formar un solo piano; Jliginum cuando,

en vez de piedras, se empleaban pastas de colo-

res. Los portatiles, parietarios y pensiles, desti-

nados a transportarse de un lado a otro, eran

de construccion mas esmerada y piezas mas

reducidas, formando un todo semejante a una

pintura. Atendiendo a los colores, pueden ser

los mosaicos: monocromos, bicromos y policro-

mos, y segun la forma y colocacion de las pie-

dras y pastas, reciben los nombres de scuta,

trigona, cuadranta segmenta, espicata, etc.

En los primeros tiempos del mosaico roma-

no se emplearon las teselas en sencillos traza-

dos de un tono obscuro sobre otro claro, des-

pues se adicionan mas colores, y con el tiempo

se echa mano de las pastas y los vidrios, sien-

do de notar que la figura humana completa

indica un periodo adelantado en el arte.
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La mayor parte de los mosaicos de epoca
romana encontrados en Espafia perteneccn a

los llamados tessellation, habiendo tambien mu-

chos sectile y litliostrotum; mas solamente tra-

taremos de los primeros, en la especialidad

vermiculatum, por ser los mas artisticos y dig-

nos de estudio.

Numerosos son los de.scubiertos en varias

regiones de Kspafia, todos con iguales caracte-

res. En su mayoria, se han perdido recien

descubiertos. Por los que quedan, y los que
amenudo aparecen, se ve la importancia

que esta industria alcanzo; llegando a tener

caracter propio, en cuanto a los elementos de-

corativos, si bien se cdntinuaran los mismos

procedimientos constructivos que en Italia.

En los primeros tiempos de la dominacion

romana distinguese el mosaico por su sen-

cillez en el dibujo y sobriedad en los colo-

res; luego se hizo policromo y entran en su

confeccion varies materiales, como pizarras,

calizas, vidrios, pastas, barros, mineral de azu-

fre, etc., y, en cuanto a los asuntos representa-

dos, fueron diversos segun el destine e impor-

tancia de las estancias y edificios que habian de

decorar; asi para los triclinium emplcaronse
con frecuencia escenas tomadas de los mitos

baquicos; para teatros y edificios publicos era

preferida la representacion de las Musas, fiestas

circenses, etc.; tritones, peces, representaciones

acuaticas para las termas; asuntos estos, que,

con la representacion de las Estaciones, de Ce-

res, del Rapto de Europa, las hazanas de H6r-

cules y escenas de caza, vemos repetirse en los

mosaicos espaffoles, observandose qUe la orna-

mentacion de fajas con motives vegetales esta

basada en la flora nacional.

Respecto a la factura, se observa que el

asunto principal lo desarrollaban en el lugar

mas visible del pavimento; las teselas son mas

menudas y escogidasen dichossitios, aprecian-

dose en un mismo mosaico variedad de tama-

fio, entre uno y diez milimetros.

La mayor parte de los mosaicos del genero

opus vermiculatum encontrados en Espana,

pertenecen a una epoca comprendida entre el

siglo i y in. llegando en algunas ciudades a

tomar gran importancia, como sucedio en Ita-

MOSAICO DE LAS MUSAS
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lica, cuyas ruinas estan llenas de muestras de

tan floreciente industria, notandose en algu-

nos toscas restauraciones, tal vez de epoca

visigoda, y senales indudables de que camaras

asi pavimentadas fueron luego dedicadas a dis-

que se ha perdido), formaba un rectangulo de

1 5 varas y media por 1 1 y representaba un cir-

co con sus oficinas y diversos episodios de una

carrera de carros; uno de estos destrozado, con

la cuadriga y el auriga caidos, mientras otro es

MOSAICO DE ITALICA

tinto uso del que les dieran sus primitives

moradores.

Entre los mosaicos de Italica, el de mas an-

tiguo hallazgo que tenemos noticia y uno de

los mas notables, es el que aparecio el 12 de

Diciembre de 1799 y que publico primero don

Alejandro Laborde (Paris, 1802) y despues
D. Justino Matute (Sevilla, 1827). Segiin los

dibujos y descripcion de dichos senores (puesto

EL INVIERNO

conducido por los sirvientes. Se veia, tambien,

al tailedor que daba la serial de partida, al juez,

al ginete 6 entrenador de las cuadrigas, que

entonces llamaban desultor; la meta con una

estatua de la Victoria, etc., etc. Todas estas

escenas estaban encerradas en un cuadrilatero

que en tres lados ofrecia doble fila de casetones,

con los bustos de las musas y figuras alegori-

cas, y en el cuarto lado un espacio con figu-



ras desnudas, al parecer de luchadores, cntre

lascualesse leian los nombres MARCIANUS
ronas; ptro, para nosotros el mas notable de

cuantos se han encontrado, se descubrio el 12

y MARCEL. Todo el mosaico estaba rodeado de Junio de 1839, en el lugar llamado Eras del

por una cenefa de casetones rectangulares con Monasterio, y lo publico el senor Amador de

dibujos geometricos. los Rios en el Museo Espafiol de Antigueda-

$M4l&^^
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MOSAICO DE ITALIC*

En el afSo de 1838 emprendieronse en Italica

importantes trabajos de exploracion, dirigidos

por D. Ivo de la Cortina, apareciendo varios

pavimentos de mosaico, siendo los principals

tres: uno de ellos, conocido porel Grande, se

publico en color y con detalles, viendose en el

una viga y una cuadriga victoriosas, adornados

con palmas los caballos, y los aurigas con CO-

LA PRIMAVERA

des. Enterrado nuevamente, sin fijar el sitio,

no ha sido posible hallarlo en investigaciones

posteriores. Formaba un rectangulo de 17 pies

por 12, apareciendo en pie, con sus respecti-

vos atributos, las nueve hermanas de Apolo.

El tercero aparecio en Julio de 1839 y tambien

se perdio; estaba destinado a un triclinio y re-

presentaba lo mismoque otro que aparecio
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EL VERANO

en 1874 en los

Palacios, y que

elque hoy pue-

de verse en Se-

villa, en la casa

de D. Eduardo

Ibarra, esce-

nasomitos ba-

quicosencerra-

dos en diver-

sos casetones
,

que forman el

centro del pa-
vimento y re-

cuadrados por

fajas sencillas

correspondien-

tes al lugar de

los hechos.

En el ano de

1874 descu-

brieronse has-

ta veintiuno
,

en su mayor
parte con di-

bujos geome-
tricos y algu-
nas figurasale-

goricas, perros

y otros anima-
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MOSA1CO DE TARRAGONA ANDR6.MEDA LIBRADA POR PERSEO

EL OTONO

les, y guirnal-

das decorati-

vas, algunos
trozos de los

cuales se guar-

dan hoy en el

Museo de Se-

villa, como los

procedentes de

la calle de Pes-

cadores, que re-

presentan tri-

tones y sirenas

tocando ins-

trumentos.

El ano de

1896 se remi-

tioal Museo de

Sevilla, proce-

dente de Itali-

ca, un trozo de

mosaico repre-

sentando el

Rapto de Eu-

ropa, y con el,

otro trozo con

una figura ala-

da envuelta en

ro pages y la

inscripcion



ITALICA

PERIS SOTEVS D. Despues han seguido

apareciendo otros en distintas ocasiones; pero

poco importantes, excepcion de los adquiridos

por los senores de Iturbe Manjon y el sefior

de Ibarra.

Del que adquirio la sefiora viuda de Iturbe

no se saco dibujo, y se deshizo al trasladarlo

MOSAICO ROMANO

representa un carro tirado por dos panteras,

conduciendo a Baco; otro, varies peces de co-

lores, y los demas cabezas sueltas y trazados

geometricos y vegetales.

El adquirido por D. Eduardo Ibarra fue

encontrado el ano de 1901 a unos dos metres

de profundidad, y dirigida su traslacion por

MOSAICOS DE FERNAN-N*JNEZ (c6RDOBA)

a Madrid; D." Regla Manjon tiene colocados nosotros a la casa en Sevilla de dicho sefior,

los suyos en el interesante Museo italicense, tuvimos la suerte de verlo instalado, y es uno

que ha formado en su casa de Sevilla: uno de los que mejor se conservan. Lo publicamos
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MOSAICO DE LA BANERA

en el Boletin de la Socie-

dad Kspafiola de Excursio-

nes, y por ello no hare-

mos su descripcion deta-

llada. Es de planta rectan-

gular de 6'gy metres por

6'go. Su asunto, escenas

del culto baquico encerra-

das en casetones poligona-

les estrellados. La parte

principal es un rectangulo

de 3'98 metros por 2'6y

cenido por una cenefa. El

espacio correspondiente a

los lectus tricliniaris, es un

sencillo trazado geometri-
co con teselas de dos co-

lores.

Las figures de los case-

tones son: Sileno coronado

de pampanos, sentado so-

bre un asno y teniendo en

la mano una patera (sim-
bolo de la fecundacion de

PASAJE DE I.A HISTORIA DE H1LAS

las tierras). En el segundo

hay dos bacantes danzan-

do, con la cista mitica y

coronas. En los del centre,

faunos con el tirso en una

mano y pantera al pie. En

otro, tres hombres pisando

uva en una Una; y en los

restantes un satiro condu-

ciendo a una cabra y dos

centauros baquicos (sim-

bolo de la orgia), tocando

uno la fistula panica y co-

ronado de pampanos el

otro.

El i5 de Marzo de 1902,

al buscar teselas en un oli-

var, con el objeto de res-

taurar el mosaico anterior,

aparecio otro cuyo asunto

es uno de los mas frecuen-

tes en Espana: las Cuatro

estaciones, en otros tantos

casetones; y en uno, en el

MUSEO DE DONA REGLA MANj6N. (SEVILLA) MOSAICO DE 1TALICA
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centro, la representation de Vertumio, signifi-

cando el conjunto la cosecha anual de los fru-

tos de la tierra.

Media en total y'5o metros por4, dominan-

do entre los colores, el rojo y pajizo, excepto

en la figura de la pri-

mavera que tiene ver-

des y azules.

De caracter analo-

go a los pavimentos
mencionados son

otros muchos de dis-

tintos lugares de An-

dalucia, como el ha-

llado en Cartama (Ma-

laga) en Diciembre de

iSSg y que tiene por

asunto las Ifa^aiias de

Hercules, y que hoy
se guarda en un pa-

bellon especial en la

finca La Concepcion,
en las afueras de Ma-

laga; y los encontra-

dos en Bobadilla (Ma-

laga) en 1891 y trasla-

dados por el Marques
de la Vega de Armijo
a su finca de los Ar-

cos en la Sierra de

Cordoba. En esta ca-

pital se encontro otro

que existe aun, con el

repetido asunto de las

Cuatroestaciones. Son

notables, tambien, los

descubiertos en Agos-
to de 1906 en Fernan

Nunez (Cordoba), con

el mismo asunto de

las Estaciones, combinado con el Rapto de Eu-

ropa, y otros grupos de figuras, cuya significa-

cion no es facil determinar, formando el pa-

vimento de una habitacion de 8*23 metros

por 7*46.

Otra poblacion muy adelantada en el arte

musivaria fue Merida, en la cual ha apareci-

do gran cantidad de estos pavimentos perte-

necientes a distintas epocas, siendo muy curio-

so uno de los que se guardan en el Museo. el

cual fue hallado en la estacion del ferrocarril.

Tiene dos metros sesenta centimetros, y su

asunto es demasiado escabroso para describirlo

aqui, apareciendo lirmado en la parte alta:

EX OFFICINA AN
NIPON1.

Recientemente se

han encontrado otros

con tritones, nereidas,

delfines, etc., que el

sefior Melida ha estu-

diado, y que creemos

no se perderan como

otros muchos.

Con lo expuesto

bastaria para demos-

trar la importancia

que el arte del mosai-

co aplicado a los pavi-

mentos logroadquirir

en Espafia; pero que-

daria incompleta esta

exposicion, sino die-

ramos cuenta de los

mas importantes, de

igual caracter, halla-

dos en otras regiones

de la Peninsula.

Proximos a Ma-
drid se han encontra-

do dos: uno en Aran-

juez el ano de 1864,

representando a Ver-

tumio, y que hoy esta

en el Museo Arqueo-

16gico; y otro, el lla-

mado de Caraban-

chel descubierto en

tiempos del ultimo

conde de Miranda, y que, para conservarlo,

se construyo un pequefio edificio en el mis-

mo lugar donde aparecio, a la entrada de la

finca propiedad de los Condes de Montijo.

Parece correspondia a un triclinio, y por su

forma y desarrollo es muy semejante al de

Italica, propiedad del serTor Ibarra. Se ha pu-

blicado en color en el Museo Espafiol de An-

tigiiedades.

MOSAICO DE FERNAN-N6SEZ (c6RDOBAl

'3'



En el Museo de Madrid se guarda uno

procedente de Palencia, y otro de Navarra. El

primero, encontrado en 1871, a dos metres de

profundidad, tiene por asunto Vertumio y las

Cuatro estaciones, en la forma usual de los ca-

setones, alternando con grecas, cenefas y ani-

males. En e) segundo, vemos diversos grupos

de hombres y mujeres, con fondos de paisaje,

y tanto por los trajes, como por la factura, in-

dica una epoca mucho mas moderna a la de

los otros mencionados.

Son muy interesantes para el estudio de las

costumbres del pueblo romano, los dos mosai-

cos hallados en Cataluna, y que, como los ya

citados de Italica, representan unas fiestas cir-

censes. El llamado del Palau, descubierto en

Abril de 1860, se guarda, en parte, en el Museo

provincial de antiguedades, de Barcelona, y de

el se hizo una copia en el album que la

Audiencia de Barcelona regalo a Isabel II, y

se publico en 1868 en el Museo Universal. El

senor Rada lo

califico como
de la epoca de

Comodo 6 Ca-

racalla y como

pertenecienteal

pavimento de

unas term as.

En el se ven: la

spina con sus

columnas
,
una

estatua de la

Victoria, un

ara, dos temple-

tes, estatuas de

gl ad iado res,

dioses, las me-

tas, cuatro ca-

rros con los

nombres de los

caballos, dos

ban chocado,
otro llega a la

meta donde un

dependientedel

circo agita un

lienzo con el

nombredelven- TARRAGONA

cedor, y otro se coloca delante de los caballos

para detenerlos. Muy parecido a este es el en-

contrado en Mayo de 1876, a tres kilometres de

Gerona, en una propiedad del Conde de Bell-

lloch. Esta dividido en dos partes: la derecha

de io'32 metres por 3*42 de ornamentacion

geometrica, y en el centra un grupo represen-

tando la lucha de Belerofonte, Pegaso y la Qui-

mera, y en la parte izquierda, de 7*08 metros

por 3'42, se representan las carreras de carros

en el Circo Maximo. Como se ve, las dimen-

siones de este pavimento solo podian corres-

ponder a unas termas u otro edificio publico.

Aparecen dibujados, con riqueza de colorido,

cuatro cuadrigas, con los nombres de las auri-

gas, el designator galopando ante uno de los

carros, el esclavo que detiene la cuadriga ven-

cedora, la espina con las estatuas de Palas, Ci-

beles, un obelisco, un toro y otros atributos;

frente a la meta, la tribuna de presidencia 6

pulvinar, con el presidente teniendo en la mano
el mappa 6 pa

~^ nuelo para la

serial, a los la-

dos las carceres

6 cuadras, y so-

bre ellas grupos

estatuarios, re-

presentando la

Loba con R6-

mulo y Remo,

y la Hgura de

Marte; y al o-

puesto Iado,

una ligura de

guerrero y otra

dcsnuda que

puedenser Mar-

te e Ilia. Entre

la meta y la

presidencia hay

unainscripcion

que dice: C E-

C I L I A N V S
PI GET, firma

del autor del

mosaico.

En Barcelo-

na existio otroFRAGV1ENTO DEL MOSAICO DE CENTCELLES
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mosaico en la Iglesia de San Miguel, que me-
dia 16 metres por 1 1, y del cual se guardan al-

gunos trozos en el Museo municipal, en los

que se ven tritones y caballos marines. En la

llustracion Espanola de 1877 se publico un di-

bujo, que a juzgar por las teselas, parecede

epoca anterior a la mayor parte de los descritos.

En 1 885 se

descubrio uno

entre las villas

de San Feliu y

Sans, a 30 cen-

timetres depro-

fundidad; las

teselas eran de

color azul, na-

ranja rosado y

bianco y el di-

bujo geometri-
co.

En Tarrago-

na, en 1875, se

hallo una ca-

mara con case-

tones ochava-

dos, y en ellos

bustos repre-

sentando a las

Estaciones.

Son muycu-
riosos, po.r apa-

recer en ellos

una divinidad

regional, los

mosaicosdeMi-

lla del Rio, en

Leon, y el de la

calle de Batita-

les, en Lugo. Se descubrio este en 1842, a me-

tro y medio de profundidad. El de Milla del

Rio, formava el pavimento de un cuarto de

bano, y la ligura representada parece una dei-

dad pluvial.

En la Bafieza, antigua Bedunia, entre As-

torga y Zaragoza, se hallo un magnifico mo-
saico del que solo se salvo un trozo de metro y
medio: en el se ven tres figuras representando
a Hilas sorprendido por las ninfas.

En Murviedro (Sagunto) se encontro uno

MUSEO DE TARRAGONA

con la representacion de Baco sobre una pan-
tera.

En Elche se han encontrado varies, uno

llamadode Galatea, publicadoen Monumentos

Arquitectonicos, por D. Jose Amador de los

Rios, y, en su obra sobre lllice, por D. Aure-

liano Ibarra.

Kn la villa de

Riclves (Tole-

do) se hallo un

columbarium
con quince pa-

vimen tosde mo-

saico de dibujo

geometrico, ex-

cepto uno, el

pertenecienteal

triclinium 6 sala

de los banque-
tes, donde apa-

rece representa-

da una lucha

de gfadiadores,

alusion a los

combatesen ho-

nor de los di-

funtos. Es el

unicocon asun-

to semejante

que ha apareci-

do en Espafia.

En San Ju-

lian de Valmo-

za (Salamanca)

existio uno con

un caballo ala-

do y una figura

de hombre con

largos ropajes, y detras otras semejantes.

Y para terminar esta relacion: se han en-

contrado pavimentos de mosaico, semejantes a

los ya citados, en Zaragoza, Uxama (Osma),

Fromista, Cabeza del Griego y Fosos de

Bayona(Cuenca), Cabriana (Miranda de Ebro),

Denia, Arenys de Mar, Caldetas, San Vicente

de Llavaneras, Badalona. Mataro, DorTinos,

Santiscal (Cadiz), Bullas (Murcia), Carrion de

los Condes. Lecera, Lancia, Lorca, Mondone-

do, Lerida. Pamplona, etc., perdidos la mayor

FAJAS DEI. MOSAICO DK LA MEDUSA
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parte, y con-

servados en

museos y en

poder de parti-

culares algu-

nosdeellos,de-

mostrando la

import ancia

que esta indus-

tria decorativa

alcanzo en Es-

pafia, y siendo

de lamentar

que el poco

aprecio queso-
lemos hacerde

nuestra rique-

za artistica, ha-

ga muy dificil

el estudioserio

de esta manu-

factura, que fue tan importante en nuestra

patria como en Roma.

En varias ocasiones se ban perdido no po-
cos mosaicos, al ser descubiertos, por el desco-

nocimiento, por parte de quienes realizaron el

hallazgo, del valor artistico e historico que

revisten; lo cual ha hecho que manos pecado-
ras hayan ido desmontando cubillo por cubi-

MUSEO DE TARRAGONA

llo, sin verque
atentaban a la

integridad de

la obra que se

leshabiaapare-

cidodespuesde

afios, de siglos

de permane-
cer soterrada.

Otras veces,

por ignorar la

forma de tras-

ladar, sin de-

trimento del

mosaico, el

ejemplar que
una remocion

de tierras saca-

ba de nuevo a

la luz del dia,

se ha deshecho

la composicion saltando las piedrecitas y des-

haciendose, por consiguiente, la pacienzuda
labor de lejanisima edad.

Asi desaparecieron no pocos ejemplares, en

el dia ignorados. Confiemos, no perdamos la

esperanza en que, en adelante, una mayor
cultura impida la repeticion de lo que lamen-

tamos. PELAYO QUINTERO.

MOSAICO DE LA MEDUSA

MUSEO DE TARRAGONA MOSAICO
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COMBATE NAVAL. BAJORELIEVE ROMANO, EN MARMOL PROPIEDAD DEI. DUQUE DE MEDINACELI

MEMORIAS DE LA SEVILLA ROMANA

LAS
radicales transformaciones que ha su-

frido esta ciudad en el transcurso de los

siglos, han hecho desaparecer de su suelo la

incalculable riqueza monumental y artistica

con que fue ennoblecida por sus dominadores

los romanos, los cuales concedieronle los pri-

vilegios de que gozaba la metropoli, dandole

el nombre de Julia Romulea y permitiendole
la acunacion de moneda. De sus grandiosos

edificios publicos, que as! debieron serlo, sus

Templos, Foro, Circo, Anfiteatro, Termas, etc.

no queda nada de manifiesto; si existen ves-

tigios, guardalos avara la tierra, mascompasi-
va que los hombres, pues estos, en los Felices

tiempos que alcanzamos, animados de un espi-

ritu vandal ico, no solo no los habrian respe-

tado, sino que se hubiesen complacido en

borrar hasta sus mas leves huellas.

Cierto que, durante la larga dominacion

musulmana, la piqueta demoledora consume
las mas terribles devastaciones, que las esta-

tuas y monumentos de marmol fueron destro-

zados para emplearlos en los cimientos de las

nuevas fabricas erigidas en aquella epoca, 6

para convertirlas en cal, persuadiendonos de

lo primero los pedestales que aun se ven em-

pleados en la Giralda, en cuyos profundos
cimientos, segun acreditan los historiadores,

invirtieronse innumerables piedras romanas.

'38

No es extraiio, que, despues de tan funesta

labor, apenas conservemos enhiestos algunos
restos monumentales, tan grandiosos, que bas-

tan a acreditar la importancia que alcanzara la

ciudad predilecta del vencedor de Munda, asi

como otros que aun yacen soterrados y apenas
son conocidos. Es opinion seguida por todos

hasta ahora, que el grandioso recinto de nues-

tras murallas fue obra de Julio Cesar, sin em-

bargo, ateniendonos al dicho de Aulo Hircio,

parece que en los dias del ilustre caudillo ya

Sevilla estaba cercada, y que esta obra seria de

robusta fabrica lo acredita el hecho de que el

mismo Cesar no se decidio a vengarse de los

lusitanos por temor de que estos incendiaran

la ciudad y destruyeran sus muros. Posible es

que el ilustre romano ampliase 6 robusteciera

la cerca, 6 tal vez aumentase su defensa, cons-

truyendo su barbacana; pero de estos porme-
nores no existen testimonies escritos, que se-

pamos, del alcance que tuvieran las obras por

aquel efectuadas en las murallas. Para formar

concepto de sus proporciones, bastara decir :

que segiin Rodrigo Caro, el pen'metro de sus

murallas fue el de 8760 varas castellanas 6 scan

7314 metres; alzandose de trecho en trecho

166 torreones, doce puertas y tres postigos. Al

presente, solo resta un trozo situado al norte

de la ciudad, y comprendido entre las Puer-



tas de la Macarena y de C6rdoba, con nueve

torreones y su barbacana 6 falsabraga completa,

la cual, separada del muro, dejaba un espacio

para el foso, que se salvaba por medio de

puentes levadizos. Kstan labrados los muros

de tirmisimos y grandes paralelepipedos rec-

tangulares, desiguales, de argamasa u hormi-

gon, coronados por merlones 6 almenas, algu-
nas terminadas por un piramidion, tanto en

su barbacana como en la gran mural la y en

sus torres. En estas, que son de planta cuadra-

da, empleose el ladrillo en la construccion de

los vanos y de las bovedas que cubren los apo-

sentos. Solamente el torreon llamado de la

Tia Tomasa es de planta octogonal irregular,

porque, segun acreditan su misma forma y al-

gunos vestigios que conserva, data su fabrica

de las reparaciones que se hicieron por orden

de Abderrahman 11 para subsanar los destrozos

causados por los Normandos en su primera in-

vasion, en 844.

Terminaremos estos renglones dedicados a

las murallas recordando las frases del Rey Sa-

bio, que dijo de ellas: Los muros (de la ciu-

dad) son altos sobejamente e fuertes e muy
anchos, con torres alias e bien departidas fechas

a muy gran labor. Su barbacana es a tal que
otra villa non podia ser mejor cercada.

* *

En la calle llamada de los Marmoles exis-

ten soterrados, un tercio proximamente de su

altura, tres colosales fustes de granito, con los

capiteles y bases de marmol bianco, y tienen un

metro de diametro por su parte inferior (i).

Son compafieros de los que adornan el pa-

seo de la Alameda de Hercules, los cuales fue-

ron extraidos de este sitio, y transportados al

referido paseo en 1574 por el Conde de Bara-

jas, el cual dispuso colocar sobre sus capiteles,

tambien romanos, y restaurados en aquella

ocasion, las estatuas que hoy vemos de Hercu-

( i : la altura total de las Columnas de la Alameda se dcs-

compone en la forma siguicntc: Esiatuas, a'i5 in.: pcdcstales de

las mismas i'o6m.: capiteles, 1'iS m.; fustes, 8'6i m.; basas,

0*46 m., y pcdcstales, i'8j m.

SEVILLA MURALLA ROMANA
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les y Julio Cesar, obras del escultor Diego de

Pesquera.

Los historiadores sevillanos, partiendo del

dicho de Rodrigo Caro, aseguran que los fustes

de que tratamos for-

maron parte de un

gran templo dedica-

do a Diana, pero, sin

fundamentar su di-

cho en prueba algu-

na, por lo cual, y te-

niendo en cuenta las

colosales proporcio-

nes de tales miembros

arquitectonicos, mas

bien nos inclinamos

a creer que fueron

restos del tbro hispa-

lense. Calciilese que
dimensiones hay que

suponer al entabla-

miento y al fronton

correspondientes, que
formaran la fachada

del templo, y sin es-

fuerzo se desechara la

opinion de los histo-

riadores sevillanos.

De todos modos,

son bastante para a-

creditar la grandeza
monumental de esta

ciudad, en la epoca
romana.

En la casa de calle

Abades, numero 16,

existen unos grandes

subterraneos, que Ro-

drigo Caro fue el pri-

mero que visito, y li-

geramente describio,

los cuales se compo-
nen de varias gale-

rias construidas de robusto ladrillo, en forma

de medio canon, y algunas pequenas estan-

cias de traza circular, de las cuales parten las

entradas de otras galerias interrumpidas y des-

MUSEO DE SEVILLA DIANA (HALLADA EN ITALICA)

trozadas por los cimientos de las casas labra-

das sobre ellas. En muchas partes vense los

muros atravesados por canales que debieron

servir para dar paso a las aguas. La estructura

de estos restos nos ha

hecho pensar si pu-

dieron formar parte

de algunas termas,

opinion que parece

robustecer la existen-

cia de un pozo de

2 m. 40 de dia metro,

labrado perfectamen-

te con sillares de pie-

dra franca, que cree-

mos sirvio para pro-

veer de agua a las re-

feridas termas, el cual

se encuentra en otra

casa a la espalda de

la que da entrada a

los referidos subterra-

neos. Es este sitio el

mas alto de la ciu-

dad, y por lo tan to,

el servicio de aquellas

debio realizarse con

algibes y pozos.

La escasez de a-

guas potables que en

la antiguedad hubo

deexperimentarsedio

ocasion a nuestrosdo-

minadores para de-

mostrar una vez mas

su espiritu empren-
dedor de grandes y

necesarias reformas,

y a ellos debieronse

los penosos y notables

trabajos que para el

alumbramiento de a-

quellas efectuaron los

romanos en el vecino pueblo de Alcala de

Guadaira, asi como la fabrica de un acueducto

que las condujese a la capital. Contentaronse

para esto con lo precise, sin alardear de gran-
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MUSEO DE SEVILLA

des constructores, como aparecen en Segovia y

Merida, por ejemplo, limitandose aqui a cons-

truir una serie de

401 arcos de me-

dio punto labra-

dos con ladrillos y ,

de este mismo ma-

terial con los que

endosgrandestro-
zos del acueducto

construyeron so-

bre estos dichos ar-

cos, haciendo, por

consiguiente, una

doble arcada; sos-

tenida la inferior

porpilares cuadra-

dos de hormigon,
hastacierta altura,

desde lacualarran-

ca la obra de ladri-

llo, que en nuestro

concepto fue efec-

tuada en los tiem-

pos de El-Mume-
nim Yusuf Abu-

Yacub(ii72)fecha SEVILLA

ESCULTURAS ROMANAS

asignada por el historiador granadino Ibu-

Abdel-1-Halim, a la indicada obra.

Citaremos, por ul-

timo, algunos mo-

numentos epigra-

ficos que aun sub-

sisten y persuaden

del esplendor de

Sevilla en la epoca

romana.

Pedestal de mar-

mol bianco, que
sirvio de base a la

estatua de Marco

Calpurnio Seneca

Fabio Turbion

Sentenaciano, Pre-

fecto de las Arma-

das Pretoria Mise-

nense y Pretoria

Ravinate , Procu-

rador de la provin-

cia de Lusitania y

de la Vetonia, Pri-

mipilo de la le-

gion primera lla-

COLUMNAS DE HERCULES mada Soconedora.
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Hallase depositado en la iglesia del Salvador.

En el angulo noreste de la Giralda hay

otros dos pedestales de estatuas, ambos, tam-

bien, de marmol bianco, dedicado uno de ellos

por los barqueros de Sevilla a Sexto Julio Po-

sesor,- Prefecto de la tercera cohorte de los

galos, Preposito de numero de los llecheros

de Siria, Preposito, a la vez, de la primera ban-

da de caballeria espanola, Curador de la ciudad

de los Romulenses Maivenses, etc., etc., por
su probidad y singular justicia.

El otro fue tambien dedicado por los bar-

queros sevillanos a Lucio Castricio Honorato,

Primipilo, hombre bueno por su integridad y

singular justicia.

En cuanto a las estatuas representativas de

los varones a quienes se dedicaron los monu-
mentos mencionados, ignorase su paradero,

como el de otras que se descubrieron en el

siglo xvn, mencionadas por los historiadores

sevillanos.

* *

En cuanto a las grandezas de la vecina ciu-

dad de Italica, bien alto las pregonan su despe-

da^ado anliteatro, sus termas regaladas, las

numerosas estatuas e inscripciones, los infini-

tos fragmentos arquitectonicos, mosaicos y va-
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riadisimos objetos de barro, vidrio y bronce,

a tal punto, que, apesar de las inlinitas ventas

subreptecias que desde hace muchos aiios se

vienen efectuando por codiciosos e ignorantes

labriegos, Sevilla se honra poseyendo, acaso,

el primer Museo arqueologico provincial, en-

riquecido en su principio por el erudito y ce-

losisimo investigador don Francisco de Buena

y por sus sucesores los sefiores don Ibo de la

Cortina y don Demetrio de los Rios. Imposible

es, en el brevisimo espacio de que dispone-

mos, dar ni siquiera, aproximada idea, de la

gran riqueza monumental y artistica proce-

dente de las ruinas de la ciudad tamosa, asi

como tampoco puede calcularse la que aun se

guarda bajo la tierra, esperando que una

mano amiga la salve del olvido ; mas si tene-

mos en cuenta el gran perimetro que ocupo

y la grandiosidad de sus edificios, comproba-
da por los descubrimientos efectuados, y el

relevante merito de las estatuas que los de-

coraron, puede arirmarse que el dia que se

emprendiesen excavaciones importantes pon-
driasi; de manifiesto un verdadero tesoro de

antigiiedades, y tal vez quedarian resueltas no

pocas dudas historicas.

J. GESTOSO Y PEREZ.
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EN
el afio de 1790 se inauguraban las obras

del actual puerto de Tarragona, y para la

construccion de sus escolleras era destinada la

roca de la colina que sirve de basamento a la

ciudad en su

parte infe-

rior, desde el

arranque de

la fabrica del

muelle en la

costa
,

hasta

la m u r a 1 1 a

de San Juan

que por me-

diodia cerra-

ba entonces

su recinto, a

tin de tener

a la mano el

material de

construccion

y dejar cua-

si tallada di-

cha colina, a

mododepea-

na, para que
la parte su-

perior que-
dara poco
m e n o s que
inaccesible a

todo proyec-

to de domi-

nio por cual-

quier ejerci-

to extranje-

ro que trata-

ra de sojuz-

gar la urbe.

Como trabajo preliminar para el arranque
de los bloques, comenzaron los operarios del

puerto a descombrar la tierra sobrepuesta en

la superticie de la roca, y entonces aparecieron
los restos de una ciudad destruida y enterrada,

las ruinas de sus editicios arrasados y con la

capa de cenizas y carbones de un gran incen-
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dio que habia precedido, sin duda, a la fatal

obra de aniquilamiento y destruccion; realiza-

do todo por un pueblo encargado de poner fin

a una raza decadente y a una civilizacion por
entero abo-

minada.

En aquel

sitio se des-

cubrio la

nueva Pom-

peya catala-

na, sepulta-

da, no por la

lava de nin-

giin Vesu-

bio, sino por
los escom-

bros y casca-

jos amonto-

nados desde

largos siglos

por la mano

implacable

de los solda-

dos de Euri-

co en el ul-

timo tercio

del siglo v y

por los hijos

del Profeta

de la Arabia

en los c o-

mienzos del

VIII.

Debajo del

pavimento y
del mosaico

romanos a-

parecio lue-

go nueva capa de tierra que cubria las huellas

de otra civilizacion mas antigua: la de los grie-

gos de la Focida, sin duda la Cal-lipolis de

Festo Avieno, colonizadores de la costa levan-

tina, sirviendo, a la vez, de losa sepulcral a an-

teriores restos de la rudimentaria cultura ti-

rrenica, extendidos cerca ya de la costra petrea

BUSTO DE TRAJANO
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del Globo. Kl corte vertical de la tierra de aca-

rreo presentaba aun, y prcsenta todavia en de-

terminados patios de la antigua poblacion su-

burbana, senales de las tres civilizaciones antes

referidas, la romana, la griega y la etrusca 6

tirrenica, que se advierten perfectamente en los

montones de ladrillos pulverizados y en el

material de

mamposte-
ria y silleria

consumido

por la cons-

tante acci6n

de los ele-

mentos, ha-

biendose re-

cogido, de

entre tanto

escombro, la

multitud de

fragmentos
escultoricos

que guarda
el M useo

provincial.

La obra

de destruc-

cion hubode

verificarse

por aquellas

gentes, de-

teriorando

especialmen-

te cuan to

simbolizaba

el pasado pe-

riodo histo-

rico; y al gol-

pe del hacha

y de la maza

de visigodos

y bereberes

rodaron por el suelo las cabezas y extremidades

de las estatuas de divinidades, emperadores,

patricios y matronas de abolengo pagano, que-
dando triturados los demas fragmentos escul-

toricos, al punto de contarse por centenares los

restos de manos, dedos, piernas, rodillas, pies

y partes del tronco humano, que representan
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otras tantas estatuas perdidas completamente

para el mundo de las artes; ya que por los

pequefios fragmentos recogidos solo es posi-

ble determinar aproximadamente sus dimen-

siones, algunas de tamano extraordinario, has-

ta cinco y seis metres de altura.

De los restos mejor conservados, hay que
colocar en

primer t6r-

mino, des-

contando el

Baco joven,

atribuido a

un artista de

la edad de

oro de la an-

tigua Grecia,

la estatua re-

presentativa

de la diosa

Venus, de

marmol de

Carrara y de

tamano na-

tural. Parece

copia de la

del Capito-

lio, aunque
le faltan asi-

mismolasex-

tremidadesy

lacabeza.no-

tandose, en

lo que resta,

ciertacorrec-

cion de li-

neas poco
comun y tal

perfecci6n a-

natom ica,

que llama la

atencion de

los inteligentes por su belleza y naturalidad.

Ambas estatuas estan sefialadas en el Cata-

logo general con los numeros 372 y 377, res-

pectivamente.
Con el numero 378 aparece expuesto el

magnifico torso, tambien de marmol de Carra-

ra, y de tamano natural, de la diosa Pomona
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cuando sale del bano. El velo transparente 6

coa, pegado al cuerpo a causa de la mojadura,

con que quiso el artista presentar su obra, se

halla admirablemente imitado, de modo que

a traves de aquel ropaje se distinguen con

notoria pulcritud las

formas femeniles y a-

rrugas de la tela que
lascubre. Llevaladio-

sa la tunica recogida,

y en ella varias frutas,

sirviendo este detalle

para determinar la di-

vinidad pagana repre-

sentada, resultandoen

su conjunto una belli-

sima obra romana.

Otro torso, de di-

cho Museo, corres-

ponde a una estatua

de Hercules. Es tam-

bien una pieza notabi-

lisima, por la caracte-

rizacion de las formas,

verdaderamente atle-

ticas. Susdimensiones

pueden considerarse

algo mayores que el

natural. En unode los

costados, entre el pe-
cho y la cadera, se ob-

serva el corte del fiero

hachazo con que se

trato de partir el tron-

co. Carece de cabeza

y extremidades infe-

riores.

Hay que citar el

celebre medio relieve

que con el numero 380
esta expuesto en la

sala II, en el muro del

edificio que dejan libre los armarios segundo
y tercero. Representa un Pope 6 sacriticador,

armado con la segur, en el acto de conducir
un toro al sacrificio. Descubierto en la cantera

del puerto en el aiio 1827, contenia entonces

otra figura, desprendida de la principal : un

cultrarius, especie de ayudante 6 criado del
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Pope, que en la mano derecha llevaba la hidrva

6 vaso con el agua lustral y en la izquierda

el malleus colocado sobre el hombro y desti-

nado a atontar al toro antes de su deguello. La

segunda ligura desaparecio del sitio en que
habia sido depositada,

con otros restos, en

1848, sin que haya po-

dido saberse su para-

de ro.

Es notable tambien

en dicho . Museo la

parte inferior del torso

de una estatua de mar-

mol de Carrara, de

mayor tamano que el

natural, senalada con

el numero 381 del Ca-

talogo. La estatua re-

presentaba al patricio

Valeria Granio, segiin

la inscripcion grabada

en el basamento des-

cubierto a su lado,

amigo de Sexto Pom-

peyo Terencio que la

erigio y se la dedico.

Lo que resta de dicha

estatua se reduce a la

porcion del cuerpo

que envuelve la toga,

cuyos vuelos caen so-

bre la tunica interior,

excepto la parte que

parece debia tener re-

cogida sobre el brazo

izquierdo.

La belleza del frag-

mento consiste en la

asombrosa naturali-

dad con que fueron
VENUS

cincelados profunda-
mente los pliegues del ropaje, admirandose la

perfeccion del dibujo y la habilidad del artista

en simular las sinuosidades que aquel presenta.

No menor interes ofrecen los fragmentos

recogidos de otras estatuas : un torso de mar-

mol de Carrara, de dimensiones menores que
natural en que se trata de la representacion de



cia con que esta plegado el ropaje (cat. n. 390).

En general, los restos antes descritos, entre

varies otros que podrian citarse, revelan, en

quienes los labraron, posesion completa del

sentimiento estetico, avalorado en distintos

fragmentos con el sinnumero de detalles

que admiran y cautivan el animo del arqueo-

logo y del artista. Todos estan tallados en

marmol, sin que deje de contarse alguno en

que utiliz6 su autor la piedra ordinaria, como

el que representa a un magistrado envuelto en

su toga (cat. n. 391), que si bien es de regular

escultura, exhibe su calceamentum en forma

apenas conocida en Arqueologia. Faltale la

cabeza.

Se dijo oportunamente, y se habra tambien

observado en el decurso de esta relacion, que
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un joven romano, vistiendo la toga pretexta, y

llevando en el cuello, pendiente de un cordon

la bulla aurea, como distintivo de que no ha-

bia llegado a ?
la pubertad (cat. n. 382); la

parte inferior del torso de una Venus, com-

pletamente desnuda, de tamafio mayor que el

corriente, descubierta en las ruinas del Gim-

nasio, junto con un capitel con aleg6rica ins-

cripcion, demostrando laexistenciaen aquellas

ruinas de un templo dedicado a dicha deidad

(383); la de otro torso de mayores proporciones,

perteneciente a un patricio romano cubierto

con la toga y comprendiendotodo el brazo iz-

quierdo y parte de la espalda y pecho (384); la

de una estatua togada limitada a la espalda y

costado izquierdo, con parte del brazo que

sostiene el manto, mostrando perfectamente

la serie de hachazos que recibio para su des-

trucci6n (385); y en fin, para no alargar mas

la presente relacion, la de otro torso de la her-

mosa estatua representativa de una matrona

romana, de dimensiones gigantescas, que se

distingue por su belleza, por la exhuberancia y

gallardia de las formas y por la naturalidad y gra- MUSEO DE TARRAGONA HERCULES
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las ruinas descubiertas junto al templo de

Venus, erigido a esta divinidad al occidente del

edificio de las Thermas.

El segundo es otra excelente obra artistica

en marmol de Carrara, de mayor tamafio que
el natural, hallada tambien en el propio sitio.

El tercero, 6 sea el busto del emperador

Trajano, resulta asi mismo una buena obra de

arte, de material identico a las anteriores y de

dimensiones naturales. Fue encontrado en el

ano de 1886 al ser deshecha una pared de

mamposteria moderna en la construccion de la

cual habia sido empleado, como una piedra

ordinaria.

Finalmente, el busto de Adriano es de per-

fecta labra y de naturales proporciones, descu-

briendose esta hermosa pieza en una excava-

vacion practicada en la calle de Mendez Nunez,

en 1868, comprandola a unos muchachos que

las estatuas son acefalas; pero esto no quiere

decir que hayan dejado de recogerse varias

cabezas, casi todas mutiladas expresamente,

aunque algunas han sido asequibles a peque-
nas restauraciones.

Entre los mencionados restos, debe hacerse

hincapie en dos preciosas testas en marmol de

Paros, representando a dos mujeres, preciosas

esculturas que tiguran en el Catalogo con los

niimeros 373 y 374.

Tambien hay que senalar cuatro cabezas,

que parecen bustos, y que, segiin noticias y

descripciones biografico-historicas, se cree que

corresponden a los emperadores M. Aurelio

Comodo, Lucio Aureliano Vero, Trajano y
Adriano.

El primero es una buena escultura restau-

rada con la adicion de parte del pelo ensorti-

jado que dicho emperador tenia cuando era

joven, habiendose recogido aquel resto entre MUSEO DE TARRAGONA LAMPADOPHORUM
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iban a venderla para la tabricacion de estuco.

Ademas dc las obras de arte, cuyo material

es de piedra, podria hacerse merito de los que
fueron vaciados en bronce, como la del mu-
chacho de raza eti6pica, completamente des-

nudo, que forma parte de un lampadophorum ;

la hermosisima estatuita de Juno, verdadero

modelo de perfeccion artistica; los fragmentos

de una estatua ecuestre; la de un busto de

mujer con tocado oriental, y otras piezas y

restos de notable importancia arqueologi-

ca. Los limites de la presente publicacion

impiden entretenernos en detalles asaz in-

teresantes, que se relacionan con esta parte

de la estatuaria romana que alberga nues-

tro visitado Museo, clasiticado como el se-

gundo de Espafia; debiendo consignarse tan

solo que la seccion destinada a este ramo de

la Arqueologia comprende en dicho Catalogo

desde el numero 372 al 644, anibos inclusive,

y que todas las piezas designadas en aquella

seccion, absolutamente todas, han sido descu-

biertas en las diferentes excavaciones y des-

montes que se han hecho en Tarragona.

Muy interesante resulta visitar el museo

que las contiene. Despues de contemplar lo

que resta de la ciudad romana, se completa la

evocacion del pasado en aquellas salas donde

se ha recogido amorosamente gran parte de lo

que los descubrimientos han sacado a la luz

del dia.

Los ejemplares reunidos correspondientes

a la epoca romana, dicen lo que fue Tarraco.

Las estatuas mutiladas, los fragmentos arqui-

tectonicos de construcciones monumentales,

los mosaicos, que hablan de suntuosidad, com-

prueban la importancia que tuvo esta colonia

romana, y es con emocion que nuestros ojos

los ven, como restos mudos de una civiliza-

cion extinguida que dejo aqui hondas raices.

Mas visitada au:i de lo que lo es, merece

ser Tarragona donde cabe estudiar manifesta-

ciones importantesdel arte romano en Kspafia.

Lo que interesa es que entre nosotros cun-

da la aricion a estudios de tal naturaleza, que

se popularicen las riquezas artisticas de que

estamos en posesion, de que se despierte amor

por cuanto nos resta del pasado, a tin de que

lo tengamos en la debida veneracion, ya que
se trata de documentos de nuestra historia,

que siquiera por egoismo, debemos conservar

con respeto, ya que pregonan nuestro antiguo

abolengo.

Si eso se consiguiera, se impedirian mu-
chas cosas que lamentamos. EMILIO MORERA.

MUSEO DE TARRAGONA
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RESTOS ROMANOS DE TARRAGONA

SERIA
tarea excesiva y ajena al objeto de

este niimero de MVSEVM historiar el ante

arquitectonico romano en la capital de la His-

pania Tarraconense. Nos limitamos a citar

algunos de los restos mas notables en los di-

versos generos de construcciones que en la

antigua ciudad se conservan.

La COLONIA IVLIA VlCTRIX TRIVMPHALIS (?)

TARRACO tiene sentadas las murallas roma-

nas del recinto alto, principal, sobre muros

ciclopeos caracteristicos de la civilizacion que

precedio a la helenica clasica en las orillas del

Mediterraneo, civilizacion que se prolongo

probablemente entre los iberos hasta los tiem-

pos de la dominacion del pueblo latino. Las

mural/as romanas siguen, pues. ei contorno

accidentado del antiguo circuito de la Cose 6

Tarragona iberica; no tienen la regularidad ni

las torres salientes distribuidas a tramos fijos y

cortos del circuito de Barcelona, ni monumen-
tales puertas habilmente defendidas. La super-

posicion de los dos recintos resulta interesante.

El recinto iberico esta formado de grandes blo-

ques sin labrar. 6 rudimentariamente labrados

en las puertas y angulos de torres para cuya
estabilidad es conveniente un despiezo deter-

minado. Como en sus similares de Tyrintho,

Mycenas, Mideia, Samotracia, del Acropolis de

Atenas, etc., los grandes bloques ciclopeos for-

man solo los paramentos de piedra que pro

tejen 6 sirven de caja a una obra de tierra api-
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sonada, por tongadas 6 formada de grandes

adobes. Los sillares, toscamente almohadilla-

dos, de la fortificacion romana y las fabricas

de mamposteria que aquellos paramentan, in-

sistian sobre la remota estructura corriendo por

sobre de ella y de sus poternas, con altos va-

riables de diez 6 mas metros.

F,l recinto afecta en el contorno irregular

de la meseta una forma que se puede comparar

a una semielipse muy prolongada, cuyo eje

mayor tendria aproximadamente la direccion

Este a Oeste. Por este lado quedaba cortada la

meseta y su recinto en linea recta, diametral,

por las gradas de un gran circo, parte de cuyas

subestructuras abovedadas subsiste todavia.

Se supone que las primeras obras de la

Tarragona romana son de los Scipiones, tanto

de los hermanos Cneo y Publio como de P.

Africano. As! se deduce de los textos de Livio,

Polybio, Appiano, Frontino y Plinio. Es pro-

bable que el nombre y dignidad de colonia los

recibio de Cesar; en tiempo de Augusto era ya

cabeza de toda la Provincia citerior y desde ella

prepare el emperador en los anos 728 a 730 de

Roma, 26 a 24 antes de Cristo, la guerra contra

los Astures y Cantabros. Strabon dice que era

Tarragona en aquel tiempo la primera ciudad

no solo de la provincia sino de la Hispania

entera.

Las inscripciones locales indican la existen-

cia del culto a los dioses romanos Jupiter Ca-



pitolino, Juno, Minerva, Marte, Neptuno y

Silvanoe Isis y a Mithra y un Genio Tutelar.

El culto a Jupiter y sit templo se consideraban

los de la antigua religion de la ciudad y entre

los cultos mas recientes se contaban losde mu-

chosemperadores, desde el divo Augusto hasta

los del bajo imperio. HI templo de Augusta ti-

gura en medallas commemorativas, el Museo

de Tarragona posee algunas; estaba emplazado
en loalto de la ciudad, donde se halla hoy la

catedral, junto con el de Jupiter (i).

A mas de los muros, templos numerosos y

circo ya citados, tenia la colonia anjiteatro y

teatro, de los que quedan todavia visibles las

disposiciones generales de las gradas; Joro,

thermas, areas como el de Sura, el amigo de

Trajano, y numerosos scpulcros

monumentales.

Del abastecimiento de aguas

de la ciudad se conservan los

restos de una conduccion en la

cuenca del Gaya, de 36 kilome-

tres de longitud. A ella perte-

nece el gran Acitediicta de las

Ferreras. uno de los mas bellos

romanos, construido en dos pi-

sos de arcos; el interior con una

longitud de 73 in. y altura ma-

xima de 13*60 m. compuesto de

1 1 arcos, y el superior de 217 m.

de largo y 27*70 m. de alto, for-

mado por 25 arcos. La construc-

cion de silleria indica el empleo
de una masa grande de obreros

y una ejecucion rapida e inteli-

gente aplicable a una comarca

desprovista de medios industria-

les. La piedra es de la misma /

localidad; los sillares son de des-

iguales medidas. Las robustas

impostas de los arcos permitie-

ron apoyar cimbras reducidas 6

simples puntales para sostener

provisionalmente las dovelas. Es

de notar que estas construccio-

nes de gran aparejo son raras en

las obras publicas romanas en

nuestro pais, como cosa excepcional hecha por

operarios regimentados y forasteros. En los

restos de vias romanas subsistentes, especial-

mente en los de la Via Augusta, predominan
las tabricas de mamposteria basta, en arcos y

bovedas inclusives. Es la construccion que in-

dica Varron como constante en el Pagus u or-

ganizacion rural.

En los numerosos fragmentos ornamen-

tales arquitectonicos de Tarragona se nota

marcada division en dos clases. I'nos son de

piedras del pais, bien entendidos de forma

general, pero rudimentariamente ejecutados

en escultura. Los otros son tinamente esculpi-

dos, de elegantisima y naturalista escultura,

en marmol bianco, desconocido en las cante-

( i ) HQbacr: laser, llisp. I ..u. !>38 y sig.
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ras de la localidad, probablementc italiano,

asimilables por su ejecucion y estilo a las me-

jores esculturas ornamentales de la Roma im-

perial. Notase que los elementos arquitecto-

nicos a que pertenecieron son relativamente

mas reducidos que los similares de Roma que
indudablemente les sirvieron de modelo y fue-

ron acaso labrados por los mismos artistas.

Desgraciadamente son pocos los elementos

algo considerables de esas esculturas, los mas

estan triturados. Parece que la casi totalidad

de los capiteles, basas, entablementos y tarn-

bores de columnas se aprovecharan para otros

elementos arquitectonicos en las construccio-

nes locales de la Edad Media, y que no nos

hayan quedado de ellos sino los deshechos de

labra; cuernos y cauliculos saltados de capite-

les corintios, volutas rotas de capiteles com-

puestos, fragmentos pequeiios de cimacios y

rosarios, de molduras de hovarios y corazones

llenan los armarios del Museo. Los claustros

romanicos de la Catedral tienen en sus piezas

principales, capiteles, columnas y bases, el

marmol bianco como material, no es probable

que fueran a buscarlo a lejanas

canteras sino que se servirian de

los elementos arquitectonicos de

los templos romanos que en el

mismo emplazamiento de la Ca-

tedral debieron hallar los cons-

tructores de los siglos xn y xin.

A pesar de ser pocos los frag-

mentos ornamentales arquitecto-

nicos dealgun tamano, del Museo

tarraconense, con ellos y los muy
triturados, y con la indicacion de

las medallas hemos podido llegar

a reconstituir en pianos la facha-

da principal de un templo y el

orden exterior complete de otro,

am bos eran de marmol bianco y

de forma clasica perfecta.

Uno de los templos tenia

composicion, estilo y escultura si-

milares, pero a menor escala, del

de Vespasiano en el Foro de Ro-

MUSEO DE TARRAGONA GLIPEO DEL FRONTON EN

EL TEMPLO DE JUPITER
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ma (2). Como este tenia en el fondo del fron-

ton un gran clipeo y en el entablemento,

representados en escultura: bucranes, cascos,

vas is. instrumentos de ccremonids religiosas.

Estos y las esquirlas de los capiteles corintios

indican tambien una composicion y factura

iguales 6 muy parecidas a las del templo de

Vespasiano, que fue.dedicado por Domiciano el

aiio 80 de Cristo y

restauradoporSep-

timio Severo ha-

cia el ano 210 (3).

El clipeo 6 disco

del templo de Ta-

rragona tiene en

el centro una mas-

cara barbuda con

cuernos de carnero

cuya filiacion pare-

ce correponder al

Jupiter Ammon.
El t'riso es de guir-

naldas de encina

combinadas con

los bucranes e ins-

trumentos de sa-

crificios religiosos.

El otro orden

restaurado es com-

puesto y de exqui-

sita escultura son

los tallos en espi-

ral del friso, los

hovarios y los a-

cantos del capitel.

Asemejase tam-

bien este a otros de

Roma , singular-

mente al del tem-

plo atribuido a la

Fortuna que forma hoy la iglesia de Santa

Maria en Cosmedino, y la composicion y esti-

lo del capitel correspondia no solo a este, sino

tambien a los de las termas de Caracal la y

Diocleciano, todos del siglo in de Cristo (4).

(a) Durm: Die Raukunst dcr Rocmcr. Stuttgart. igo5. pag.

401.

(3) Uhde Phcnc Spiers. : Die Architccturformcn dcr clas-

sischen Altcrtums. 1909. pag. 4.

(4) Durm. Ob. cit. 409.

TARR\GONA

Comb ejemplo mas complete que los de

Tarragona de entre los ordenes labrados en

piedras del pais, del estilo corintio, robusto,

pero con escultura de aristas y de dibujo duro

y labra grosera, puede ponerse el del templo
llamado de Hercules en Barcelona. No es este

modo de hacer privative de la Tarraconen-

se ; hay en Vienne del Delfinado un templo

prostylo de orden

y escultura casi

iguales al del pe-

riptero de Barce-

lona.

La COLON i A KA-

VENTIA IvLIA Av-

GUSTA PIA BARCINO

se supone una de

las seis instituidas

en la Ilispania ci-

terior con derecho

concedido porAu-

gusto (5), y los res-

tos de sus antiguos

edilicios, muros y

obras de arte ro-

manosson todos de

los siglos u y in 6

mas modernos (6).

El caracter y la

semejanza del or-

den y escultura del

llamado Templo
de Hercules de Bar-

celona con el lla-

mado de Augusto

y Livia en Vienne

del Delrinado, ha-

cen pensar si este

templo seria mu-
cho mas moderno

del tiempodel emperador Claudio, afio 41 de

Cristo, a que dudosamente se ha atribuido.

La Vienna romana estaba en su apogeo
en el siglo iv, en tiempos de los emperadores

Constantino y Teodosio. Es probable que este

templo como su analogo de Barcelona sea de

mas baja epoca de lo que se le ha supuesto.

( 5) Hdbner Arqucologla cspaflola.

(6) HObncr. - Inscr. Ilisp. I at. 599.

SEPIH.CRO DICHO UE LOS SCIP1ONES
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En los alrededores de Tarragona se hallan

tres monumentos notables romanos.

La Tumba de los Scipiones es una variante

del tipo de las torres sepulcrales cuadradas que

son comunes a varios paises en la antigiiedad

clasica, como la tumba griega de Theron en

Agrigento, y las romanas de Igel, St. Remy,

Jamlichus, etc. No tiene atribucion fija; de la

inscripcion de letras muy gastadas y comidas

Barcelona. Una inscripcion hoy desaparecida

hacia constar que se habia erigido 6 consagra-
do por testamento de L. Licinio Sura, hijo de

Sergio, pero no se conoce la dedicatoria. Un
Licinio Sura figura como legado y amigo de

Trajano (7).

Centcelles, junto a Constant!, 3466 kilo-

metres de Tarragona, es acaso un monumento
unico en Espana. Sus restos principales son

TARRAGONA

del viento marino, ya en el siglo xvi, solo se

saca en claro, por la terminacion: VBI PER-
PETVO REMANE(rent), el caracter sepulcral.

El Arco de Bard, es de los de honor que
se solian dedicar en provincias a los empe-
radores por los pueblos 6 sus funcionarios.

Esta, como el sepulcro, en la Via Augusta, ge-
neral de Espana. en el litoral Mediterraneo,
a unos veinte kilometres de Tarragona, hacia

MURALLA IBERICA Y ROMANA

dos salas una de forma tricoral, 6 cuadrilobu-

lada en planta, hoy sin cubierta, y la otra cua-

drada en plan, pasando por nichosen los angu-

los a una ciipula de mas de 10 m. de diametro

interior. Quedan en ella fragmentos de mo-

saicos con figuras, todos de argumentos 6 ale-

gorias primitivas cristianas: la caceria de cier-

vos con redes; Daniel entre los leones; la Nave

(7) Durm: Ob. cit. 759-763.
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6 barca; un vendimiario; los mozos saliendo

del homo de Babilonia.con gorros frigios y en

actitud de orantes, etc.; todos analogos a los

que decoran

monumentos

li objetos cris-

tianos de Ro-

ma 6 Italia de

los siglos iv y

v(8). Centce-

lles debia ser

de tradicion

celebre en los

primerostiem-

pos de la re-

conquista. El

conde Vifre-

do I de Barce-

lona, lo cita

el 888 en la

dotacion del

Monasteriode

Ri po 1 1 : IM

ipsa march a

juxta civita-

(81 Garrucci: Ar-

lc cr jSL BARCELONA

AC.UEDUCTO DE LAS FERRERAS

tern Tarragonam locum quern vacant Centum-

cellas cum miliarios quator in giro...* (9). En

aquel tiempo, Tarragona no estaba dominada

aun por los

cristianos , y

tardo mucho
en estarlo.

L. D. Y M.

(91 Marca Ilisp.:

c. 819.
NOTA. I.a Es-

cucla de Arquitcc-
tnra dc Barcelona

ha pucsio a dispn-
sici6n dc MVSKVM

para estc numcro

algunos de sus tra-

bajos. Dc ellos nos

han servido varies

delosclichcsdelar-

Uculo anterior y en

el dc Mosaicos la

acuarcla del Iran-

memo de Ccnicc-

lles, por el alumno
D. Ramon Puig, y

para la tricromlael

tacslmil a lamano

natural del mosai-

co del Palau hc-

cbo por los alum-
nos dc Dctallcs en

el prcscnic curso

bajo la dirccclon de

D.Francisco Nebot.CAPITEl. RESTAURADO DEL TEMPLO DICHO DE HERCULES



TEATRO ROMANO ANTKS DE LAS EXCAVACIONES

EXCAVACIONES DE MERIDA. EL TEATRO ROMANO

OUE
Augusta Emerita, la ciudad fundada

en la risuefia orilla del Guadiana, el no

Anas de Estrabon, para los emeritos 6 vetera-

nos de la guerra cantabrica, y que bien luego

ostento el titulo de Colonia, fue acaso la mas

importante entre las romanas de la Peninsula,

lo atestiguaban los magm'ficos monumentos

que despedazados ban llegado hasta nosotros,

las estatuas, mosaicos y restos por azar descu-

biertos y las numerosas inscripciones recogi-

das por los eruditos desde los dias del Rena-

cimiento.

La idea de practicar excavaciones en suelo

tan fertil para la Arqueologia tento varias

veces a personas de mas entusiasmo que me-

dios de realizarlas.

El pasado afio, atendiendo el Gobierno

oportunas indicaciones consigno al fin en pre-

supuestos una cantidad para emprender exca-

vaciones en Merida y me honro con el encar-

go de dirigirlas.

Las planted desde luego en el monumento
donde anteriormente se intentaron : el Teatro

romano, que cubierto de tierra hasta mas de su

mitad solo quedaban visibles las graderias
media y superior destinadas a los espectadores

de la clase popular y esclavos, que son los que

siempre ocupaban los lugares altos en tales

espectaculos. La parte de la graderia superior

dividida en siete trozos 6 macizos, por derrum-

bamiento de los arcos y escaleras de las entra-

das, es lo que ha dado el nombre vulgar de

Las siete si Ilas al monumento.

Faltaba descubrir la graderia baja destina-

da a los patricios y el escenario con sus depen-

cias y accesorios.

Para conseguirlo, se comenzo en el otoiio

del pasado ano una excavacion por el extremo

derecho del hemiciclo, y abriendo una gran

zanja se descubrio, en efecto, dicha graderia,

compuesta de veinticuatro gradas de hormi-

gon, por haber desaparecido casi en totalidad

la silleria de granito que la revestia; y a siete

metros diez centimetres de profundidad se

encontro el pavimento del hemiciclo u orches-

tra y un cuerpo saliente, cuya plataforma su-

perior le asemeja a los palcos de proscenio de

nuestros teatros, en el que arranca una gale-

ria, perfilada en arco. destinada a la salida del

coro, que tanta importancia tuvo en el teatro

antiguo. Ampliada la excavacion este ano, se

ha descubierto el cuerpo saliente companero.
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y en las puertas corrcspondientcs

han sido hallados los dinteles, mo-

nolitos de piedra granitica de 4*60

metres de longitud y en cuyo 1'rentc

aparece grabada en cada uno la ins-

cripcion que acredita habcr sido el

consul Marco Agripa el fundador

del teatro emcritense.

El diametro total del Teatro es

de ochcnta y cinco metros. y como

los macizos correspondientes a las

graderias media y alta midcn dc cs-

pesor diez metros, y diez y medio

sobresale cada uno de los citados

cuerpos salientes laterales, quedan

cuarenta y cuatro metros de longi-

tud para la linea del proscenio.

Se aprecia. por lo descubierto,

que este Te;itro. capaz de contener

unos diez 6 doce mil espectadores.

tenia para los mismos trece entradas

por su parte exterior, de las cuales,

seis, con las escaleras correspondien-

tes eran commies a los espectadores

de las graderias media y superior:

cinco comunicaban por medio de

otras tantas galerias 6 vomitorios,

con bovedas de piedra que se perli-

laban al interior en un gran podium

que separa las localidades altas destinadas al

pueblo de las bajas destinadas a los patricios,

con una semizona enlosada de piedra, de donde

arranca la graderia baja; y todavia otras dos

puertas imnediatas a los extremos del scmi-

anillo, de fiibrica. que forma la indicada partc

MKRIDA DETAI.I.E DEI. TEATRO ROMANO

alta del edificio, permitia bajar a una galeria

cubierta. con boveda de hormigon, y semicir-

cular que da salida por medio de seis vomito-

rios a la mencionada graderia baja.

Kl escenario es la parte mas importante de

lo descubierto, pucs se conserva la linea del

TEATRO DE MERIDA CAPITELES DE LA COLUMNATA DEI. ESCENARIO
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CERES, DESCUBIERTA RECIENTEMENTE EN MERIDA

prosccnio formada por un zocalo de granito

con sus escaleras laterales de bajada a la or-

chestra, y mirando a esta, uncurioso perfil de

semicirculos y recuadros. como se observa en

el Teatro de Pompeya. Queda dicho que la

longitud del proscenio es de 44 metres, y

anadiremos que el ancho de la escena es de

7*23 metres; al fondo de la misma se ha des-

cubierto un gran basamento de piedra y ladri-

llo con restos del revestimiento

de marmol en el que han apare-

cido, hasta ahora, dos de las tres

puertas reglamentarias que ha de

tener. la central dentro de un

semicirculo y la siguiente, que

corresponde a la derecha del es-

pectador, dentro de un rectan-

gulo entrante.

Sobre dicho basamento asen-

taba una magnifica columnata de

marmol de la que se han encon-

trado y siguen encontrandose nu-

merosos restos; los t'ustes de mar-

mol gris, lisos y muy bien puli-

meniados, miden 4*93 metros de

longitud. por 0*71 metro de dia-

metro; las basas y los capiteles co-

rintios, de marmol bianco, pre-

ciosamente tallados, y uno de los

capileles firmado con el nombre

HYLLV. que denota origen grie-

go. Tambien se han descubierto

infinidad de trozos del entabla-

mento. principalmente de la cor-

nisa, todo de marmol bianco y

de rica ornamentacion. Sobre esta

columnata indudablementeseele-

vaba otra de menores proporcio-

nes y tambien de orden corintio,

como lo acreditan sus restos.

(Fustes. capiteles y basas).

En la actualidad. estan des-

combrandose las puertas latera-

les de la escena y parte de las de-

pendencias de la misma. y ha

aparecido algo de la columnata

exterior, cuyos fustes son de gra-

nito revestidos de estucos y es-

triados.

Entre los marmoles ya citados que consti-

tuyen la riqueza del Teatro emeritense, apare-

cieron algunos fragmentos de estatuas de mar-

mol, las cuales se comprende debieron ocupar
los intercolumnios de ambas columnatas; pero

ultimamente hemos tenido la suerte de encon-

trar una estatua casi entera, magnifica, y de

a'io metros de altura. Es una severa matrona,

sentada, vestida de tunica y manto con el cual

(LADEADA)
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esta velada, y con diadema. El caracter ideal

de esta estatua, que aleja desde luego toda idea

de que sea un retrato, su majestad y una cierta

tristeza que se observa en la expresion de su

rostro. ademas del caracter matronal de toda la

figura. indica que se quiso en ella representar

a la diosa Ceres; y lo confirma su semejanza

con la famosa Demeter (que es la Ceres roma-

na) descubierta en Cnido y conservada en el

Museo Britanico. la cual se considera como

verdadero prototipo de la diosa representativa

de la Madre Tierra en los momentos de su do-

lor sublime al verse despojada de su hija Cora

(el fruto). Este episodic es el que servia de

asunto al drama sin palabras que se represen-

taba en los misterios de Eleusis, y que tantas

relaciones tiene con los origenes del teatro

griego, lo que justifica, sin duda, la presencia

de Ceres en el Teatro emeritense.

Es de notar, ademas. la analogi'a del rostro

de nuestra estatua con el de la Venus de Milo.

que como la Demeter de Cnido obedece a la

corrienteartistica del escultor Scopas. que fue el

que introdujo el elemento patetico 6 expresivo.

El autor, acaso griego, de la Ceres de Me-
rida al reproducir un tipo consagrado en el

arte, se acordo, pues, de dichos modelos y de la

expresada tendencia a que los mismos respon-

den, y al propio tiempo se mantuvo dentro de

la corriente de su epoca y de los caracteres del

estilo local. La escultura emeritense ofrece en

efecto, caracteres particulares que la avaloran y

distinguen dentro del arte hispano-romano con

marcada predileccion al realismo en el modo
dc tratar los panes y acentuar vigorosamente
sus pliegues. de manera que produjeran vivo

efecto al ser contemplados a la intemperie y a

la luz del sol meridional. La estatua se halla

temporalmente en el Museo de Merida. mien-

tras se intenta la reconstitucion posible del

Teatro que se esta dcscubriendo.

Esta estatua, como toda la obra del escena-

rio del Teatro emeritense, data del tiempo del

emperador Adriano. que, segun acredita una

inscripcion. fue quien hizo restaurar dicho

Teatro y el Anfiteatro contiguo.

De esperar es. que las excavaciones nos de-

paren todavia nuevos hallazgos de tanta im-

portancia como el ya dicho. Pero de todos mo-

dos, con lo que va descubierto, se puede asegu-
rar que el Teatro romano de Merida, por su

lujo digno de Roma, es hoy el mas importante
de Espafia. pues ni el de Sagunto. ni el de

Clunia. ni el de Ronda la Vieja, han dado in-

dicios de tales marmoles ni esculturas, y que
la estatua de Ceres es uno de los marmoles an-

tiguos mas preciosos que se han descubierto

en Espafia.

JOSE RAMON MELIDA.

Merida 14 dc Abril dc 1911

TEATRO DE MERIDA
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PAI.ACIO DE BELLAS ARTES

VI EXPOSICION INTERNACIONAL DE ARTE. BARCELONA

EN
Consistorio de 30 marzo del afio de 1909

el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona

resolvia celebrar una manifestacion interna-

cional de Arte para la primavera de 1910, auto-

rizando al efecto a la Junta de Museos para

que, bajo la presidencia del Alcalde, y en

union de los Tenientes de Alcalde, presidentes

respectivos de las comisiones permanentes de

Hacienda, Gobernacion y Fomento y del Con-

cejal Sindico de la Corporacion municipal, se

constituyera en Comision organizadora de la

VI Exposicion Internacional de Arte, proce-

diendo, desde luego, a realizar aquellos traba-

jos preliminares que era consiguiente empren-
diera para llevar a buen termino la empresa

que se la encomendaba.

No obstante lo acordado en aquel entonces

por el Municipio, la inauguracion del certa-

men hubo de aplazarse, a fin de que no coin-

cidiera con el que se efectua periodicamente
en Madrid con caracter nacional; aplazamiento

que respondio, tambien, a la indicacion oficio-

sa que hiciera el Jefe del Gobierno a la comi-

sion delegada que estuvo a recabar el apoyo
del Estado, habiendo aquel prometido el reco-

nocimiento olicial de las exposiciones de arte

barcelonesas y unasubvencion tija a tal efecto,

si se hacia que turnaran con la que, segun

queda dicho, se verifica cada dos affos en la

capital de la nacion. El presidente del Consejo
de Ministros manifesto a los comisionadosque
al dirigirles esta siiplica lo hacia, no tan solo

por el sincero y vehemente deseo de complacer
a Barcelona, cuyas iniciativas eran merecedo-

ras de aplauso, sino porque estimaba conve-

niente y necesario para todos el que las exposi-
ciones bienales de Madrid y Barcelona se cele-

braran alternadas, con lo cual se conseguiria
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que los artistas pudieren concurrir a ambas.

Tan atendibles consideraron los circulos

artisticos de esta ciudad semejantes indicacio-

nes, que acudieron al Excmo. Ayuntamiento
en solicitud de que fuese aplazada hasta el ano

que cursa la VI Exposicion Internacional de

Arte, y a ello se accedio en Consistorio de if)

de noviembre de 1909, por considerarlo asi

ventajoso, fijandose definitivamente para la

primavera de 191 1 la celebracion del certamen.

Todo dependia, no obstante, de que la subven-

cion se concediera, pues, de no contar con ella,

era cosa de dar otro rumbo a la Exposicion.
El tiempo corria, en espera de que se defi-

niera hasta que punto iba a contribuirse por el

Estado a la realizacion del proyectado certa-

men. Hubo las promesas de rigor; aprobaron
las Cortes los presupuestos de la Nacion, y se

creyo que de la cantidad senalada para exposi-
ciones podria sacarse la suma que habiase con-

venido: 6 sea ciento cincuenta mil pesetas. Se

puso manos a la obra con toda actividad en la

segunda quincena de diciembre de 1910: co-

menzo la propaganda, se hicieron las listas de

invitados, se circulo el cartel anunciador, se

designaron las correspondientes comisiones,

se nombraron los delegados especiales encarga-

dos de recabar adhesiones y de crear aquella

atmosfera propicia imprescindible para asegu-

rar el exito de toda empresa. Dos miembros

de la Comision organizadora, fueron a Fran-

cia, Inglaterra, Belgica, Alemania, Austria y

Hungria con objeto de fomentar la concu-

rrencia de artistas, invitando a los mas pree-

minentes, con los cuales se pusieron en rela-

cion.

Simultaneaba esta labor con la que otro

individuo de la susodicha comision realizaba

en Madrid, quien logro de los artistas que
viven en la capital de la nacion, que lo que te-

nian preparado para mandar a Roma figurara

en la de nuestra ciudad.

Como es consiguiente, habia precedido a

este trabajo el de constitucion de la Comision

organizadora, la cual al fin quedo integrada en

la siguiente forma:

Presidente, Excmo. Sr. Marques de Maria-

nao, Alcalde Presidente. Vocales: Excmo. se-
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nor Presidente de la Diputacion Provincial;

Muy litre. Sr. D. Jose M." Serraclara, Tenien-

te Alcalde, Presidente de la Comision de Fo-

mento; Muy litre. Sr. D. Jose A. Mir y Miro,

Teniente Alcalde, Presidente de la Comision

de Hacienda; Muy litre. Sr. D. Ricardo Jans-

sens, Teniente Alcalde, Presidente de la Co-

mision de Gobernacion; Muy litre. Sr. D. Sal-

vador Lluch, Concejal Sindico; Muy litre, se-

fior D. Jose

Puig de As-

prer, Presi-

dente de la

J unlade Mu-

seos; I lustre

Sr. D. Ma-

nuel Fuxa ,

Vocal de la

Junta dcMu-

seos; Ilustre

Sr. D. Igna-

cio Iglesias,

id.; litre. Sr.

D. Jose Ro-

gent, idem;

litre. Sr. D.

ManueJ Mo-

rales, id.; Ex-

celentisimo

Sr. D. Fe-

lipe Bertran

de Amat, id.;

litre. Sr. D.

Alfonso Ar-

dura, id. ;

litre. Sr. D.

Baldomero

Tona, id.
;

litre. Sr. D.

Pablo To-
rres Picornell, id.; litre. Sr. D. Rafael Mai-

nar, id.; litre. Sr. D. Emilio Cabot, id.; Ilustre

Sr. D. Luis Pericas, id.; litre. Sr. D. Manuel

Rodriguez Codola, id.; litre. Sr. D. Jacinto

Grau Delgado, id. Representantes de Asocia-

ciones artisticas y de la Prensa: litre. Sr. don

Mariano Fuster, litre. Sr. D. Juan Llimona,

litre. Sr. D. Carlos Vazquez, litre. Sr. D. Dio-

nisio Renart, litre. Sr. D. Eusebio Corominas.

FELIX MESTRES

Artistas designados por el Excmo. Ayunta-
micnto: litre. Sr. D. Jose Reynes, litre. Sr. don

Mauricio Vilumara, litre. Sr. D. Ramon Ca-

sas, litre. Sr. D. Olegario Junyent. Secretario,

litre. Sr. D. Carlos Pirozzini y Marti, Jefe del

Negociado de Museos y Bellas Artes.

La Comision organizadora del certamen,

a fin de lograr el mayor exito de este, resol-

vio nombrar los delegados siguientes:

Espafia: Ilus-

tre Sr. D.Ra-

fael Dome-
nech , Ma-

drid; Ilustre

Sr.D.Eduar-

do Chicha-

rro. Madrid;

litre. Sr. D.

.Manuel Si-

giienza, Va-

lencia; E\ce-

lentisimoSr.

D. Jose Ges-

toso y Perez,

Sevilla.

Alemania:

Ilmo. Sr. D.

OttoPflaum,

Consul d e

Espaiia, Mu-

nich; Ilustre

Sr. D. Hans

von Bartels,

Munich.

Belgica:
litre. Sr. D.

Franz Cour-

tens, Bruse-

las; litre. Sr.

don Louis

Gendebien (Secretario), Bruselas. Francia:

litre. Sr. D. Thiebault Sisson, Paris; litre. Sr.

D. Jose Maria Sert, Paris. Gran Breta-

na: Ilmo. Sr. D. Joaquin M. Torroja, Consul

General de Espafia en Londres; litre. Sr. don

Alfred Withers, Londres. Italia: Ilmo. senior

D. Comm. Prof. Giuseppe Casciaro, Delegado
Oficial del Gobierno de S. M. el Rey de Italia;

Excmo. Sr. D. Jose Benlliure, Roma; litre. Sr.

LO PRIMER FILL
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Prof. Car. Alberto Salvagnini, Roma. Japon: Sr. D. Juan Azema. Gran Bretana: Ilustrisi-

Iltre. Sr. D. Joaquin Mustaros, Kyoto. Ru- mo Sr. D. J. W. Witty, Pro-Consul de la

sia: litre. Sr. D. Hermenegildo Anglada, Paris. Gran Bretana; litre. Sr. D. Alejandro de Ri-

En concepto de Comisarios fueron designa- quer; llmo. Sr. D. George R. Smither, Vice-

dos: Alemania: Excmo. Sr. Conde de Guell, Consul honorario de la Gran Bretana. Italia:

GEORGE SAUTER LA MANANA NUPCIAL

litre. Sr. D. Hugo Herberg. Belgica: llus- litre. Sr. Com. D. Flaminio Mezzalama; Ilus-

tre Sr. D. Jose de Togores. Dinamarca: tre Sr. D. Federico Bechini. Japon: llustre

llmo. Sr. Consul D. Halfdan Enberg. Fran- Sr. D. Jose Oliver Bauza. Xoruega: Ilustri-

cia: litre. Sr. D. Guillermo Loblevyt; llustre mo Sr. Consul D. Guillermo Klouman.
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Raises Bajos:
llmo. Sr. Consul

D. Ary Rriens.

Rusia: llmo.

Sr. Consul D.

M. de Bakou-

nine. Suecia:

llmo. Sr. Con-

sul D. J. Ahle-

nius.

El acto inau-

gural de la Ex-

posicion se cele-

bro el dia 29 de

Abril, a las cua-

tro de la tarde.

La ceremonia
fue presidida.en

nombre del Go-

bierno, por el

Excmo. Sr. Mi-

nistro de Ins-

truccion Publi- CARL KOL. BLOOS

ca y Bellas Ar-

tes, D. Amalio

Gimeno, quien
vino exprofeso

para ello acom-

panado del Ins-

pector de Bellas

Artes, Excelen-

tisimo Sr. don

Jose Herrero.

Pronunciaron

sendos discur-

sos, por la Co-

misionorganiza-

dora del certa-

men, el Muy
llustre Sr. don

Jose Maria Se-

rraclara; por el

Ayuntamiento.
el Excmo. sefior

Marques de Ma-

ESTUDIO DE RETRATO rianao, y en re-



JUAN LLIMONA

presentation del Gobierno, el susodicho mi-

nistro.

En las salas del Palacio de Bellas Artes hay
reunidas mil setecientas treinta obras, de las

cuales mil doscientas veinticinco corresponden
a pintura, dibujo, grabado y escenografia, dos-

cientas setenta a escultura y las restantes a arte

decorativo. Estan representadas en el certamen

Alemania, Austria-Hungria, Belgica, Francia,

Gran Bretana, Holanda, Italia, Rusia y Suecia.

De ellas figuran con caracter oficial Belgica e

Italia.

De Alemania ban concurrido cincuenta y
cuatro artistas con ochenta obras; de Austria-

Hungria, veintidos artistas, con cuarenta y
cuatro obras; de Belgica, cincuenta artistas,

con sesenta y ocho obras; de Francia, cuarenta

y nueve artistas, con ciento siete obras; de la

Gran Bretana, sesenta y cinco artistas con dos-

cientas quince obras; de Holanda, ochenta y
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tres artistas con cien obras; de Italia, ciento

treinta y un artistas con ciento noventa y dos

obras; de Rusia, un artista con dos obras; de

Suecia, un artista con veintiuna obras.

No es nuestro intento hacer una resena cri-

tica de las producciones expuestas. Meros cro-

nistas, nos limitaremos a senalaraquellas obras

y aquellos nucleos de ellas que por algiin con-

cepto ban llamado la atencion.

En primer termino, corresponde tomar

nota del importante envio de los pintores espa-

fioles no catalanes que se presentan dando ga-

llarda muestra de su personalidad. Y los nom-

bres de Chicharro, de Julio Romero de Torres,

de Anselmo Miguel Nieto, de Manuel Bene-

dito, de Valentin y Ramon de Zubiaurre, de

Beruete, de Mongrell, de Hermoso, de Bilbao,

de Lopez Mezquita, ban sido acogidos con viva

simpatia. Sus respectivas producciones, de va-

rio caracter, ban despertado el interes general.
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El senor Chicharro ha mandado nutrido

contingente de pinturas, entre las cuales sobre-

salen El jorobado de Burgohondo. La fiesta del

pueblo, Aldeanos griegos adorando los Evange-

lios, y el triptico Las tres esposas, en todas las

cuales se acusa un temperamento vigoroso.

Exquisita idealidad, sin perdida del caracter,

elcvado al concepto generico, ofrecen las figu-

damas. revelan elegancia sin atectacion. Los

estudios del interior de la Fabrica de Tabacos

de Sevilla, con que el senor Bilbao concurre

al certamen, reunen aquel encanto que deriva

de lo impresionado del natural, cuando el

autor es ya un artista en sazon. Interesantes en

la singular vision de los seres y de las cosas,

resultan las composiciones de los senores don

EMMA CIARDI

ras de D. Julio Romero de Torres, cuyo es el

Retablo del Amor. Un retrato envio D. Ansel-

mo Miguel Nieto, el cual, por lo sentido, y el

encanto que deriva de la sencillez de la ejecu-
cion, y, a mas, por el noble buen gusto que
del conjunto emana, cautiva quedamente. Va-

ria y notable es la produccion del senor Bene-

dito, por una parte tipos y escenas holandeses;

y por otra, retratos, y entre estos, algunos de
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Valentin y D. Ramon de Zubiaurre; como
ocurre tambien con las del senor Hermoso, de

marcada vida, y de plenitud de diferenciacion

tipica; mientras las del senor Lopez Mezquita,

demuestran en el autor la atencion fija en la

paleta y en la desenvoltura del mecanismo. El

senor Munoz Degrain concurre con once telas,

algunas de grandes dimensiones, y todas ellas

respondiendo a la tonica del expresado artista.
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JULIO ROMERO DE TORRES EL RETABLO DEL AMOR (FRAGMENTO)
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Por mas que, en conjunto, cabia esperar de

los pintores catalanes un mayor esfuerzo del

que representan las producciones que exhiben,

con todo, no dejan de encontrarse telas de me-

rito, algunas de autores ya consagrados, otras

de artistas que ahora empiezan a darse a cono-

cer: de Ramon Casas, dos estudios de ligura

que encantan por la fluidez del mecanismo;

de Joaquin Mir, las visiones montserratinas,

de sorprendentes harmonias cromaticas; de

Juan Llimona, las escenas anegadas en melan-

colia; de Eliseo Meifren, los silenciosos jardi-

nes y la playa recogida en la paz de la noche;

de Santiago Rusinol, las evocaciones de Ma-

llorca, de arboles (lorecidos, de poetico en-

canto; de Felix Mestres, Lo primer fill, escena

intima. donde las tintas se funden suavemente

en rica harmonia, y Diumenge de rams, compo-
sicion de multiples dificultades vencidas; de

Jose Maria Tamburini, La huida a Egipto,

concebida no sin cierta originalidad; de Juan

Brull, especialmente el paisaje, de suaves to-

nos; de Jose Maria Xiro, sus personales fan-

tasias: La fiesta de las olas \ Ensuefio de las

olas; de Ricardo I'rgell, Esposa injiel..., inte-

rior de teatro popular pintado sin descender

a minucias, con suelta y jugosa factura; de

Federico Beltran, Retratos, acusadores de im-

portante adelantamiento en el autor; de Ale-

jandro de Riquer, los retratos, de atildada fac-

tura, y Princesita y Virgen con el nino Jesus; de

Ricardo Canals, En el bar, escena llena de

vida, y Retrato, de fresca y delicada paleta;

de Agapito Casas, varios paisajes, de solida eje-

cucion; de Luis Masriera, el Hijo prodigo; de

Jose de Marti Garces, Bodegon, de justos mati-

ces y briosa pincelada, y de Claudio Castelu-

cho, Retrato, vigorosamente construido.

La seccion britana fue la que desde un

principio atrajo la atencion por lo selecto del

conjunto, y por el valor extraordinario, excep-

cional, de algunas de las pinturas que com-

prende. Una orientacion exenta de preocupa-

ciones, un alto concepto del arte pictorico res-

plandece en aquel niicleo de obras, por otra

parte tan distintas entre si por lo que se refiere

a los medios manifestativos, empleados en rela-

cion al temperamento individual de cada autor.

Algo mas que la satisfaction de pasear la mi-

rada por tales pinturas reporta la visita a esa

seccion, si a ella se acude con el proposito de

estudio, si a ella se llega con animo de consul-

ADOLF MUNZER
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ta. Personalidades diversas alii se manifiestan;

pero en un punto coinciden en su gran mayo-
ria: en practicar el arte con seriedad, en poner

en cada produccion todo el caudal de sabiduria

tecnica de que se es, respectivamente, duefio.

Se mueven a-

quellos artistas

pertrechadosde
solida educa-

cion artistica :

esto les dio el

dominio del o-

ficio, y esto les

priva de caer

en pormenores
de mal gusto.

Entre lo.s pri-

meros que ban

concurrido al

certamenbarce-

lones, surge en

primera linea

J. J. Shannon,

cuyas son dos

pinturas nota-

bilisimas. Am-
bas son .retra-

tos: el del cari-

caturista Phil

May, y el de la

senorita Kitty

Shannon, hija

del autor. En

esos lienzos se

admira al artis-

ta en pleno do-

minio de la tec-

nica, duefio y

seiior de los re-

cursos del me-

canismo, y que

pinta lo que

quiere y como

quiere. Rebo-

sante de vida, de caracter, concienzudamente

ccnstruido, ajustada la relacion de tintas,

manteniendo en el grado justo de luz la roja

levita, que en nada mengua el color del ros-

tro, el retrato del celebre caricaturista cabe

GAST6N LA TOUCHE

mostrarlo como obra ejemplar. Porque en ella,

tanto como al tecnico, fuerza es admirar a

quien consiguc dar al representado aquel tra-

sunto de vida; ya que semcja que haya de mo-

verse la tigura con tal poder evocada pictori-

camente. En al-

to grado aristo-

craticoeselotro

retrato: el de la

jovcn cuya be-

lleza se eviden-

cia con distin-

cion tan suave

como aparece
en el 1 i e n z o .

Ante aquella
manera de re-

solver los blan-

cos, entre los

cuales can tan

cintasazules;

ante aquellas
manosdemodo
tan maravilloso

pintadas , ante

aquel rostro

donde obro mi-

lagros de deli-

cadeza la pale-

ta, fuerza es que
sea reconocida

lapotencialidad

pictor i ca d e

quien llegoa al-

canzar tal per-

feccio n
,

d e

quien demues-

tra tanta sabi-

duria del olicio.

Responden a

otro concepto

tecnico distin-

to, pero no me-

nosdigno de es-

tudio, las producciones de George Sauter: La

maiiana nuptial, con tan aparentemente fa-

cilidad pintada. mas, en el fondo, resuelta con

robustez, y La hermosa dama, revelan un

artista de cuerpo entero, que vence compleji-

MADRE JOVEN



dades de color en forma que logra encantado-

ras harmonias. Muy interesantes son los boce-

tos de los mcdios puntos pintados para el Pa-

lacio de Justicia, de Londres, por Gerald Moi-

ra, cuyo es, tambien, Cefiro y Aurora. <;Que

decir de El veto negro, de Kdith Starkie Rac-

kham, ligura pintada admirablemente, y que

parece va a despertar de su meditacion, para

interrogarnos? Mas, si asi nos fueramos detc-

nicndo ante las obras reunidas en la seccion

de la (Iran Brctaiia, de mas espacio del que
tenemos hubriamos de disponer. Con todo,

LUCIANO OSLE

para que no queden siquiera sin citar obras de

importancia que alii figuran, mencionaremos

de Alfred East, los paisajes Valle del rio Wye
y Otono en Inglaterra; dc M offat Lindler, La

mibe tempestuosa; de Paterson, la Playa de St.

Jacint y El castillo de Edimburgo a la madru-

gada; de Frank Craig, Los titiriteros, de n'gu-

ras correctamente dibujadas; de Cecil Rea, La

edad de oro; de Constance Rea, Hajo los drbo-

les: de George \V. Lambert, El soneto; de T.

Austen Brown, Campesinos; de Bertram Priest-

man, Nube tempestuosa en el valle de Dorset: de

N. Dawson, Temporal en el canal de

la Mancha; de John Lavery, Mar de

Stir, donde con sencillos medios, con-

siguio el autor gran impresion de

verdad; de Robert Aiming Bell, Pros-

pero y Miranda contemplando la en-

trada de Fernando y Ariel, y, sobre

todo, Rosas de Otono; de Walter

Crane, el triptico Briar Rose, que el

nombre prestigioso del gran educa-

dor obliga a mirar con respetuosa

simpatia; de Isabel A. Dods Withers,

La citidad de Carcasona; y de Alfred

Withers, El molino de Muids y Tiem-

po de invierno.

Del contingente de pinturas ale-

manas, una vez rendido el tribute de

consideracion a Lenbach, por los

retratos que de su mano se exhiben

en el Palacio de Bellas Artes, y a

Walther Firle, por el del Principe

Regente Leopoldo de Baviera, seanos

permitido seiialar: de Paul Rieth,

Largo, composicion a la cual quiza

falte algo de ambiente, mas rebosante

de intimidad y caracter, y pintada

con desenfado varonil; de Munzer,

dos de los plafones, Hombres pri-

mitiros y La dama de los bordados,

que decoraron el vestibule del pabe-
llon germanico, de la Exposicion

Universal celebrada en Bruselas, y

que tan bien encajaban en aquel me-

dio; de Hans Looschen, Hallangosen

antiguas tumbas peruanas, que lo ma-

cabro de la vision, no es parte a res-

tar interes pictorico; de Hans von



RETRATO DE PHIL. MAY

FOR J. J. SHANNON 9



1 1 Su
lemer

su ir

no que'c...
tar obras de

ran, mencionaremos

_s Valle del rio Wye
de Moft'at Lindler, La

Patcrson, la Playa de St.

Jacint y El .-; iimburgo a !a madru-

:&da: de >

tig, Los titiritcros, de iigu-

, dibujadas; de Cecil Rea, La

.it iance Rea, Zto/'o /os a'r&o-

V. Lambert, El soneto; de T.

'ampesinos: de Bertram Priest-

i en el vallede Dorset: de

Temporal en el canal de

It \fancka; de John Lavery, Mar de

, donde con sencillos medios, con-

uio el autor gran impresion de

iCrdad; de Robert Arming Bell, Pros-

pero y Miranda contcmplando In

Irada de Fernai

todo, Rasa

Crane, el t! .

nombre prestigioso de) duca-

dor obliga a nv spetuosa

;ds Withers,

La ciudad de Carcasnna; y de Alfred

UTS, El mofino de Mitids y Tiem-
'

pit de ini'ierno.

'

contingente de pinturas ale-

-. una vez rendido el tribute de

m a Lenbach, por los

mo se exhiben

YAM .JIHq 3Q OTA>i

m HOHKAH8 .1 .1 HO<!

de in

^..-.n . varoni!

ima de

raron ei VC-

pri-

<.ido$.

.id pabe-

germanico, dt:
;

-^cion

crsal celebrada r-'i Bruselas, y

ue tan bicn en.j'

dio: de Hans I,

antiguaa tumhi.

cabro de !a

ir iatsrcs CR

' in en aquel me-

.;i, Halla^gosen

..mas, que lo ma-

fH es pane a res-

?*; de Hans vort



RBPHODUCCION, THOMAS- 11AKCKLONA





BUSTO DE MUJER

FOR JAIME OTERO



N. DAWSON

Bartels, sus aguadas; de Carlos Bloos, Retrato,

a conciencia dibujado y pintado; de Hans Les-

ker, La dama del traje bianco; de
c

L. Herte-

rich, Seiiora ante el espejo; de Glaus Meyer,
La visita; de Adolf Haengeler, Rincon de taller;

de Fritzel, Al caer de la tarde; y de Eugen
Karri pf, En las dunas de Ostende.

Dos estancias ocupa el envio de Belgica:

dos estancias sobriamente decoradas. En el

testero de una de ellas, las Vacas en el establo,

de Franz Courtens, obligan a proclamar la sa-

biduria tecnica del autor. Frente a frente se

encuentra el Juego de la Corona, de Mertens,

obra que se impone cuanto mas se la ve; lo

cual ocurre tambien con otra pintura diame-

tralmente opuesta a esotra: con Sinfonia blan-

ca, de Franz von Holder, de opuestos reflejos,

que enriquecen aquel interior albo, animado

por una iigura femenina ataviada de bianco.

Innegable interes ofrecen, tambien, el Retrato
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TEMPORAL EN EL CANAL DE LA MANCHA

de Luis T., original de Augusto Olet-, y por

otro concepto, los estudios de cabeza, que el

autor, Alfredo Napoleon Delannois, titula Re-

tratos psicologicos. Aparte de esas produccio-

nes, cumple citar: Calvario bajo la nieve, de

Isidore Opsomer; La visita acostumbrada, de

Henri Thomas; Puente en Amsterdan, de Henri

Cassiers; El secreto, de Fernand Knoff; y Ja-

rron conjlores, de Albert Pinot.

En la seccion destinada a los artistas aus-

triacos y hungaros se imponen de modo extra-

ordinario dos retratistas: John Quiney Adams,

y Phillipe A. Laszlo. Del primero es el retra-

to de una dama de soberana elegancia y dis-

tincion; y del ultimo entre los cuatro que ex-

pone, sobresale el de Monsenor el conde Vay
de Vaya, pintura magistral, de fresco colorido

y expontanea ejecucion, sin que con esto pre-

tendamos disminuir el merito que poseen el

de la Princesa Ponilly Dietrichstein, de gran



CECIL REA LA EDAD DE ORO

plasticidad y vida, el de 5. M. el Rey de Espa-

na, y el estudio de cabeza de nifio. No dejan

de revestir interes, El beso de la madre, de

Imre K.nopp, y La dama de las rosas, de Wil-

hem Victor Krausz.

Dificil fuera juzgar del movimiento picto-

rico Frances, con solo lo que de la nacion ve-

cina se nos ha mandado. Aquellos artistas, de

tendencias tan opuestas, de producciones tan

varias, no estan debidamente representados

todos los que han concurrido, y entre los que

dejaron de enviarnos obras figuran muchos

que nos hubiera gustado poder comparar jun-

to a obras nacidas en otros medios. No obstan-

te ello, algunas telas de esa seccion senalan las

antiteticas escuelas que luchan en aquel pais.

Lo comprueban. desde los retratos pintados

por Gabriel Ferrier, de ejecucion tan atildada,

hasta la rapida impresion de efecto fugaz que
Eduardo Vaillard anoto en el cuadro: La puer-

ta del jardin. Entre esos extremes caben mil

malices. Y de ello dan fe obras informadas en

tecnica tan diversa como Madre joven, de Gas-

ton La Touche, pintura de exquisita harmo-

nia; El vestido dejlores, de Theodore Auguste

Desch, de tan delicioso encanto; la Condesa de

Noailles, de A. de Gandara, espanol naturali-

zado Frances; Bacanal, de Guillonnet; Lavieja,

de tan grave caracter. de Boutet de Mouvel;

Retrato de mi abnela, de Beavois de Montu-

riol; El Tdmesis en Londres, vision evocada de

modo energico, de E. Luis Gillot; y El aniver-

sario, elegiaca composicion, de J. A. Meunier.

Con caracter oficial ha tornado Italia parte
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FRANZ COURTENS VACAS EN EL ESTABLO

RICARDO URGELL ESPOSA INFIEL...
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JOSE MARIA TAMBURINI

en la exposicion, y

su concurso ha sido

numeroso. Llenan

tres salas los cua-

dros que ha remi-

tido. Y esas salas

fueron decoradas

lujosamente. No
todo el envio res-

ponde a la calidad

que fuere de ape-

tecer, y en disculpa

de ello sea el estar

celebrando aquel

pais la exposicion

que ha llevado a

Roma las produc-
ciones de los artis-

tas de fama univer-

sal. Asi y todo, al-

gunos lienzos mere-

cen fijarse en ellos.

Tal ocurre, con

Veleros, la pompo- ROBERTO ROBIO

LA HU1DA A EOIPTO

sa pintura de Vic-

tore Zanetti, de ex-

celente efecto; con

La mujer peindndo-

se, de Camilo In-

nocenti , efecto de

luz suave banando

en ambarinos re-

flejos aquel interior

elegante; con Rayo
de sol despues del

huracdn, de Beppe

Ciardi; con Chopin.

el tan popularizado

triptico de Lionello

Balestrieri; con El

pinar y el mar, En

los monies y Las pe-

quenas encinas. de

Giuseppe Casciaro;

con el Bodegon, de

Ernestina Orlandi-

ni; y con Idilio,

AMOR Y TRABAJO de Emma Ciardi.
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De la seccion holandesa, que, abarcada en

bloquc, ofrece escasa diferenciacion de tonali-

dades en los respectivos autores, se imponen
al momento el Retrato pintado por la seiTora

Th. von Duyl Schwartze, de solida ejecucion;

el Retrato de Mine. C. H. B.. por Haverman,

de tanta verdad en su sencillez; Pere^osa, de

von der Maarel, banado en dulce melnncolia;

y la varonil tela Puerta en Harder Wyh, de la

senora Zuze Robertson Bisschop.

Empeno se puso en que cooperaran al cer-

tamen los pintores rusos; de ellos solo uno ha

concurrido: Vitold Bialinieki-Biroula, autor

de Fin de invierno, cuadro distinguido por el

jurado de recompensas.
Anotadas las obras de pintura que por al-

giin concepto cabi'a mencionar en esta ligera

cronica, ocupemonos, aunque sea brevcmente.

de los dibujos, grabados y litografias expues-
tos. Abundan las aguas fuertes. Y entre quie-

nes salen primero
al paso cautivando-

nos por los efectos

que consiguen, son

el britano Frank

Brangwyn y el sue-

co Carl Emil Zoir.

Del primero es el

Molino en Dixmode,

de sorprenden te

efecto de grand iosi-

dad, y la Iglesia de

Monlreuil. en el

cual el espectador

semeja ver color,

tal es la justedad de

relacion de valores.

En estas aguas
fuertes, como en las

tres restantes que

exhibe, la solidez

en la construccion

de lo reproducido,

y la amplitud con

que se evocan los

escenarios natura-

les, obligan a ad-

mirar la portentosa

labor del artista, cu- RICARDO CANALS

yas son, ademas. dos litografias de ejecucion tan

suelta y magistral como esotras producciones.

No menor impresion causan las aguas fuertes

de Zoir, cuya personalidad. como grabador, se

manifiesta avasalladora en la nutrida serie de

obras del mencionado genero con que figura

en la exposicion. Y por si fuera poco juzgar

por esas muestras del adelantamiento y aficion

actuales por tal manifestacion del arte del gra-

bado, en la seccion de Austria-Hungria se da

con cuatro magnificas aguas fuertes del pro-
fesor Fernando Schmutzer, ante las cuales no

queda mas remedio que tributarle elogios sin

tasa. Tanto la que titula Cuarteto Joachim,

como el que representa Una leccion quin'trgica

del profesor Choback, lo propio que el Retrato

del difunto alcalde de Viena doctor Lueger y
La ama^ona, son pregoneras de la inmensa

maestria del autor. El contingente que presen-

ta la Associa^ione degli acquaforlisti italiani es,

tambien, interesan-

te. Nos permitire-

mos senalar, entre

loexpuesto,de Giu-

seppe Graziosi, La

j'uente; de V. Stan-

ga , Holandesas y

Basque; de Domeni-

co Motta, Elajenjo:

y de Giorgio Bello-

ni, Raices, Puerta

de la Catedral y La

entrada de San
Marcos. Entre los

britanos, a mas de

Brangwyn, Alfred

East, presenta dos

aguas fuertes, que
no dejan de reves-

tir interes. No me-

nor lo ofrecen los

magistrates de Jo-

seph Pennell. cuyo
dominio tecnico se

patentiza de modo
elocuente en cada

obra suya. De Car-

los Cottet, el famo-

so artista frances,
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pueden contemplarse tres aguas fuertes, una

de ellas en colores: Panorama de Avila.

Tambien entre nosotros va cundiendo la

aficion al cultivo del grabado al agua fuerte.

Seis de ellos ha mandado D. Carlos Verger, de

entre los cuales sobresale la reproduccion del

cuadro de D. Enrique Simonet, Flevit super

illam. De D. Ricardo Baroja y D. Fernando

Labrada, son unos cuantos muy sujestivos. A
mas de estos aguafortistas, concurren D. J. Co-

lom, de quien merece citarse Dona pentinantse;

D. Emilio y D. Jose Tersol Artigas, con ensa-

yos dignos de ser alentados; D. Enrique Puig

y algun otro.

Quiza sea llegado el momento de hablar de

los ilustradores de libros. Han concurrido va-

ries de ellos con importantes envios: todos

procedentes de la Gran Bretana. Fuerza es que

COVA DE VERGE

comencemos por Arthur Rackham, el famoso

artista que honra nuestra exposicion con una

serie de acuarelas destinada a la ilustracion

del Sueno de una noche de verano, de Shakes-

peare, de Ingolby Legends, en la cual, como en

las demas obras que presenta, se admira la fan-

tasia singular del autor y la personal interpre-

tacion de lo que evoca. Quien con el atrae al

segundo por la maravilla de caracter y expre-

sion de las composiciones que exhibe, es

Edmund Sullivan, cuyas ilustraciones para la

historia de la Revolucion francesa no queda
mas remedio que ensalzar con elogios sin tasa.

Aquellos dibujos son un prodigio, y en algu-
nos de ellos no sabe uno que admirar mas, si

al dibujante magistral 6 al ironista que pone
al alcance de todas las inteligencias el pensa-
miento que los informa. La atencion queda
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prisionera enfrente de aquel alarde del artista.

Desde otro punto de vista, esencialmente

decorative, interesan las ilustraciones de Wal-

ter Crane para el libro Queen Summer; asi como

por la distincion que de ellos emana, se com-

place la mirada en posarse en los originales y

las reproducciones de obras de Edmund Du-

lac. Muy correctos son los dibujos de Frank

Craig, quien comprueba en ellos ser excelente

compositor, y que acierta a dar expresion indi-

vidual a los personajes que intervienen en las

escenas que concibe. La Pendencia con la guar-

dia y El prisionero aseveran lo manifestado.

Entre los estudios de dibujo mencionare-

mos, La bendicion, de Jehudo Egstein, agrupa-

cion de figuras resuelta magistralmente; las

elegantes y bellas cabezas femeninas, de Henri

Royer; el cautivador desnudo, a guisa de suave

vision, Juventud, de Armando Rassenfose; los

apuntes de actitudes, no exentos de grandiosi-

dad, de Jose Clara; Navidad, de Ricardo Opis-

so, escena en la cual asoma la vida de lo im-

presionado del natural; Velada de invierno y
Ante el misterio, de Vicente Carreras Fernan-

dez; y de Federico Brunei las anotaciones lige-

ramente acuareladas.

Desperdigadas en varias salas las unas, otras

reunidas en estancia especial para el autor, y

buen numero de ellas emplazadas en el gran
salon de fiestas, las esculturas cobijadas en el

dia en el Palacio de Bellas Artes vienen a ha-

blarnos de muy distinto modo.

Sea para los ya desaparecidos del mundo
de los vivos, un homenaje a su memoria. Y

con el respeto a esta, unase el sincere elogio

para el precioso fragmento de La inmortalidad,

de Paul de Vigne, y para la elegante figura El

hombre de la espada, de Pierre Ch. van der

CARLOS MERTENS
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MIGUEL OSI.E MERCURIC

Stappen, de actitud tan distinguida y gruciosa

a la vez. Y ya que de escultores belgas se trata,

citemos a Jules Lagae, de quien entre nosotros

se guardaba excelente recuerdo por su impor-

tante envio en el precedente certamen, y que

en el actual acude con dos obras: el Rctrato de

S. M el Rev Alberto y Mis padres, am has de

notable modelado, de solida construccion. No-

tabilisimo es el grupo en bronce La Jamilia.

de Mathieu Desmare, a favor del cual no se

ha creado aquella atmosfera sugeridora de ad-

miracion, que merece por su gran inerito: el

conocimiento de la arquitectura del cuerpo

humano que revela, la perfecta solucion de las

articulaciones, el acierto en agrupar los perso-

najes, el respective caracter de estos, son cua-

lidades en grade suficiente para atraer a esta

produccion escultorica las simpatias y el aplau-

so de quienes conocen las dificultades, venci-

das, que representa la consecucion de tal resul-

tado. El obtenido por Lambeauxen Loslucha-

dores. no es menos acreedor a fijar la atencion

en este grupo, no exento de grandiosidad y de

vigor. Citaremos, ademas, El idolo, de Franz

Huygelen; El encantador, de Edward Deckers,

y En la orilla, de Paul Dubois. Todos los elo-

gios sonaran a poco para quien se haya fijado

en las medallas y placas originales de Gode-

froid Devreese, de tan justo sentido del relie-

ve, tan portentosa ejecucion y buen gusto.

Escasisima ha sido la concurrencia de es-

cultores franceses. El Nino muerto, de Albert
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Bartholome, y las escenas con representacio-

nes de animates, de Victor Peter, es lo inte-

resante.

En la seccion alemana expone dos ceras de

colores Vera von Bartels: Un elefantey Lapas-

tora. En esta, de todas veras notabilisima, no

se sabe que aplaudir mas, si el acertado empleo

de pintura. Mencionaremos El dolor es vida y

Despucs del baile, broncesde Filippo Cifariello;

El carretero napolitano, busto, de marmol

rosa, de extraordinarias dimensiones, lleno de

caracter, original de Achille d'Orsi; Caricias,

de Sirio Tofanari; Senectud, sentida figura de

viejo, al amor de la lumbre, de Ernesto Bazzaro;

RODRfGUEZ ACOSTA

de las ceras de distinta tonalidad, la tecnica

soberana, 6 la vida que anima a la muchacha

que hace calceta y a las dos cabras que guia.
Ha sido Italia, entre las naciones extranje-

ras, aquella que ha mandado mayor cantidad

de obras escultoricas, lo cual tambien sucede,

segiin se ha dicho anteriormente, en la seccion
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Spiga, de Amleto Cataldi; Igea, de Luigi de

Luca; y Sdtiro ladron, de Michele le Spina.

La representation del arte escultorico bri-

tanico, tampoco es numerosa. For la agrupa-
cion solemne y distinguida a la vez, mencio-

naremos La verdadera reina estd en sit trono

cuando..., de George Frampton, cuyo es, ade-
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mas, el busto, de poetica concepcion, Nuestra

Senora del Melocotonero, de exquisite gusto en

los pormenores; asi como sobresale por la cien-

cia del modelado y la severa expresion la Ca-

be^a de mujer, de J. Denvent Wood, y por su

encanto Mi hijo, del propio artista.

Y vengamos ya a hablar de aquellos escul-

tores, para nosotros familiares, por haber se-

guido de los mas de ellos sus pasos, desde un

principio. Diez y siete obras presenta agrupa-
das D. Jose Clara, con las cuales permite apre-

ciar cumplidamente la tonica de su arte, infor-

mado unas veces por el de la antiguedad clasi-

ca, con sus toques de arcaismo, otras por el

de gran maestro del Renacimiento italiano

que llevo la forma a la plenitud, y en ocasio-

nes por el con-

cepto de aquel

artista frances

que con tan

singular acier-

to sabe sacar

partido de los

reflejos para a-

nimar a las fi-

guras blancas

con vida de

misterio. Las

dotes de asimi-

lacion del es-

cultor olotino

pregonalas ese

nucleo de pro-

ducciones su-

yas, que indi-

can, a la vez, el

talento del au-

tor al acudir a

los buenos mo-

delos, a obras

excelsas para

consulta de las

propias. Ese ti-

no para no sa-

lirse del cam po

propio de laes-

cultura, y la

sencillez y re-

poso que pro- j. M. L6PEZ MEZQUITA

cura imperen en las figuras que plasma, las

prestan un gran interes. El autor se ha presen-

tado en forma de que se pudiere formar con-

cepto cabal de su labor, mostrando los distin-

tos matices dc ella en sendas obras que acre-

ditan las sobresalientes cualidades de quien las

ejecutara, y permiten colocarle entre nuestros

primeros escultores.

Los hermanos D. Luciano y D. Miguel

Osle, han concurrido tambien a la exposi-

cion con nutrida serie de obras. De aquel, la

figura El campeon, tan simple y llena de vida,

y Patria, grupo representado por una pareja

de campesinos con el ganado: ella, con el chi-

quillo en brazos, de dulce mclancolia en la

expresion; el, prestandola el amparo de su

compafiia, de

regreso de la

labor cotidia-

na. De D. Mi-

guel Osle, se

destacan Nuevo

patron, cuya
mitad superior

es sorprenden-

te, j La recom-

pensa del tra-

bajo. picador
de cuerpo de

tonel enjugan-

dose el rostro

sudoroso, des-

pues de haber

resistidocon la

pica el empuje
del toro que le

turn bo la caba-

lleria.

A esas escul-

turas, las mas

de caracter

pintoresco, al-

guna con aso-

mos de carica-

tura, como la

citada ultima-

mente, y a las

de D. Jose Cla-

CAROLINITA ra.sumemos
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EL HOMBRE DE LA ESPADA,

POR P. CH. VAN DBR STAPPEN

EVA, POR DIOMSIO RENAKT

las obras de dos artistas que vienen a la expo-
sicion recabando que uno se detenga ante ellas

por revelar en el respective autor algo mas

que la ciencia del mecanismo simple y escueta.

Es Vida interior, de D. Rogelio Irurtia, una

cabeza con poder de sugestion inolvidable:

aquella mirada borrosa, aquella boca ligera-

mente entreabierta, aquella frente donde se

adivina una nube de misterio, todo el rostro

femenino, tan sabiamente ejecutado, de expre-

sion que no descompone las lineas bellas para

decirnos que algo pasa a aquel ser que nos

contempla sin vernos, viviendoalgo muy in-

timo, nos despiertan la simpatia a favor de

aquel fragmento sin par, tan imponderable,
latente de vida. Si el sensitive percibe la emo-

cion con que fue ejecutada esa obra, ante el

Busto de mujer. de D. Jaime Otero, queda cau-

tivado por la poesia de concepcion pregonera
de exquisitez, de idealismo. El artista nos pre-

senta la forma ennoblecida, espiritualizada.

Soberana distincion y gusto relinado campean
en esa figura, que fue concebida, ademas, en

una disposicion decorativa que acrece el en-

canto que de ella dimana. Es la evocacion tan-

gible de algo sonado: juventud y poesia en

conjuncion feliz.

Por otras cualidades se distinguen La lee-

don de natation, de D. Antonio Parera; Amor

v Trabajo, de D. Roberto Rubio; En el palco.

de D. Eusebio Arnau; Diablesa y Retrato de

nina, del senor Gargallo; Jovencita, de D. Juan

Borrell y Nicolau, busto modelado por cierto

amorosamente; el Retrato que presenta D. Is-

mael Smith, y El Alba, de D. Leon Sola.

Consta, ademas, el certamen, de una sec-

cion de escenografia y de otra de arte decora-

tive. Los pintores escenografos catalanes estan

todos ellos representados, habiendose agrupa-
do en una sala los apuntes de color, los boce-

tos de decoraciones y los teatritos con la dispo-

sicion escenica ya resuelta en todos los por-
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SANTIAGO RUSINOL

menores. Desde D. Mauricio Vilumara, don

Salvador Alarma, D. Felix Urgelles, D. Ole-

gario Junyent, D. Antonio Pous y Palau, don

Federico Brunei y D. Joaquin Gimenez Sola,

hasta los jovenes D. Laureano Marce y D. Ce-

sar Bulbena, y otros, han contribuido a que

siempre se vea visitadisima la seccion en que
se exhiben sus producciones.

Por iniciativa del Fomento de las Artes De-

corativas, tuvieron estas un lugar en el certa-

men; y a esa asociacion se debe la concurrencia

de los artifices de la localidad que, de manera
tan cumplida en su mayoria, prestaron su con-

curso, a fin de que las llamadas artes menores
alcanzaran digna representacion. Se atendio

antes a la calidad que a la cantidad, y como
manifestacion casi improvisada constituye un
esfuerzo merecedor de aplauso, tanto por las

lobras en si, como por la instalacion de todas

1 ellas en estancias apropiadamente dispuestas.

Dificilisimo se hace hablar de esa manifesta-

cion del arte decorative y del arte aplicado a

la industria, sin que enseguida venga a la me-

moria el recuerdo de las tres vidrieras de colo-

res proyectadas por D. Joaquin Mir, e inter-

pretadas en los talleres de los senores Rigalt,

Granell y C.
a
El color locamente exaltado, con

vibraciones conseguidas por la singular yuxta-

posicion de tintas que, al verse juntas, rompen
en alegria y entonan aires de fiesta, se ofrece

con maravillas de harmonia en una riqueza

sorprendente, recorriendo gamas diversas en

mutua fusion ponderadas, y pasando suave-

mente de la una a la otra con transicion suave.

Los colores se encienden, se inflaman y evocan

el encanto de los fuegos de artificios bordando
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con rapidez en el manto de la noche, fugaces

juegos de luz multicolor. Si en la concepcion

de esas vidrieras para ventanules, un rapto de

vehemencia llevo a la exaltacion la paleta del

autor, se da en la propia estancia con dos

obras generadas en tonica de reposo y delica-

deza: aludimos a las sendas tapas para la encua-

dernacion de Las Siete Ldmparas de la Arqui-

tectura, de Ruskin, y de un libro intitulado

Art, proyectadas y realizadas por D. Hermene-

gildo Alsina. No es solo por el dominio del

trabajo del cuero, ni por el acierto en el em-

pleo de varias materias, es decir, por la tecnica

intachable por lo que esas tapas consiguieron

desde el primer dia que se lijaran en ellas los

inteligentes, es. sobre todo, por el buen gusto

que resplandece en la composicion, por la ori-

ginalidad que revela, siempre dentro de un

gusto cultivado, amador de lo selecto. No es

posible juzgar por una reproduccion en gra-

bado, y aun de reducido tamano, del merito

sobresaliente que encierra la obra

de ese joven artista, que ha estado

disfrutando en el extranjero, has-

ta hace unos meses, de la Bolsa

que alcanzo en la Escuela Supe-

rior de Artes y Oficios y Bellas

Artes. de Barcelona, de la cual

era alumno.

Citadas esas obras. que tanta

importancia prestan a la seccion a

que pertenecen, senalaremos, acto

continuo, otras que conlirman,

tambien, cuanto cabe esperar de

nuestros artifices por el dominio

del material que poseen y por el

sentido decorativoque informa sus

producciones. Los muebles pro-

yectados y realizados por D. Juan

Busquets demuestran lo susodi-

cho, y desde la suntuosa arqueta.

con lindos csmaltes de D. Luis

Masriera, hasta el rico escano con

talla, incrustaciones y marquete-
ria, donde se com bi nan con acier-

to las maderas de distinto color,

ponen de maniliestoelconocimien-

to perfecto del ensamblaje y la dis-

crecion en el decorado. Por la se- JUAN BRULL

veridad en la traza y caracter monumental del

conjunto se distingue la chimenea de nogal ta-

llado, que exhibe D. Juan Riera Casanovas.

De los sefiores Renart y C." es un triptico go-

tico, de madera tallada, de excelente efecto y

concebido sin ostentacion; y de los sefiores

Ksteve y C. un altar de estilo ojival de elegan-

tes lineas y proporciones. Dignos de que no se

pase de largo ante ellos son los cofrecillos y las

arquetas que exponc, reunidos en una vitrina,

D. Juan Puigdengolas; inspirados muchos de

ellos en ejemplares antiguos, patentizan la ha-

bilidad de quien los ha ejecutado y la amorosa

interpretation de estilos ya desaparecidos. En

este sentido, sefialaremos la arquilla de nogal

con herrajes e incrustaciones de hueso, y el

cofrecillo cubierto de tiritas de cuero y con

aplicaciones de herraje. Cumple mencionar,

seguidamente, el pavimento en maderas. de

D. Jose Garriga, el plafon central del cual es

un alarde de ejecucion; las planchas de laton

PA1SAJE
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repujado, de D. Pedro

Corbero; la hermosa

lampara de hierro forja-

do, del seiior Cadena y

Bayo; los dibujos para

tejidos de seda y para

adamascados, de D. Pa-

tricio Pasco; el techo

proyectado por D. Jose

Triado, de tan grave ca-

racter y tan notable de

composicion.
Por esta cualidad se

singulariza la coleccion

de vidrierias presenta-

das por lossenores Mau-

mejean hermanos, en

la cual reclaman dis-

tincion preterente la re-

presentutiva de la Co-

ronation de la Virgen.

la de los Aposloles ante

la tumba de la Virgen ROGEl.IO IRI'RTIA VIDA INTERIOR

y Despues del pecado.

Conocido ya de nos-

otros Alejandro Fisher

por envios anteriores, de

el se hallan en la pre-

sente Exposicion una

placa-candelabro, de co-

bre plateado, donde cam-

pea un esmalte que titu-

la El canto del temporal.

Suyo es, ademas, otro

esmalte: La Caridad,

muy notable por cierto.

Por la sencillez en la

concepcion y buen gus-

to que en ella resplande-

ce no puede omitirse la

Cajita de plata, que for-

ma parte integrante del

conjunto de obras que
nos ha remitido ese au-

tor britanico. A la vera

de ellas nos brindan

HERMENEGILDO Al.SINA
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JOSE MONGRELL

regalo a los ojos dos libros, Aeropagitica, de

John Milton, y Christabel, de Coleridge, sen-

das ediciones dirigidas por Lucien Pisarro,que
de modo tan sobresaliente viene a mostrarnos

la belleza del libro, el encanto que deriva de la

intervencion del arte en la composicion de cste.

Junto a estos primores aparecen las joyas

de Harold Stabler, de Alice S. Kinkead y de

E. C. Woodwar.
Tal es, a grandes rasgos, lo que por algun

concepto merece, de la Exposicion que cele-

bramos, que sea recogido y su presencia sena-

lada, para que por ello se juzgue del caracter

que reviste y del concursoque le han prestado

artistas de distintos paises.

Del nuestro se ha honrado a uno meritisi-

mo, ya fallecido: al paisista olotino D. Joaquin

COGIENDO NARANJAS

Vavreda, de quien se han agrupado en una

sala especial varias telas suyas, saturadas de

dulce paz de la naturaleza. Con recogimiento

se penetra en aquella estancia, y ante las virgi-

lianas evocaciones de la quietud y belleza de los

campos, ante aquella vision sencilla y amable

de escenarios naturales, se siente el espectador

contagiado de la serenidad dominante en tales

pinturas. Merecedor era del tributo de consi-

deracion que se le ha dispensado, quien hizo

amar nuestros campos y mon tafias, senalando

la belleza y poesia que encierran.

Es muy hermoso ver que entre la contienda

de los que luchan por la gloria, de los que
acuden llenos de afanes y esperanza, de quie-
nes vienen situados en puntos de vista distin-

tos, y aun opuestos, respecto al criterio que
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ANSEI.MO MIGUEL NIETO

sustentan en arte, y que intentan se refleje en

sus producciones; es muy hermoso encontrar.se

con una estancia, al pasar cuyo umbral lasdis-

cusiones cesan, se abaten las armas, y se dedica

a un artista, que vivio en apartado rincon de
su tierra, alejado de febril inquietud, elogios

postumos que aumentan los que se le tribu-
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taran en vida. Es por el caudal de sinceridad

que en sus obras existe, es por la emocion

sana, y la vision suave y personal de los es-

pectaculos campestres. es por la apacibilidad

que alii reina, por lo que las pupilas se com-

placen descansando en aquellas pinturas, don-

de el espiritu, a su vez, percibe el reposo de



los campos en quictud. Y entran ganas de

decir con Melendez:

La blanda primavera

Derramando aparece

Sus tesoros y galas

For prados y vergeles,

Despejado ya el cielo

De nubes inclementes,

Con luz Candida v pura

Rie a la tierra alegre.

En la incertidumbre que rcina cntre mul-

titud de jovenes que buscan tebriles el camino

que ban de emprender, es una voz amiga y

venerable la de ese paisagista, aconsejando con

sus propias obras que no hay mas que mirar a

lo que tenemos enrededor, cuando se es un

artista, para
hallar fuente

de inspiracion

segura. Dice-

nos, el, ade-

mas, que no

e.\iste razon

para correr a-

fanosos, tras

ideales que
responden a

modas transi-

toriasoson hi-

jos de tempe-
ramentos di-

versos a los

nuestros.yque

lo que impor-
ta es acudir al

natural con to-

do respeto y

con emocion,

porqueasi este

nosdescubrira

sus recondite-

ces, mostran-

donos lo que

hay en el de

expresivo. Los

paisajes del se-

nior Vayreda,
no es por el

tema por lo MATH1EU DESMARE

que nos cautivan, ya que en ellos lo reprodu-

cido es de gran sencillez: lo que en tales pin-

turas se nos apodera del animo, y nos con-

mueve, es la emocion con que el autor se acer-

co a los campos y a las montanas, emocion

que luego trasfundio a sus obras, y en estas

persiste como aroma perenne de arte. Kl tem-

peramento personal del pintor se acusa en esas

telas, haciendolas inconfundibles. Kl senti-

miento de la naturaleza dulce. callada, delica-

damente poetica, en el sosiego del fiorecer que
la viste de hermosas galas, campea e inunda

de atractivo aquellas visiones campestres. Y
una paleta fresca, sin ser dulzona, anota aque-
llos encantos; los verdes se funden quedamen-
te, los azules cantan discretos, y del cielo des-

ciende carifio-

samentelaluz.

No es de sor-

prender, por
lo tanto, que
los pasosse en-

caminen a la

estancia don-

de esas pintu-

ras fueron re-

unidas, cuan-

do despues de

haber recorri-

do las demas

salas de la e.x-

posicion, el es-

piritu reclama

descanso; el

cual lo halla

en el arte se-

reno, ponde-

rado, libre de

p r e
j
u i c i o s ,

modesto y apa-

ciblc del pin-
tor Catalan.

Tal es.cuan-

toconveniare-

cogerde nues-

tro certamen.

a fin de dar de

el una idea si-

LA FAMILIA qllicTa
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i. Urbanizacion artistica de alguna plaza,

paseo 6 calle de la Ciudad, para mejorar su

aspccto y perspectiva.

2." Plantaciones y reforma topogralica dc

algun punto, zona 6 camino de los alrededores

dc la Ciudad, para embellecer 6 hacer mas

pintoresco el paisaje circundante 6 el de que

desde ellos se divise.

3." Reparacion y complemento de anti-

guos edificios desde el punto de vista de impri-

mir caracter a los barrios 6 calles en que aque-

llos se hallen emplazados.

4. Aprovechamiento al mismo objeto, en

fachadas de edificios nuevos, de los elcmentos

arquitectonicos que, procedentes de la Retorma

de la Ciudad, haya de adquirir 6 tcnga el

Ayuntamiento almacenados 6 en Museos, y

5. Proyectos dc monumentos, puentes,

aparatos de iluminacion y de sostenimiento de

RENART Y C. TRIPTICO

mada, a lo cual, mas que estas lineas, contri-

buiran las reproducciones que las acompaiian.

For ellas podra formarse concepto, quien las

recorra una a una, dc la manifestation artis-

tica que celebramos. Al llamamiento que di-

rigio Barcelona, se ha respondido en la forma

que puede juzgarse en estas paginas. A pro-

pios y extranos se debe agradecer el concurso

prestado. A el ha correspondido Barcelona co-

locando amorosamente las producciones que
a su custodia se han confiado temporalmente.

Aparte de la celebracion del certamen, se

considero de importancia verificar durante este

tres concursos publicos, respectivamente, de

Arquitectura, Pintura, Escultura y y\rtes deco-

rativas, los cuales estan en vias de realiza-

cion.

Kl de Arquitectura tiene por objeto premiar

proyectos arquitectonicos referentes al embe-

llecimiento dc la Ciudad, los cuales proyectos

seran, dentro del susodicho tema general, dc

asunto libre, 6 bien deberan referirse a uno
6 varios motivos analogos a los siguientes: CADENA Y BAY6 I.AMPARA DE HIERRO FORIADO
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transmisiones, kioscos y mesas de venta y otros

pormenores de servicio publico en calles, con

el proposito de que ostenten aspecto artistico.

El Jurado, dentro de los grupos admiti-

dos, otorgara una 6 varias recompensas, de

importe total tres mil pesetas, dividiendo esta

cantidad, si lo cree oportuno, en premios pro-

porcionales a la importancia y meritos de los

proyectos dignos de recompensa. Ninguno de

estos premios podra ser menor de quinientas

pesetas.

Como premio del concurso de Pintura y

del de Escultura. se concederan sendas Bolsas

de viaje, de mil quinientas pesetas, no pudien-

do los concursantes ser mayorcs dc veintitres

afios.

Quienes aspiren a la Bolsa por Pintura de-

ben realizar las siguientes pruebas:

i.'
1

Dibujar del natural una academia en-

JUAN BliSQUETS ESCANO MODERNO

ESTEVE Y C." ALTAR

tera, de tamano libre, a cuyo objeto se facilita-

ra modelo y local, durante seis dias, a tres ho-

ras cada uno.

2." Presentacion de un t'ragmento pintado

del natural, tema libre, y

3." Composicion dibujada, desarrollando

un tema determinado a la suerte, de entre va-

rios; cuya composicion debera ser ejecutada

durante un dia de sol i\ sol.

Aquellos que soliciten Bolsa por Escultura,

tienen que someterse a las pruebas siguientes:

i." Dibujar del natural una academia en-

tera, de tamano libre. durante seis dias, a tres

horas, a cuyo efecto se facilitaran modelo y el

local correspondiente.

2." Presentacion dc un busto en yeso, que
no sea retrato, de tamano no menor del natu-

ral y tema libre, fundado en un estudio artis-

tico de expresion.

En el concurso de Artes dccorativas se

adjudicaran tres premios de quinientas pese-

tas a los tres mejores proyectos de tema libre,

reterentes a cualquiera de las diversas ma-
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ANTONIO MIJNOX DEGRAIN ESPIOADORAS DE JERIC6

nifestaciones del Arte

aplicado, que reunan

la condicion de ser

interpretables por el

ejecutor.

Con estos concur-

sos se amplia la efica-

cia de la Exposicion;

ylos resultados a que
esta pueda dar moti-

vo, se propagan aiin

mas, alentando a jo-

venes artistas, a fin

de que puedan en-

sanchar el campo de

sus estudios, 6 facili-

tando dar a conocer

trabajos suyos, a quie-

nes, por la especiali-

dad que cultivan, no

cupo que se manifes-

taran en el certamen.

Sea cual sea la opi-
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ALEXANDER FISHER PLACA-CANDELABRO

nion que este pueda
merecer de propios y

extranos, algo existe

en que seguramente
estaran conformes to-

dos, y es el esfuerzo

ciudadano que repre-

senta efectuar expo-
siciones artisticas

como la que celebra-

mos.

De ahi que no haya

que desmayar nunca,

procurando que se

mantenga creciente el

amor por las cosas de

arte, que solo los pue-

blos que tienen por
ellas entusiasmo, li-

man asperezas de la

vida y la cmbellecen

para contento del es-

piritu.



ALFRED JOREL "LA AViACidN". ABANICO DE CUERNO, MARFIL Y NAOAR

SOCIEDAD DE ARTISTAS FRANCESES

ARTE DECORATIVO

EL
arte tiende a manifestarse por doquier,

no siempre de modo que satisfaga por en-

tero; pero bien esta que haya quiencs sientan

la necesidad de que se propague, pues algunas
veces se obtendra cumplida la satisfaccion de

dotar de formas bellas y tintas harmonizadas

lo que el hombre construye para el embelle-

cimiento del hogar 6 elabora para atavio de su

persona. En este sentido, una pleyade de ar-

tistas, cada vez mayor, y en la cual forman no

pocas mujeres, se dedica a redimir de formas

vulgares objetos de la vida practica, y esas mil

y una chucherias del indumento femenino.

El arte de la casa, el arte del libro, el arte

de la joya, el arte del traje son asi cultivados

y con esta produccion, en la cual se busca el

concurso de la belleza, aun cuando, en ocasio-

nes, no se acierte por completo, 6 en el grado

que los mas exigentes desearan, por lo menos

se saca la ventaja de lanzar al mercado objetos

con un aroma de arte que los distingue de tan-

ta baratija e insustancialidad con que la baja

industria surte los comercios.

Paulatinamente, hoy una concesion, al afio

siguiente otra, ban ido obteniendo lugar en

los Salones; y se ha recabado para ellos toda-

via mas: celebrar exposiciones aparte, donde

se pone de manitiesto el desarrollo que va ob-

teniendo esa labor artistica, y como va ganando
a no pocos talentos, que tienen asi manera de

darse a conocer. En el museo Galliera, en el

museo de Artes decorativas se realizan, de vez

en cuando, exhibiciones de ese genero, que
atraen distinguido concurso, y permiten apre-

ciar ejemplares que son un primor de procedi-

miento y de buen gusto.

En el Salon de la Sociedad Nacional, y en

el de los Artistas franceses, en el Salon de

1911. I. N. 6. 311



Otofio mas tarde, las Antes menores son reci-

bidas con cvidentc interes.

Vamos a cenirnos en estas notas, a resenar,

aunque sea brevemente, algo de lo que ha

figurado en el segundo de los mencionados

Salones.

Comenzarcmos por la ceramica. De un

tiempo aca, esta arte alfarera merece preferen-

que, a tuerza de cnsayos, se ban conseguido,

sobre todo por lo que afecta a este ultimo

extremo, resultados verdaderamente maravi-

llosos. No siempre el creador de la vasijeria, es

decir, el inventor de la forma de los vasos,

es el propio decorador; pero cuando la obra

es producto por entero de un solo artista. la

unidad que prevalece es en tavor de la bondad

MI.LE. IVONA TRUCHOT

tes atenciones, y son en gran numero quienes
a ella se dedican con la inquietud de buscar

nuevos aspectos, especialmente por lo que se

refiere, de una parte a los elementos decorati-

vos puramente formales, de otra a lo que se

relaciona a los efectos de color. Es innegable,

ALMOHADON DE ENCAJE

artistica del ejemplar, sin que esto quiera de-

cir, de modo absoluto, que no pueda ofrecerse

el caso, de una feliz conjuncion entre quien

facilita el vaso escueto, limitado al perril del

cuello, de la panza y el pie, y aquel que luego

viene a enriquecer la simple materia del vaso
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MM.E. SUSANA UELCOl'KT

con el prestigio del color. Con este se ha pre-

tendidb, en ocasrones, la obtencion de audacias

imprevistas.

Viene, luego, otra cuestion que atecta al

servicio utilitario, muy desatendido, 6 desa-

tendido por completo. A tal punto se lleva la

elaboracion, que los productos que se fabrican

no sirven para funcion en la vida cotidiana; no

se atiende a que scan vehiculos de buen gusto

que puedan ligurar en todos los hogares. Re-

claman ser colocados en una vitrina, apartan-
dolos del servicio corriente, y su papel queda
reducido a ser meramcnte pasivo, de mirame y

no me toques, de ponme bien para que luzca,

y cuida de que no tenga que prestar servicio.

De cuanto cabe que una coloracion desdi-

chada haga repelente un objeto. lo confirman

los ejemplares de M. Raoul Lachenal, en los

cuales los colores se suceden, sin sujecion a

formas ornamentales, antes como derrame

sucesivo de tintas puras; cual ocurre en un

vaso, que pasa desde el amarillo al rojo, y por

intermediario un verde, sin que acorden en

tonica, pues cantan sin estar con formes entre

PA(S DE ABANICO

si. En cambio, consigue, dicho artifice, que la

vista se pose placentera en unos vasos de ento-

nacion grisea.

Tampoco puede darse asentimiento a todos

los objetos que exhibe Mile. Catalina Maria

Very, ya que el perlil no siempre es pregonero
de buen gusto; ni la composicion decorativa,

ni el ritmo, ni la correspondiente relacion

proporcional entre los elementos que la inte-

gran. llegan a resolverse adecuadamente. En

algun pormenor, se acusa, no obstante, gracia

y discrecion femeninas.

Los vasos esmaltados que presenta M. Pa-

blo Bonnaud, por mas que no revelan una

concepcion personal isi ma, con todo estan atem-

perados a una tonica de razonamiento, y en

varios de ellos de delicadeza.

En sus ceramicas, M. L. G. Garing, se re-

vela como decorador de buen gusto, no porque
ofrezca en todas ocasiones motives ornamenta-

les de propia creacion, sino por la manera

como combina los ya consagrados por estilos

extinguidos, disponiendolos de manera, que,

por misterio singular, despiertan idea de no-
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MME. NIGK-DOUTRELIGNE

vedad. Ks cuando uno se detiene a analizarlos,

que halla la filiacion.

Interesante resulta el enviode M. Rumebe,
en el cual sobresalen un vaso de color pardo
veteado de grises, y otro de color verde suave

y con una zona de hojas blancas.

Dianas de ser mencionadas son las gredas
de M. Carlos Greber y las de M. Decceur.

LIna vez mas, M. Lalique cautiva con sus

esplendidas creaciones. No solo con joyas, sino

con esos vasos de cristal senorilmente gris,

donde tan en evidencia se manifiesta el exqui-
sito gusto del artifice. Con este linaje de pro-
ducciones cabe admirar, de aquellas dos diade-

mas que presenta, una, donde, con sorpren-
dente novedad, se maridan, sobre un fondo

de diamantes, finos tallos esmaltados de color

verde, y violetas de cristal, conjuncion que
produce singular etecto.

CUELLO APL1CADO SOBRE TUL.

For analogo concepto atraen la mirada la

diadema en cuerno esculpido, oro y piedras

tinas, de Ch. Lefevre; y uno de los broches

expuestos por M. Deraisme, en el cual broche

una fila de perlas aparece entre dos mariposas

que azulean, toman visos de color verde y

donde centellean diamantes.

Despues de joyas, no vendra mal hablar de

encajes. Si por aquellas enloquecen las muje-

res; primor de sus dedos son esas labores en

que hacen gala de buen gusto; ofreciendo, en-

tre las mallas de hilo, flores 6 seres de vario

linaje 6 motives que responden unicamente a

trazos de sentimiento. Noble resultado el que

se consigue con ese trabajo de tanta sutileza,

que con material sencillo, realiza milagros de

arte. En estas mismas paginas reproducimos
el cuadrante para un almohadon, obra de

Mile. Ivona Truchot; el paisde un abanico, de

214



Mile. Susana Delcourt. y el cucllo, de tcjido

tan acreo y de aplicaciones tan elegantes, de

Mme. Nick-Doutreligne.

Kntre las labores de la inujer que con csas

se exhiben en la Sociedad de los Artistas t'ran-

ceses, ligura la interpretacion del Rapto de

Europa, de Boucher, bordada en lana por

Mile. Adela Tossyn.

En el ramo de encuadernaciones deben ser

mencionadas la que M. Saint-Andre presenta

M. Saint-Andre, a quien se ha aludido mas

arriba. Razonado en todas sus partes, y cuida-

do en el procedimiento, mostrando variedad

de recursos con que aparece enriquecido el

efecto de conjunto, esc cofrecillo causa sun-

tuosa impresion.

El arte del hierro tiene tambien su repre-

sentacion, y de tal especialidad artistica mere-

ce citarse, mas por la ejecucion que por la

proporcion entre losclementosque la decoran.

CH. I.EKEBRE

en cuero amarillo, sobre el cual los motivos se

pertilan en color rojo, campeando en el centre

un casco de oro combinado con una espada;

la que mando Mme. Gros, de una sencillez

atractiva; y la en que Mme. Alicia Thomas dio

prueba de su gusto delicado.

Muy interesante resulta el cotrecillo de

cuero cincelado y repujado a mano por

DIADEMA DE ORO, PIEDRAS KINAS Y CUERNO

la verja para un ascensor, de hierro forjado, de

Mile. Lily Ledru; y el aparato de iluminacion

de hierro tbrjado y cobre repujado, de M. Sza-

bo, representando una corona de yedra suspen-

dida de una placa de cobre del techo: corona

que, a su vez, sujeta un teton de vidrio opali-

no, que hace poner suavidad en la luz.

Hasta aqui hemos enumerado obras aisla-
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A. O. SZABO APARATO DE II.UMINACltilM, DE HIERRO FORJADO Y OOBRE REPUJADO

das, y llego el instante de aludir a una de las

pocas instalaciones de conjunto. Nos referi-

mos al comedor donde, con sugestivos pla-

fones de M. Henri Martin, encontramos el

mueblaje proyectado por M. Bellery-Desfon-

taines.

Queda pasada revista a lo que nos atrajo la

atencion. Todo este brotar esfuerzos en favor

de las llamadas artes menores, ha de ser mira-

do con gran respeto y alentado con entusiasmo.

El mejoramiento del gusto publico tiene que
venir de aqui en gran parte. Ha de irse exten-

diendo esta corriente estetica haciendo que

vaya dominando en todo cuanto el hombre
necesita para su casa y atavio. No es empresa

que pueda realizarse de un salto, porque de-

pende, y no en grado escaso, de elevar el nivel

artistico de todas las clases sociales, a fin de

que no haya quien deje de interesarse en que
cuanto requiere la existencia sea embellecido,
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proporcionando asi al espiritu constantescom-

placencias.

Claro que esta no es labor que se improvi-

se, que ello requiere larga preparacion, que

no es tampoco esfuerzo de unos cuantos, sino

obra de multitud de voluntades aunadas para

la consecucion de tal rin. Si no, es de temer

que se ahoguen todos esos intentos: que a la

larga todo acabe en que sirvieron de poco los

esfuerzos individuales. Cierto que se advierte

de cada vez mas una mayor corriente en favor

del arte aplicado a la industria; verdad que el

arte decorativo triunfa y se impone ;pero a

costa de cuanto predicar! \a fuerza de cuanto

insistir sobre las ventajas que en el orden eco-

nomico alcanzan aquellos pueblos que a la

bondad material de los productos que elaboran

unen el sentimiento de la belleza!

Fortuna es que existan quienes no cejan de

mantener vivo ese calor para estrechar por



instantes con mas intimidad la industria y

el arte. Considerado -estc cosa suptirtlua duran-

te tiempo, el reconocimiento de su valor cues-

ta que sea proclamado en el orden de sus rela-

ciones con la industria. Los concursos perio-

dicos, las exposiciones de las ramas derivadas

de las artes del dibujo, que se celebran rnerced

a cuantos estan convencidos de que solo man-

teniendo vivo el fuego sagrado, qiiiza se logre

aumentar la esfera de accion del arte, son fac-

tores de innegablc influenciu para meter por

los ojos la diferencia que media entre los ejem-

plares exentos de concepto artistico y aquellos

que los genero el a fan de la belleza.

Por esto se inipone alentar a esos artistas

que vienen humildosos a hermosearnos aquello

de que nos hemos de rodear para las necesida-

des de la existencia. Por su esfuerzo se pone de

relieve como se ennoblece todo material, por

modesto que sea, cuando es un espiritu posee-

dor de sentimiento estetico, el que lo sujeta a

la forma conveniente en relacion con su natu-

raleza y con la funcion practica que el objeto

haya de satisfacer.

Que esa proteccion se hace indispensable,

dicelo, con mas fuerza expresiva que el calor

que pudieramos dar a nuestras palabras, el

hecho de que hayamos sentido la necesidad de

etectuar una F.xposicion Internacional de Arte

industrial y decorativo en Paris, y que sea

reclamada su celebracimi para el ano de 1914.

Para formular esta peticion al (Jobierno, se

ban unido la Union Central de Artes Decora-

tivas, la Sociedad de estimulo al Arte y a la

Industria y la Sociedad de los Artistas Deco-

rado res.

Dice asi la comunicacion que han presen-

tado:

Senor Ministro: Al discutirse ultimamen-

te el presupuesto de las Bellas Artes, habeis

MLLE. ADELA TOSSYN 'RAPTO DE EIJROPA", DE BOUCHER. BORDADO EN LANA
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declarado a la Ca-

mara, junto con el

dictaminante. en

sendos discursos

que fueron aplau-

didos por unani-

me asentimiento

de patriotico fer-

vor, que el Estado

debia preocupar-
se hoy activamen-

te de nuestras ar-

tes decorativas,

y asegurarlas el

mantenimiento ,

amenazado, dc su

antigua suprema-
cia. Es, movidos

de este deseo. se-

iTor Ministro, y

alentados por la

benevola acogida

que nos habeis ya

mostrado en ese

\
SAINT-ANDRE COFREC1LLO DE CUERO CINCELADO Y REPUJADO

L. G. GARING

2l8

CERAM1CA

proyecto, que, en nombre de la Union Central de Artes

Decorativas, la Sociedad de estimulo al Arte y a la In-

dustria y de la Sociedad de los Artistas decoradores, te-

nemos el honor de rogaros que soliciteis del Parlamento

que decida la celebracion en Paris, y en el afio de 1914,

dc una exposicion internacional de arte decorative. Este

momento nos parece el mas oportuno. Retardarlo... fuera

debilitar energias. con razon impacientes, y de las cuales

podemos asegurar, desde ahora, que estan preparadas.

,;Sera necesario anadir que estimamos que, con el concurso

indispensable del Estado, y con la colaboracion de nues-

tras tres asociaciones reunidas, de todos los elementos, de

todas las personas competentes y de todas las buenas vo-

luntades, que llamaremos a nuestro lado, el exito estaria

asegurado? Esta exposicion vendra en el momento opor-
tuno para estimular todos los talentos, todos los esfuer-

zos, por la emulacion de la presencia extranjera, y para
realizar la necesaria accion del artista, del industrial y del

artesano...

Es lo bastante elocuente esa peticion para comentarla

De lo que en ella se rnanifiesta, se deduce, sino desalien-

to, por lo menos que empieza a cansar la lucha, porque no

se ve el momento en que esta cejara para gozar del triunfo

definitive. Sobre todo, el tinal viene a declarar que no se



pensamiento puede ser feliz el trabajo; y no se

pueden separarimpunemente. Kstaria bien que

todos nosotros fuesemos buenos artesanos en

algun genero, y la supuesta deshonra del tra-

bajo manual se disipase por complete; dc suer-

te que. aunque todavia hubiese una distincion

cortante de raza entre nobles y vulgares, no

habria. entre los ultimos, una cortante distin-

cion de empleo, como entre hombres ociosos

y trabajadores, 6 entre hombres de profesiones

liberates e iliberales. Todas las profesiones se-

rian liberates y se sentiria menos orgullo en la

particularidad del empleo, y mas en la excc-

lencia de la perfeccion. Y aiin mas, en toda

profesion, ningun maestro debiera cnorgulle-

cerse de sus obras mas dificiles. E\ pintor ma-

P. BONNAl'l) VASO ESMALTADO

llego a la conjuncion espiritual del artista, del

industrial y del artesano, facto res indispensables

en esa labor de que se trata, labor de influen-

cia social grandisima. Y a cste proposito acu-

den a la mcmoria las palabras de Ruskin,

cuando dice: ...queremos que un hombre este

siempre meditando y el otro siempre traba-

jando y llamamos al uno aristocrata y al otro

artesano; pero debiera ser lo contrario, el tra-

bajador debia estar meditando con mucha

frecuencia, y el pensador trabajando muchas

veces, y ambos serian aristocratas, en el mejor

sentido.

Tal como ahora sucede. los hacemos viles

a ambos, el uno envidia, el otro desprecia

a su hermano; y la masa de la sociedad esta

compuesta de morbidos pensadores y misera-

bles artesanos. Ahora bien. solo por el trabajo

puede ser feliz el pensamiento, y solo por el

,

R. LAL1QUE RECIPIENTS DE V1DRIO
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R. LALIQUE JARRO DE VIDRIO GRABADO

chacaria por si mismo sus colores; el arquitecto

trabajaria en el patio de la casa con sus jorna-

leros; el fabricante seria un operario mas habil

que ningun empleado de su tabrica: y la dis-

tincion entre un hombre y otro estaria unica-

mente en su experiencia y habilidad, y la auto-

ridad y riqueza que estas deben obtener natu-

ral y justamente.

(jCabra que de algun resultado esa tenaz

propaganda que viene haciendose a favor del

ennoblecimiento del trabajo manual? ^Sera lo

bastante poderosa para que lleve a todos Ins

animos la conviccion de que no es vano senti-

mentalismo, aspiracion ilusoria de sonadores,

el consorcio del arte con cuanto viene a la vida

elaborado por mano del hombre, para satis-

faccion suya y para hacerle mas comodo y me-

nos aspero el paso por la existencia? Si es ver-

dad que no hay esfuerzo que se pierda, si la

perseverancia asegura el triunfo, hay que con-

fiar en que venga el dia que germine la semi-

lla que con tanta prodigalidad se viene lan-

zando por espiritus generosos, que no cejan

en el empeno de ver al arte manifestarse en

cuanto rodee al hombre, y en cuanto por este

haya de serutilizado para las necesida-

des de la vida.

Es cuestion de tiempo. Veremos si

esa Exposicion que se reclama para den-

tro de tres anos, impulsa lo bastante

para acortarlo, para aproximar el dia en

que, en vez de tentativas aisladas, se vea

que al arte ya no se le repele, antes se le

recibe con los brazos abiertos en todo y

en todas partes.

Pero si no se consigue que de modo

absolute constituya ese certamen fuerza

ERAMICA
ECORAT1VA

impulsora que asegure ya en dermitiva la con-

sideracion que hay otorgar a las artes decora-

tivas y a las industriales. puede, por lo menos,

ser de saludables ensenanzas, por lo que se
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de este punto de vista puede sernos ventajosa

la proyectada exposicion de caracter interna-

cional. Ademas. si se realiza como cuadra que

se realice en estos tiempos, cs dccir. no escati-

mando gustos para ofreccr conjuntos en que

nada haya en cllos que discrepe, puede resultar

una manifestacion artistica interesantisima,

con mas alcance que esas exposiciones univer-

sales de todas clases de productos, que ya van

perdiendo como valor docente. por convertirse

en grandes ferias y punto de celebracion de

espectaculos para la multitud.

Cinendose, pues, al linaje de obras artisticas

de que venimos hablando. es innegable que
ha de dcspertar la atencion de la gente, y espe-

cialmente de los propios industriales, a los

cuales les entrara por los ojos lo que se elabora

con sujecion a norma estetica. y comprende-

L. G. OARING CERAMICA

rctiere a orientaciones que quepa seguir. Por-

que nada existe que ensefie tanto, como ver

reunidas las obras propias al lado de otras, que

responden a ambientcs y educacion artistica

distintos. Asi uno se arirma en lo que hace.

6 rectifica aquello que estima anduvo desacer-

tado. En esa labor de parangon, cuando se

efectua con el espiritu limpio de prejuicios,

cabe aprender lo bastante. Por lo menos. des-

L. G. CARING CERAMICA

ran cuanto a sus intereses conviene aceptar el

concurso del arte, ya que este viene a dignifi-

car las obras donde su intervencion es recla-

mada.



Si las sociedades que se ban dirigido al

ministro del ramo, poniendole de relieve la

oportunidad de verificar el susodicho certa-

men, persisten en su empeno y no abandonan

la digna causa a favor de la cual ban levantado

bandera, si no desfallecen y, de comun acuer-

do, llevan adelante su proposito, no solo las

artes decorativas francesas estaran de enhora-

buena, si no que lo estara el arte en general.

puesto que vendra a ser la consagracion de la

importancia que hay que reconocerle en la

vida.

Deseamos, por lo tanto, que en el ano

de 1914 podamos abrir la exposicion de artes

decorativas y de artes aplicadas a la industria

ofreciendo manifestaciones de ellas venidas de

todas las partes del mundo. Fiesta de arte

completa, tendremos la fortuna de que se rea-

lice en nuestro suelo y de brindarla a los

demas paises, para que se aprovechen de sus

ensenanzas. Para nosotros quedenos la satis-

faccion de haberla iniciado y el contento inte-

rior de poder mostrar a nuestros compatriotas,

sin salir de casa, lo que hacen, en otras partes,

en las artes derivadas de la Pintura, la Escul-

tura y la Arquitectura.

En espera de ver convertido en realidad lo

que apetecemos, veamos de mantener el entu-

siasmo de aquellos a quienes mas ha de favo-

recer la exposicion. Porque si ese entusiasmo

mengua, ha de ser en detrimento de la mani-

festacion de nuestros artistas. los cuales se ban

de hacer cargo de que para ellos reviste tras-

cendencia inmensa el tuturo certamen. Es,

pues. conveniente que se vayan preparando

para acudir a el dignamente. en demostracion

de que la peticion que ban t'ormulado obedece

al noble y plausible atan de honrar a la patria

con sus propias obras.

i>aris GEORGES CAUDEL.

CARLOS GREBER
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VASO ESMALTADO
FOR P. BONNAUD



LOS ESMALTES DE ANDREU

EL
esmalte tiene poderoso atractivo. Como

cuanto el acaso entra en su resolucion de-

finitiva, semeja, a los ojos del vulgo, arte de

hechiceria, de misterio, del cual unicamente

estan en el secreto los iniciados.

De siglos viene la leyenda. Recordemos a

aquel Juan Lalique, de quien Benvenuto Ce-

llini intento averiguar las formulas de que se

valia para el logro de esmaltes imitativos de

piedras preciosas; especialmente de aquel rojo

de rubi que el italiano pretendia conocer para

luego presentarlo, como de invencion suya, a

que en el seno encierra, tienen, tanto el atrac-

tivo del feliz hallazgo de las tintas. como el

incentive del supuesto resultado mil.igroso; de

lo que un poder magico salvo. La co.:ci6n ignea

en la mufla mantiene en inquietud al esmal-

tador. ^Respondera a los ensayos anteriores la

fusion en la plancha de la obra definitiva? Cir-

cunstancia inesperada ,:no dara al traste con

tantos afanes?

Un esmalte es mirado por eso siempre con

cierta emocion. Si a los ojos les habla de ri-

queza y de suntuosidad, al espiritu le evoca

M. ANDREU

Francisco I. No le quisieron dar los sacramen-

tos a Lalique en su hora postrera; se huyo de

habitar la casa en que vivio; se le tuvo por en-

tregado a practicas cabalisticas, por cultivador

de ciencias ocultas.

Esa aureola nimba el esmalte: sus juegos
de color, los contrastes y efectos imprevistos

THE CASTLE S BOY

aquel indecible tormento, que es amor por la

propia obra, de quien al pie de la mufla resis-

te el rato necesario para que se obre el milagro

que el fuego genera, fijando sobre la plancha la

esmaltacion.

Los esmaltes que exhibiera D. Mariano

Andreu, y que hoy reproducimos en estas pagi-
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nas, estan informados en sentido decorativo, como el seflor Andreu, cuyo gusto sefioril res-

por lo que afecta a su composicion; a desper- plandece, tanto en los esmaltes en si, como en

tar cuyo aspecto contribuyen, ademas, las su presentacion magnifica. A la vera de esas

tintas aterciopeladas que cantan con magnili- obras, algunos dibujos venian a ponernos de

**

M. ANDREU APUNTES

cencia. Constituye motive de satisfaccion ver manifiesto hasta que punto el seflor Andreu

que entre nosotros resurge el interes por ese posee el dominio de la forma, y los estudios

linaje de obras artisticas, y que hay quien es a que se sujeta para saber de ella lo bastante

de ellas cultivador tan inteligente y amoroso en favor de sus pinturas al esmalte.
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S LA MADONA DE LA FRUTA
ESMALTE ALVEOLADO, FOR M. ANDREU



SANGUINEA, FOR M. ANDREU



Entre esos dibujos figuraban algunos apun-

tes de cabeza, trazados con afan inquisidor del

caracter y de la vida, con proposito de que
triunfe lo substantive. Rasgos firmes, estudio

de la tisonomia expresiva y delicadeza en el

pertil dan singular valor a esas anotaciones,

por el agua fuerte, con mas ahinco que hasta

aqui, se ha entregado a nuevos cnsayos en

este procedimiento, y de el se ha valido para

realizar composiciones informadas en carac-

ter decorative, analogo al que priva en los

esmaltes a que hemos venido aludiendo.

M. ANDREI;

las cuales, a su vez, indican como el autor se

sujeta a estrecha y sana disciplina, unica ma-
nera de llegar a la consecucion de perfecciona-
miento con que todo artista suena, a tin de ase-

gurar a sus producciones, no el aplauso inme-
diato y fugaz, sino el reflexivo de la posteridad.

Interesado recientemente el senor Andreu
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EL ESPIRITU DEL MAL

En esta manifestacion de su personalidad

podra, al igual que en los esmaltes, dar rienda

suelta a su fantasia y lucir las cualidades inge-

nitas que posee, y que, indudablemente, si no

hace un alto en su carrera, habran de desen-

volverse, generando obras de valor definiti-

ve, que es lo que ha de procurar todo artista.



AGUA FUERTE
FOR M. ANDREU





CASA DE LA CALLE DE I.A BORIA ESQUINA A LA [)E HI.ATKRAS ESCTOO EN EL ANTEPECHO DE LA VENTANA

NOTA ARQUEOLOGICA

CON muy buen acuerdo ha dispuesto el

Excmo. Ayuntamiento dc Barcelona el

traslado de la fachada estilo Renacimiento, que
se encuentra en los comienzos de la calle de la

Boria, en el punto donde esta se confunde con

la Plaza del Angel.
Esa fachada, de indiscutible merito artistico

yarqueologico, es conocida por la generalidad

con el sobrenombre de la Casa del gremio de

caldereros, sin que hasia el presente nos haya
sido posible hallar una confirmacion, por vaga

que sea, de la vulgar creencia.

Hemos tenido la suerte de poder investigar

en algunos documentos, en los cuales se sigue

la transmision de la propiedad y dominio de di-

cha tinea, y en ninguno de ellos aparece indicio

que pueda dar lugar a suponer cierta la version

tradicional.

Dicha fachada corresponde a una casa cuyos

bajos ban sido objeto de establecimientos enli-

teuticos a determinadas personas, y se incluyen

en dichos bajos, los altos de la casa contigua,

que. en sus origencs. debio ser torre de guarda
de la ciudad, dcspoblada por aqucl lado.

Al derribarse la torre mencionada ban apa-

recido, en efecto, los gruesos muros, el peri-

metro casi cuadrado, y las macizas bovedas dc

que hablan los documentos, y que. en suma,

atestiguan su mucha antigiiedad. Viene conlir-

mado este aserto por los antiguos documentos

que pasamos a citar:

I. Venda feta per Anton Ferrer, not r
y

Joana muller sua, a Antoni Febrer, guanter,

de dos casas situadas, 90 es, la una que si troba

una torra en lo Ca r de la Peyraria (debiera ser

Perayria, de perayre, preparador de lana) vuy
de la Boria y La altra al Ca r de las Filateras

tins a La Carniseria maijor de la prnt. ciutat.

233
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LA CASA DE LA CALLE DE LA BORIA



(En p de Llorens Aragai not r
pub c de Barna. Asi se encuentra en un indice de escrituras:

als 21 de Sbre. de 141 5).

II. Acte de venda feta per Aldonsa mir

Actes dels censos de la casa de la Boria, de la

portalada bigarrada*, y en la primera pagina,

Viuda de Andreu mir, a Miquel Vinyals, apo- Los actes seguents son dels censos de 40 Iliu-

tccari de una casa ho torra, cituada en lo earner res sobra la casa de la portalada bigarrada de la

ESCUDO EN EL DINTEL DE VENTANA DE LA CALLE DE FII.ATERAS

dc la Pevraria, vuy de la Boria. (En p de

March Busquets not r pub c de Barna. als 10 de

Mars de 1489).

En cuanto a la tachada de que tratamos,

segun claramente lo indica su estilo, del mas

puro Renacimiento, no es aventurado afirmar

que su construccion, desperto la admiracion

de los buenos barceloneses del siglo xvn, pues-

to que en los documentos de aquella epoca se

la designa con el tipico adjetivo de bigarrada.

Boria. Esa admirable tachada, que ha merecido

el honor de que el Ayuntamiento pensara en su

reconstrucci6n en la Plaza de Lesseps, es, sin

dudaalguna, el fragmento mas interesante que
se ha encontrado en la apertura de la Gran

Via A de la Reforma. Esta bastante completa,

aunque remataba superiormente con un vulgar
aditamento. En nuestro sentir, pertenecia a la

misma propiedad que la casa contigua; puesto

que el mismo escudo que se ve en el antepecho
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VENTANA EN LA CALLE DE FiLATERAS

del primer piso,

y que aqui re-

producimos, se

hallatambienen

los dos dinteles,

de lineas goticas

mezcladas con

los primeros de-

talles del Rena-

cimiento, que se

encuentran en

los balcones del

primer piso so-

bre el arco de

la calle de Fi-

lateras (carraria

olim dicta Petri

Boqueriis, nunc

vero dicta de las

Filateras). Ro-

bustecen esta hi-

potesis nuestra

las palabras con

que se establece

la casa de la Bo-

ria que hace es-

quina a las Fi-

lateras, en la que DETALLE DEL DINTEL DE LA CALLE t)E FILATERAS (iZQOIBRDA)

CONJUNTO DEI. DINTEL

el Sr. Jose Mora,

doncel ,
vecino

de Barcelona, se

reserva algunas

partes colindan-

tes que corres-

ponden a su ca-

sa. Asi se lee en

el: Establiment

tet y rirmat por

lo S. Joseph de

Mora, donzell ,

en Barcelona do-

miciliat a favor

de Joan Sorallo,

courer, ciutada

de Barna., de

una Botiga 6

obrador ab al-

guns aposentos

en locarrerdela

Boria de la pnt.

ciutat, a Gens

de 60 lliures pa-

gad oras: co es la

meytat a 22 de

Dbre. y la altra

meytat a 22 de
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.Maig y ab lo pacte de fer dins sinch anys
i5o lliuras de obras y ab entrada de 200 Iliu-

res. (En p de Thomas Simon, not. pub. de

Bara 16 de Juliol de 1698).

Esta escritura redactada en latin es de esta-

blecimiento de cuatro designas distintas:

Primera, la parte superior de la torre sobre

el obrador 6 taller del guantero Antonio Sira-

rols, antes Jaime del Principe (Gricot) sastre,

heredero de Juan de Monmany mercader y

tuada en las atueras: quam ego similiter titulis

infrascr" habeo et possideo in burgo dicte pre-
sentis ch'itatis Barch ne in dicto vico, olim vocato

pelliparia pro mine vero dicta La Boria. \

termina la escritura con la siguiente descrip-

cion, que puso, sin duda, el notario en Cata-

lan, no Handose bastante de su latin:

Et est sciendum quod predicta omnia et sin-

gitla qua* cum presenti vobis stabilio continent

in se infra et sequentia materno sermone, sic

antes de Bernardo de Coll y primitivamente explicate videlicet: Primo lo obrador 6 botiga

ab un portal [obrint en dit carrer de La Boria

(la tachada'de que se trata) y per un caragol es

dins la paret de dit obrador 6 botiga a la part

de sol ponent sepuia en un sostret enraijolat es

de Jaime. Lindaba con las casas que se reser-

vaba mediante pared medianil.

Segunda. Toda la parte de portico 6 galeria

lindante con la Carniceria mayor de la ciudad

contigua a dicha torre y con

fachada a la calle de Pedro

Boquer 6 de las Filateras.

Lo tenia por los sucesores

del Magco. Dionisio Torro

de San Miguel, militar de

Barcelona, sucediendo a Jai-

me y Juan Massana, mer-

caderes, que a su vez suce-

dian a la sefiora Catalina,

esposa de Berenguer Massa-

na y a -la seiiora Angelina,

esposa del dicho Jaime Mas-

sana, y estos lo tenian por

la prepositura del Mes de

Marzo de la Canonica Bar-

celonesa como laica y pri-

vada persona.

Tercera. La mitad del

obrador citado con la mesa

que habia en la calle. a la

parte exterior del mismo,

que se tenia por los suce-

sores de Juan de Bellafila,

jurisperito, sucediendo a

Gisperto de Oliver, ciuda-

dano, que lo tenia por el

altar de Sta. Ines estableci-

do en la Seo de Barna. y

Cuarta. La otra mitad

desde el abismo (sic) hasta

el primer techo. Es de no-

tar, que, al describir esta

designa, se dice que esta si- DETALLE DEL DINTEL DE LA CALLE DE FILATERAS (DERECHA)
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VENTANA EN LA CALI.E DK LA BOR1A

en dit obradcr 6 botiga distant del terreno de

ella deu pams mida de Barch na
y per lo mateix

caragol sepuia a un aposiento de la torra que
es al segon sostra ab volta grassa que trau una

linestra en lo dit carrer de la Boria y carrega

sobre un aposiento del obrador 6 casa que dit

Anton Sararols Guanter te y poseheix en dit

carrer de la Boria la cual es al costat de dit

obrador 6 botiga y per lo dit caragol se puia a

altre aposiento que es sobra del dit aposiento
ab lo pfit estableix y en ell hi ha una finestra

que trau en lo dit carrer de la Boria y tambe

ve a ser sobra lo dit obrador y casa de dit An-
ton Sararols y en lo prop dit aposiento ha un

portal a la part de tramontana per lo qual se

entra en lo dit porxo cubert del dit terrat de

las ditas casas a mi remanents y lo dit porxo
trau finestra sobre lo terrat 6 taulada de la dita

Carniseria major lo qual terrat no va compres
ab lo pnt. establiment y sobre lo prop dit apo-
siento que es en la dita torra hi ha un terrat de

volta grassa que avuy los llogaters de las ditas

casas a mi remanents sen servexan y sobre dit

terrat hi ha una cuberta que es terradet y sobra

la meitat de dit terrat de volta grassa, los quals
terrat y terradet van compresos ab lo pnt. es-

tabliment.*

No hemos hallado referenda alguna al Gra-
in io de Caldereros. Tal vez se reriere a este la
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siguicnte frase que se halla en el estableci-

miento a favor de Sorallo 6 scan los lindes de

la tercera designa: ET TERMINATOR predicta

medietas operatoriis, ab Oriente in dicta carra-

ria mine rocata de las Filateras quadam pariete

mediante rocata olim Petri Boqueriis et ibi est

quadam volta sub qua ibi constructce erant olim

qua'dam tabula; qua; olim vocabantur tabula;

cuiratories qua' quidem tabula; a/fixe erant cum

dicta pariete. a Meridie in dicta carraria pelli-

paria;...- Vease en apoyo de la falta de datos,

el orden de transmisiones.

En 1415 lo vcndc Antonio Ferrer y Juana

su esposa a Antonio Febrer, guantero, ante

Lorenzo Aragai not. de Barna. En 1489 Aldon-

sa Mir. viuda de Andres mir vende a Miguel

Vinyals, farmaceutico, una casa ho torra ci-

tuada en lo carrer de la Peyraria vuy de La

Boria con escritura ante Marcos Busquetsa
los 10 de Marzo. Lo curioso es que, a pesar de

esta venta, en 1603 (3 de Febrero ante Salva-

dor Coll) Antonio Febrer, guantero y su espo-

sa Marthiana ceden parte por permuta y parte

por venta dichas casas a Juan Xanxo. sastre, y

se indica que procedia de Bartolome Riba,

mercader y Mariana, su esposa. segun escritu-

ra de 29 Octubre de 1602, ante Salvador Coll.

Este Juan Xanxo lo lego a su hijo del mismo

nonibre, en testamento de 18 Septiembre de



DETAI.LE DEL DINTEI-. CALLE DE I. A BORIA. (DERECHA)

1622 ante el notario Geronimo Sabata, y de

aquel pasa a Isabel Nin. antea Mora consorte

de Antonio Nin, fiscal de la Diputacion general

de Catalufia, la cual Isabel t'ue, antes, esposa de

Miguel Mora, (curritoris auris) y en primeras

nupcias de Joaquin Verdaguer y Ferrer (q

tintoreris telarum) y lo lego al magnilico sefior

Domingo Mora (q" milis) segiin testamento,

ante D. Rafael Juan Sallares. de 25 Abril

de 1648. Este Domingo Mora, en su testamento

de 1 6 Diciembre de 1697 ante Luis Fontana, lo

lega a su hijo D. Jose de Mora y Sirera. que es

quien establece a Juan Sorallo, cobrero 6 lato-

nero en 16 de Julio de 1698. Posteriormente se

encuentra otro cstablecimiento fet y firmat

per lo litre. Sor. D. Domingo Felix de Mora y

Areny marques de Llio, en Barcelona domici-

liat a favor de Berthomeu Matheu, courer,

ciutada de dita ciutat. de unas casas cituadas

en la mateixa ciutat en lo carrer de La Boria

y canto del carrer de las Filateras a ccns de

79 lliures deu sous, tots anys pagadores en lo

dia i
r de Janer y entrada de un parell de ca-

pons*. Kn poder de Joseph Vilamala y Naves

notario a los 10 de Febrero de 1763.

DETALLE DEL DINTEL. CALLE DE LA BORIA. (iZQUIERDA)
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Y el ultimo documento es la luicion de

parte del censo en 181 1 por D. a Maria Gaetana

de Mora y de Paguera, viuda del citado mar-

ques de Llio, sin que se hable para nada de

gremio alguno.

Pasando al concepto artistico que merece la

fachada, debemos manifestar que, aparte la pu-

reza y sobriedad de sus lineas, inspiradas en el

arte florentino

del xvi, tiene

t'ragmentos de

escultura (que

reproducimos,

gracias a la a-

mabilidad de

nuestros bue-

nos amigos D.

Agustin Pisaca

yD.Adolfo So-

la) de una eje-

cucion inusita-

da en nuestra

ciudad. La fac-

tura es franca-

menteitaliana,

como italianos

son los moti-

ves ornamen-

tales (capiteles

corintios y ge-

niecillos del

friso). Los te-

nantes del es-

cudo son dos

estatuitas. ro-

manasensu in-

dumento y en

su tipo etnico.

Los medallones de los dos dinteles acusan

temas mitologicos de tradicion cincuecentis-

ta. Asi, en uno de la fachada de La Boria

hay un Hercules ahogando un leoncillo, y otro

en que la propia divinidad ahoga un chiquillo.
En la parte de la calle de las Filateras se da

con un Neptuno montado en una concha con

ruedas de paletas, tirada por un delfin; y en

el otro una mujer, sirena, sin duda, sobre la

ESCUDO EN EL D1NTEI, UK VENTANA EN LA CALLE DE LA BORIA

cual un hombre, en quien estan pulcramente
indicados todos sus organos, parece apoyar la

cabeza sobre el regazo.

E\ escudo, comi'm a la casa de la fachada

bigarrada y a los dinteles goticos de la que se

reservaba el senor de Mora, esta compuesto de

dos atributos: encima tres herraduras con una

crucecita arzobispal, y, abajo, cinco pinos de

distintos tama-

fiosalternados.

No son, indu-

dablemente
blasones nobi-

liarios, puesto

que carecen de

timbre y de di-

visa. Deben ser

escudos de fa-

in ilia 6 de pro-

fesion. En el

primercaso.no
hallamos otra

concomitancia

con los anti-

guos duenos

que el segundo

apellidodeJoa-

quin Verda-

guer y Ferrer.

,;
Serian los pi-

nos , tal vez ,

morales para

indicar el ape-

llido Mora?
Pensamos por

un instante

que, tal vez, se

trataba del es-

cudo del marques de Llio ; pero este titulo

aparece en 1763, cuando, indudablemente, se

hallaba construida la fachada. Por otra parte,

segun se deduce de la Adarga Catalana, de

Garma, son muy otras las armas de la casa de

Llio.

Esto es lo que sometemos al estudio de los

eruditos.

BUENAVENTIRA BASSEGODA.
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ECOS ARTfSTICOS

EL MONUMENTO DK UN AURIGA CIRCENSE A 6SC3-

sa distancia de la puerta del Popolo, en Roma, de-

rruyendo una edilicacion moderna, han sido hallados

los restos de un mausuleo de planta circular, el cual,

a pesar del mal estado de su decoracidn, no deja de

revestir interns arqueoldgico. Es el monumento que
en vida se erigio 4 sf mismo el celebeYrimo Auriga

Circense, Public Elio Gutta Calpurniano, en reme-

moraci6n de su propia carrera, en el transcurso de la

cual habia conseguido mil ciento veintisiete victo-

rias.

LA SEPULTURA DE PKRUGiNO. Hace diez afios

fueron encontrados los restos de Perugino, que mu-
rio de la peste, en 162^, en Fontigno, cerca de Pe-

rusa. Colocados en una caja los guardaba el cura

parroco de ese lugar. Recientemente han sido depo-
sitados en un sarcdtago de zinc, dandoles sepultura

en el mismo sitio donde se les hallo, cerca de la

iglesia. Una lapida de marmol dice quien es el ente-

rrado.

DESCUBRIMIENTO ARQUEOLOGICO. Han sido coro-

nadas por el xito las excavaciones realizadas en el

subsuelo de la basilica de San Crisogono, en el

Transtevere. Se ha dado con el abside de la iglesia

primitiva, con pinturas del siglo vu, con algunos

sarc6fagos clasicos y, ademas, con restos de escultura

ornamental. Esos trabajos, que dirige M. Orazio Ma-

rucchi, han puesto tambien al descubierto una casa

romana adosada a la susodicha basilica; y una gran

estancia con pinturas que se supone scan del si-

glo XII.

UNA ESTATUA EXHi'MADA. Kn prcsencia del di-

rector general de Bellas Artes, de Italia, Corrado

Ricci, ha sido descubierta en Pestum una estatua de

mdrmol, que mide cerca de dos metros de altura.

Parece que se trata de una obra importante y en per-

tecto estado.

LAS NUEVAS PINTURAS DEL LOUVRE. Han que-
dado expuestos en el museo del Louvre las obras de

pintura adquiridas 6 donadas recientemente.

Entre las primeras liguran: Apolo inspirando A

un poeta joven, de Poussin; Retrato de hombre, del

pintor holande? Bray, que aiin no estaba represen-

tado en dicho museo; el bosquejo de la Entrada de

la duquesa de Orleans en las Tullerlas, de Eugenio

Lami; Los donantes con sus hijos, de Bartolom^

Bruyn; dosdibujosde Lucas Cranach, el Viejo; Inte-

rior de taller (dibujo), de Delacroix; y dibujos y

acuarelas de Raft'et.

Las producciones regaladas son: Bano turco, de

Ingres; Virgen con el .Vino entre dos santos, de Ne-

rocio Bartolommeo; La madre Angelica Arnaud y

el liiit/nc de Roanne^, de Felipe de Champaigne;
Retrato de mujer, de escuela espanola; Retrato del

pintor Hamon, de Dehandecq; Los molinos de Mont-

martre (dibujo), de Georges Michel, y dos pinturas

de Monticelli.

DEVOLUCI6N DE UNA OBRA DE (IKKKBREMIA. El

relicario de San Martin de Soudeilles, que adquirio

en Londresel multimillonario norteamericano Pier-

pont Morgan, ha sido entregado por este al museo

del Louvre, en cuya galeria de Apolo ha quedado

expuesto en una vitrina.

Merced a este acto de desprendimiento del rico

coleccionista, recobra Francia la joya que habia sido

arrebatada de su solar.

NECROLOG(A. Ha fallecido el artista italiano

Emilio Retrosi, pintor, escultor y arquitecto. Es el

autor de las pinturas del Palacio Doria, de Roma;
de la decoraci6n de la capilla espiatoria de Monza y

del Palacio de la Regencia, de San Marino; y del

I'rontbn del Teatro National.

MONUMENTO A CEZANNE. Amigos, companeros

y admiradores de este pintor, van a perpetuar su

memoria en Aix-en Provence, donde, en una fuen-

te, ya existente, sera colocada una ligura desnuda,

obra del escultor Maillot, y una inscripcirin que
recuerde su nombre.

DONATIVO IMPERIAL. El emperador de Alema-

nia ha hecho entrega de una cantidad importante

para que prosigan las excavaciones que se estan

practicando en Corfu.

LA CASA DE REMBRANDT. Con asistencla de la

Reina Guillermina se ha inaugurado en Amsterdam

el museo instalado en la morada que habito el autor

de la Leccion de anatomia. En las estancias de ese

museo han sido colocadas aguas fuertes del maestro,

a las cuales se espera que, con el tiempo, se sumaran

dibujos.

Cuando el centenario del pintor en 1906, y por

iniciativa de Israels, se pens6 en salvar de la ruina

la casa que habit6 el gran artista; que el ano siguiente

era adquirida por aquel Municipio, y entregada a

una comisi6n de admiradore.; de Rembrandt, a la

cual un potentado de Amsterdam hizo entrega de la

cantidad necesaria para que dicho edilicio fuese res-

taurado y quedara en lo posible tal como estaba

cuando en 61 vivio el susodicho pintor. La fiesta

inaugural resultd brillantisima, pues toda la pobla-

cicJn se quiso asociar a aquel acto en que era honra-

da la memoria del insigne artista, gloria de su patria,
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a la cual acude gente de todas las paries del mundo
civilizado para admirar las obras inmortales que alii

se guardan con orgullo.

BIBLIOGRAFIA

La Peinture en Belgiquc. Les primitifsjlamands,
por Fierens-Gevaert. Bruselas, Libreria Nacional de
Arte e Historia. G. van Oest y C. a

, editores.

Empresa digna de todo encomio es la de dar a

conocer el tesoro artistico que Belgica guarda en sus

museos, en sus colecciones particulares y en sus

iglesias. Y esto es lo que va a realizarse con la publi-
caci6n de la obra que motiva estas lineas, y de la

cual se han publicado ya tres volumenes, que abar-
can el estudio de los pintores primitives, desde los

origenes hasta la primera mitad del siglo xvi. Se co-
mienza por aludir al supuesto arte cosmopolita del

siglo xiv, que tenia en Paris su foco principal, en el

cual los maestros flamencos y valones ocupaban lu-
gar preferente, siendo los primeros interpretes de las
nuevas aspiraciones al estudio objetivo de la natura-
leza. Se trata, luego, de algunas pinturas de fines del

siglo xiv y de comienzos del xv conservadas en aquel
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pais, entre ellas la Coronation de la Virgen, de es-

cuela franco-flamenca, y el Calvario que dono Hen-
drik van Ryn a la iglesia de San Juan de Utrecht,

obras en el dia en el museo de Amberes. Se pasa,

enseguida, a tratar de los hermanos Van-Eyck, de

influencia tan manifiesta en su epoca, mereciendo,
como es consiguiente, capttulo aparte, el famoso

poliptico de la iglesia de San Bavon, de Gante. El

senor Fierens Gevaert facilita una multitud de por-
menores relacionados con esa pintura, y que afectan

a ella desde que en 1420 fu6 encargada a Huberto
van Eyck, hasta que en 1861 adquiri6 el gobierno

belga las dos figures de Adan y Eva, colocadas ac-

tualmente en el museo de Bruselas. Un analisis muy
detenido de esa cdlebre composicion acompana los

anteriores documentos, permitiendo formarse con-

cepto, a quienes no han podido verlo, de lo que es el

retablo El cordero mistico; el evangelic de los pin-
tores flamencos, la aurora eternamente luminosa del

arte moderno, como la califica acertadamente el

ilustre critico.

Merece Roger van der YVeyden, el pintor de la

ciudad de Bruselas, cuyo es el imponderable Descen-

dimiento de la crui(, que poseemos en El Escorial,
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un estudio muy atinado. Lo patetico halla en el un

observador que acierta a desentranar la emocirin

interior de las figuras. Su Piedad, del museo de Bru-

selas, lo patentiza.

Viene, despues, Petrus Cristus, y el desconocido

autor de la Virgen de van der Meulen, y el no me-

nos misterioso Maestro de Flemalle, el cual, aunque

contemporaneo de Roger van der VVeyden, es mas

moderno por la atmosfera de realidad y de vida pin-
toresca de sus interiores.

Con Thierry Bouts, el pintor de Lovaina, y uno

de sus hijos, Alberto, el Maestro de la Asuncion de

la Virgen, cierrase el primer volumen.

El siguiente esta dedicado a una segunda genera-
ci6n de artistas flamencos. Y, leyendolo, desfilan

Hugo van der Goes, Justus de Gante, el Maestro de

la Leyenda de Santa Lucia, Sim6n Marmion, Hans

Memlinc, el Maestro de la Leyenda de Santa Ursula,

y Gerardo David y su escuela.

El tercer volumen nos habla de Jerdnimo Bosch

y de sus composiciones de irrealidad t'antastica; de

Quintin Metsys, de Gossan, de van Luethem, de

Patinir, de Henri Bles, del Maestro de las medias

liguras de mujer, de Bernardo van Orley, de los van

Coninxloo v de los dos van Cleve.

JULES FLAUDRIN EL PERSEO

Abundantes reproducciones facilitan la consulta

de las pinturas a que se alude en el texto.

L'Architecture romane en France, prefacio por
Julio Baum. Paris, Hachette.

Tratase con esta obra de senalar cual es la im-

portancia que la arquitectura romanica alcanzo en

Francia, y esto lo hace en unas cuantas paginas,
M. Julio Baum, quien se ha limitado a llamar la

atenci6n acerca de tal periodo, al cual hasta aqui no
se le ha dado por los historiografos franceses aquel
valor que le corresponde, en virtud de haberse en-

tregado con preferencia a exaltar el arte ojival.

Mas de trescientas reproducciones, en las cuales

es dable analizar iglesias vistas en conjunto, u ofre-

cidas en pormenores demostrativos de la importan-
cia ornamental, constituyen documentacidn sufi-

ciente para formarse conceptode tales monumentos.
Una tabla de materias, donde se analizan las

caracteristicas de cada uno de aquellos, cierra el

libro. .

Exposition retrospective de Arte, Zaragoza 1908,

iniroducci6n por D. Mariano de Pano y Ruata; pro-

logo por el Muy Ilustre Sr. D. Francisco de Pau!a

Moreno; canonigo de la Metropolitana y di-

rector de la Exposicion Retrospeciiva; y Tex-

to hist6rico por M. Emile Bertaux, catedra-

tico da la Universidad de Lion. Zaragoza,

Tipografia La Editorial. Madrid, Libreria

de Fernando F6.

Bien se hizo en recogsr lo mas saliente de

la mentada manifestacion arqueologica, pu-
blicandolo en un libro, para que siquiera

quedase de ella un recuerdo que testimoniara

la importancia que tuvo. Lastima hubiera

sido que de lo que constituy6 la nota mas
saliente de aquella exposici6n no restara una
obra donde cupiere estudiar lo que se reunio

merced al entusiasmo de los unos, a la con-

descendencia de los otros y al patriotismo de

todos.

Solo en la Exposici6n Histdrico Europea
celebrada en Madrid en el ano 1892, s61o en

la Exposicion de Arte antiguo efectuada en

Barcelona en el ano de 1902, pudieron verse

cosas tan magnificas como las que se exhibie-

ron en la Exposicidn retrospectiva de Zara-

goza, la cual tuvo, ademas, el interes de con-

tar con ejemplares apenas conocidos de los

estudiosos.

El volumen que conmemora esa exhibi-

cion contiene gran cantidad de fototipias y al-

gunas tricromias, que permiten formarse

concepto cabal de los originales reproduci-
dos. A cada lamina acompana concienzudo

texto, en el cual el senor Bertaux analiza, do-

cumentalmente, siempre que puede, la obra

346



LA SENOR1TA K.1TTY SHANNON
POO J. J. SHANNON



CHARLES MERTENS

aludida, diciendo de ella cuanto se sabe. Esto presta

singular valor de consuka a esas pequenas mono-

grafias.

El serior Bertaux so ocupa en obras d_> pintura,

miniatura, tapiceria, ornamentos sagrados, escultu-

ra, marfiles, orfebreria civil, orf.'breria religiosa y

esmaltes.

Por esa so!a enumeration es posible d:ducir el

interes qus como obra de constanie estudio reviste

para quienes se dedican 4 esludios d; investigacidn
6 de caracter meramente artistico.

Espag-nc et Portugal. Guides-Joanne. Hachette

et Compagnie.
Contiene esa guia un interesante estudio sobre

las Aries, en Espana, por Emilio Bertaux. Dentro de

los limites impuestos por el caracter de la publica-
ci Jn, ese escritor de arte, que tanto amor siente por
cl nuestro, ha procurado, consiguiendolo, trazar una

guia hist6rica del arte hispanico. Es bastante clara

para seguir su proceso en lo mas saliente de las ma-
nifestaciones con que se nos presenta al analisis y a

la admiracidn. Expuesto con plausible brevedad,

comienza, como es de rigor, por s;nalar los reslos

i entes relatives a la epoca primitiva; pasa, luego,
A indicar cuales son los puntos en los cuales puede
juzgarse de las huellas de la civih'zacibn romana;
trata, acto continue, y rie modo suscinto, de los ori-

genes del arte cristiano, d:l arte visigotico, y, segui-
damente, del arte musulman. El arte judio y el inu-

CREPUSCULO

dejar, el comienzo de un arie espanol en los nuevos
reinos cristianos; la importacion del ane frances; los

monasteries cisierciense^; las primeras caiedrales

espanolas; las catedrales franco-espanolas; laarqui-
teciura y la escultura catalana; las primeras influen-

cias ilalianas, la pintura hispano flamenca; !a pintu-
ra catalana y aragonesa; los arquitectos y escultores

flamencos y alemanes; la epoca de los Reyes Cat6-

licos; los comienzos del Renacimiento; el influjo

italiano en la escultura; el estilo plateresco, que Ber-

taux denomina, el estilo Carlos V; el italianizar en

la pintura; la arquitectura del Renacimiento en Es-

pana; los discipulos espanoles de Miguel Angel; los

Leoni; los pintores manieristas; los pintores de

Felipe II; el Greco; el realismo y el misticismo; la

escuela de Sevilla: Zurbaran (a quien aun da por
maestro al licenciadj Roelas, cuando lo fue Pedro

Diaz de Villanueva, segun ha sido demostrado docu-

mentalmente); Madrid y la escuela de Sevilla, Muri-

llo; Velazquez y la escuela de Madrid; el realismo en

la escultura policroma; el cosmopolitismo del si-

glo xvni; y Goya, son otros tantos extremes y perso-

nalidades, de los cuales ofrece un concepto rapido,

pero bien enfocado, el autor.

L 'Art, por Augusto Rodin. Platicas reunidas por
M. P. Gsell. Paris, Bernard Grasset.

Paginas muy sugestivas son esas, donde se ban

reunido opiniones y puntos de vistas del gran escul-

tor frances, quien ha vertido en esos juicios toda la



experiencia a-umulada en su larga y brillante carre-

ra artistica. Es un libro que sc lee con mucho gus-

to, tanto por lo inesperado de algunasapreciaciones,

como por la forma en que estan expuestas.

Abundantes reproducciones de cuadros y escul-

turas se ofrecen en apoyo de los juicios emiiidos por

el estaluario s'n par.

Chasseriau, por Henry Marcel. Paris, Jean Gui-

llequin.

Forma parte este album de la colecci6n que se

publica con el titulo L'Art de noire temps, dedicada

al estudio de los artisias pintores y escultores del

siglo xix y del actual. En esta biblioieca, con muy
buen sentido, se concede parte no escasa a la ilus-

traci6n, y por lo que afecta al biografiado, se cine a

darnos lo meramente indispensable para conocer de

su existencia y de su obra.

Teodoro Chasseriau fue un artista de quien su

labor no esta aun lo bastante popularizada. Murio

joven, a los treinta y siete afios, y no obstante me-

rece aha consideraci6n por sus producciones, que

ejercieron visible infiuencia en Puvis de Chavannes

y en Gustavo Moreau.

Meissonier, por Leonce B6n(Sdiue, conservador

del Museo Nacional del Luxemburgo. Paris, II.

Laurens, editor.

Fallecido Meissonier, decline su fama, y durante

estos ultimos afios su nombre era acogido con indi-

ferencia. Esto contrastaba con el gran predicamento
de que gozo en vida. El gusto publico, derivado en

otro ssntido del que informaba la obra del pintor

que habia gozado de fama mundial, no tenia para el

artista desaparecido aquellas preferencias que se le

guardaron en otro tiempo. Se imponia que un espi-

ritu sereno le colocara en el lugar justo que le corres-

ponde en el arte frances. Esto es lo que ha hccho

M. Ben6ditte, analizando con alteza de miras la la-

bor del difunto artista y la inrluencia que ejerci6 en

sus dias Muy digna de recogerse es la consideraci6n

del critico, cuando dice que esa influ2ncia hubiese

A. HV. ACKEHMANN M BKS EN LA COSTA DEL NOBTE
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sido, no solo muy importante en otro sentido, sino,

ademas util, si el artista hubiese dedicado a la ano-

tacion de la vida de su tiempo lasgrandes cualidades

que poseia.

Hisloire de la peinture classique, illustree en cou-

leurs, por Jean de Foville. Paris, Laurens,

En el breve estudio de conjunto colocado al

frente de las ilustraciones, quedan descritas, de ma-

nera que permite formarse cabal juicio, las etapas

mas importantes del arte de la pintura, y luego,

acompanando cada tricromia, se da con aladas notas

que se leen con interes.

Desde los hermanos Juan y Huberto van Eyck,

hasta Grainsborough, se reproducen obras salientes

del arte pictorico.

Con ese sistema, primero el lector forma concep-

to, en lineas generales, de la evolucion sufrida por

la pintura en los periodos sobresalientes de ella, y

luego va intimando con las obras que, separada-

mente, se brindan a sus ojos en reproducciones bas-

tante notables.

Les Richesses d'Art de la Ville de Paris. Les

Edifices Religieux, xvne, xviii*, xix, por Jean

Bayet. Paris, H. Laurens.

A la labor realizada por M. Amedee Boinet, en

un volumen anterior, dedicado a los edificios reli-

giosos de la capital francesa, correspondientes a la

Edad Media y al Renacimiento, viene a anadirse la

de M. Bayet, que prosigue y completa tal estudio

con los edificios erigidos desde el siglo xvn hasta

ultimos del siglo precedente. No era camino trillado

este, por lo que el autor se ha visto obligado a reali-

zar un trabajo intenso. A la vez que curiosos por-
menores sobre la arquitectura, se encuentran, a ma-

yor abundamiento, noticias sobre multitud de pin-
turas y esculturas, y sobre obras de arte decorativo.

Histoire de I'Art. L'Art antique, por Elie Faure.

Paris, M. Floury, editor.

No constituye ese libro un estudio del periodo

que comprende, desde los tiempos prehistoricos
hasta la caida del Imperio romano; antes el autor

supone que es ya conocido por el lector el proceso

seguido por las distintas manifestaciones artisticas

en esas epocas, y lo que hace es comentarlas, dejan-
dose arrastrar frecuentemente por la fantasia.

EXPOSICIONES

ESPANA

EXTRANJERO

PARIS. Sociedad de los artistas franceses, en

el Grand Palais. Del 30 de abril a 30 de junio.
Sociedad Naciorial de Bellas Artes, en el Grand

Palais. Del 16 de abril a 30 de junio.
Salon de los Humoristas, en el Palais de Glace.

Del 21 de abril al i5 de junio.

Salon de Arte religiose*. Abierto hasta el 1 1 de

junio.

Exposicton del pintor Aman-Jean y de la escul-

tora Mme. Bernieres-Henraux*, en casa Boutet de

Mouvel. Del i. al i5 de Junio.

Exposici6n de Miniaturas orientales de los si-

glos xvi y xvn, en casa Durand-Ruel Del i.a3O
de junio.

Exposici6n tibetana y china, en el Mtiseo Gui-

met. Abierta hasta el 30 de junio.

Exposicion de las obras de Carlos Cottet, en

casa George Petit. Del 14 de junio al 14 de Julio.

Exposici6n de Arte decorativo, en el Mtiseo

Cernusehi.

Exposicion de Francis Jourdain, en casa Dercet.

Del 5 al 17 de junio.

ROMA Exposici6n internacional de Bellas

Artes. De febrero a ultimos de octubre.

LIEJA. Exposici6n de Arquitectura y de Artes

decorativas, en el Palacio de Bellas Artes. Del 7 de

mayo & a5 de junio.

SPA. Exposicion anual de Bellas Artes. Del

i5 de Julio al i5 de septiembre.

BERLIN. Gran exposicion de Arte Del 29 de

abril a septiembre.

LONDRES. Exposici6n de Arte anliguo y

moderno, en el Palais d'Earl's Court. De mayo a

octubre.

PITTSBURGO. Exposicion Internacional de

Pintura*, en el Institute Carnegie. Del 27 de abril

a 30 de junio.

TOLON. Exposici6n de la Sociedad de los

Amigos de las Artes*. Del 14 de mayo al i5 de junio.

CHARLEROI. Exposicion retrospectiva de arte

valon. De abril a noviembre.

MADRID. Exposicion de Artes decorativas*, RUAN. Exposicion retrospectiva de Bellas Ar-

organizada por el Circulo de Bellas Artes. tes y de Arte popular*. De junio a septiembre.

BARCELONA. VI Exposicidn Internacional
de Arte, organizada por el Excmo. Ayuntamiento.
De mayo a 30 de julio.

BREST. Salon de la Sociedad de los Amigos
de las Artes*, en el Museo. Del 20 de junio a 20 de
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}. SUNYER ELS GARROFERS

IMPRESION DE LA EXPOSICION SUNYER

A UN AMIGO

r^ NTRE las criticas, con punto de vista tec-

L' nico, que la obra de Joaquin Sunyer pare-

ce sobre todo provocar, tal vez convenga dejar

oir una voz bien incompetente desde tal punto
de vista, a fin de ligar a una pura contempla-
cion general de la vida la vision de ese artista

tan profundamente animada por ella, bajo la

singularidad de esta tecnica, que ha de ser lo

principalmente, lo cuasi exclusivamente dis-

cutido de su obra.

Esto se habra dicho V., amigo mio, inspi-

rado por su sentido artistico tan grande y tan

exquisito al mismo tiempo; y esto le habra

movido seguramente a pedirme que de al pii-

blico mi impresion de aquella obra; por lo

bien que sabe V. cuan juntas estan en mi

aquella incompetencia especial por la pintura.

y la devocion a contemplar en toda manifesta-

cion artistica la revelacion variada del ritmo

linico y grande de la creacion.

Y es verdad que no tengo otro criterio para

juicios como el que V. me pide. Si en presen-

cia de una obra artistica se me hace bien sen-

sible el latido de vida que, como cada hombre,

llevo dentro de mi, y que es nuestro ritmo

individual, insensible y como ocioso en lo mas

ordinario de nuestro vivir, entonces, al sentir-

melo bien pronunciado, juzgo que no puede ser

sino por afinidad con una mayor intensidad

de vida contenida en la obra que tengo delan-

te, y enseguida declaro que aquella obra es

realmente artistica, porquees viva; si no siento

esto, no dire que la obra no sea artistica. ni

que sea muerta, ni dire nada mas sino que a

mi en aquel momento no me interesa,

Pues esa obra de Sunyer me intereso ense-

1911. I. N. 7. 25 1



guida: sent! el latido; conoci que vivia. For

cierto que encontraba en ella algo extraffo;

algo como un esfuerzo en parte frustrado;

parecia que el artista queria decir algo que no

podia acabar de decir: no era de plenitud

aquella obra, no me dejaba en paz, no acababa

cirme; jacaba de declararte! Y mis ojos se-

guian con avidez un cuadro tras otro, y algo

iba entendiendo: iba entendiendo que la fuer-

za de aquel arte estaba muy principalmente,

es decir, desequilibradamente, en la expresion

de las lineas, en la cortante agudeza de los

J. SUNYER LA MARE JOVE

de declararme la vida que representaba; era

indudable que el artista sentia mas de lo que
decia el pintor, y sufria en el esfuerzo, y hacia

sufrir; pero hablaba, balbuceaba al menos. y
su balbuceo me interesaba vivamente, queria

entenderlo; porque el ritmo estaba alii, estaba

en mi por afinidad desvelada. ^Que quieres
decir? le decia yo interiormente jhabla!

porque yo conozco que denes mucho que de-

contornos; eran unas lineas, unos contornos

exasperados de expresion; y en este sentido se

podia decir que propendian a la caricatura: a

la caricatura en el sentido etimologico de la

palabra, esto es, que recargaban la expresion,

que la exasperaban: y esto lo mis:no en los

paisajes que, en este elevado sentido. venian a

ser caricaturas de paisajes, que en las figuras

humanas igualmente recargadas en su expre-
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sion. Tenia el artista una vision de hombre

primitivo, unos ojos fascinados por la corpo-
reidad (dejadme decirlo asi) de las cosas: por

las lineas con que la masa de ellas recortaba el

aire, y por las convexidades y concavidades

interiores de su bulto, y fascinado por esto,

adivinando que en el juego de aquellas lineas

estaba el divino secreto de las cosas, estaba

manifesto el ritmo de la creation, esencia de

ellas, se esforzaba en darnos lo esencial, des-

defiando todo lo demas. Parecia decirnos:

^Veis lo que es la vida? ^veis el esfuerzo

creador fatigandose y reposandose en altos y

bajos, en bultos y huecos, en una ondulacion

infinita, desde la mas facil del mar liquidoa la

del peso enorme de las montafias. pasando por

la suavemente ponderada de los arboles y las

plantas, y toda ella reunida en la mas espiri-

tual animacion del cuerpo humano, y en su

ciispide de espiritualidad que es el rostro

J. SUNYER

humano? si lo veis .jque me importa lo de-

mas?

Y en efecto esto era lo que yo sentia en

toda la obra de aquel artista: el no veia cada

cosa por si, sino el ritmo de la creacion en

todas ellas: para el, un cuerpo humano, un

arbol, una montafia, el mar, eran, en el fondo,

una misma cosa: la materia en hervor de

creacion: hacia sentir la unkind de esta; y asi,

el cuerpo desnudo de la mujer de las naranjas,

era una especie de paisaje; y aquel gran rostro

de mujer marinera era toda una marina hecha

expresion humana; y aquella pequena cala

acogiendo amorosamente en su seno las olas

que suavemente vem'an a ella tenia una expre-

sion semejante a la de la madre joven abra-

zando el nino hacia el que tenia inclinado el

rostro de cejas tan tiernamente arqueadas; y

aquel finisimo dibujo de los carneros no era

sino dibujo de la dulzura universal en los car-

neros. Para el artista todo

venia a ser igual, porque en

la variedad de los objetos

no veia sino grados 6 modos

de la unica fuerza creadora

de todos ellos manifestada

por las lineas que su ritmo

producia en cada una.

Este era, pues, un gran

artista incipiente: un artista

que, consciente 6 por sub-

conciencia artistica, sabia lo

que se hacia, aunque no

tuviera todavia todo el po-
der de su arte para realizarlo

armonicamente. Porque a

toda aquella obra le faltaba

algo cuya falta desconcerta-

ba a la gente, e impedia al

artista dominarle y hacerle

asentir a su fuerte vision:

le impedia darse a entender

del todo; y este algo, que
faltaba a la obra aquella,

era la armonia.

Porque, en la naturaleza,

el esfuerzo de la creacion se

nos presenta en un ritmo de

L'ORIOL lineas que delatan cierta-
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J. SUNYER

mente aquel esfuerzo, pero que, tambien, re-

velan un poder que esta seguro de su objeto, y
asi nos hacen sentir el ritmo ordenado: y esta

ordenacion del ritmo es lo que se llama armo-
nia. Pues bien; el artista de aquella obra nos

revelaba por ella el esfuerzo con su ritmo, pero
no alcanzaba a revelarnos el poder del esfuer-

zo, la ordenacion del ritmo, la armonia: y esta

era su falta. jSanta falta! Porque para llegar a

hacernosla sentir era menester haber levan-

tado algo, mucho ya, del divino velo de las

cosas. jY son tantos los artistas que mueren

dejando toda una obra y sin haber llegado a

sospechar siquiera que habia un velo que le-

vantar!

Asi llegue delante de aquella Pastoral

donde me parecio ver resumida, aclarada y
sublimada toda la obra del artista. Me parecio
encontrarme en una encrucijada de nuestras

montanas, de estos monticulos tan caracteris-
ticos de nuestra tierra catalana, aspera y suave
al mismo tiempo, simplemente enjuta, como
nuestra alma. Y que el aire estaba tan limpio
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que el paisaje parecia sin atmosfera, sin distan-

cias, y que por tanto todo parecia tocarse: el

sentido del tacto parecia transferido a los ojos:

ver las montanas era tocarlas: el relieve del

suelo se nos metia en el alma, y nos sentiamos

dentro la caricia de sus lineas, la morbidez de

su masa, y hasta el vaho del terruno. Y como
sucede siempre que tenemos una sensacion asi

fuerte de un paisaje, que sentimos enseguida
la misteriosa afinidad de nuestra naturaleza

con la de la tierra y empezamos a amarla con

voluntad creadora, yquisieramos que se hicie-

ra cuerpo de mujer, y ya nos lo parece, para
crear en ella, he aqui que de pronto la mujer

aparece en nuestra imaginacion, y, si somos

artistas, aparece en la realidad de nuestra obra.

He aqui la mujer en la Pastoral de Sunyer:
es la carne del paisaje: es el paisaje que, ani-

mandose se ha hecho carne. Aquella mujer
alii no es una arbitrariedad, es una fatalidad:

es toda la historia de la creacion: el esfuerzo

creador que produjo las curvas de las monta-

nas no puede detenerse hasta producir las cur-
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vas del cuerpo humano. La mujer y el paisaje

son grades de una misma cosa; y el artista

fascinado por las lineas del paisaje, vera brotar

de su pincel, sin quererlo, las lineas del cuerpo
de la mujer. Este me parece a mi el sentido

esencial de la Pastoral y de toda la obra de

Sunyer.
Y ahora encuentro que Con haberme dado

cuenta de la impresion artistica abstracta, por

decirlo asi, de esta obra, no he dado cuenta

expresiva, mostrando crudos los contornos de

las cosas sin atmosfera que los suavize? <jno es

esa la famosa claridad del eld y catald? <;y no

es esa necesidad de claridad en los terminos de

las cosas, y aquel impulso de violencia, lo que
nos lleva a recargar sus lineas hasta romper el

lapiz, y nos hace tan propensos a la caricatura,

a la parodia... y a la blasfemia?,jY no es, como

conjunto de todo esto, nuestro vicio capital la

talta del sentido de la arnionia, desde la inti-

J. SUNYER

tambien de la sensacion mas concreta que

experimente desde que empece a mirarla, y

que no supe explicarme bien hasta ahora: una

sensacion de catalanidad. Yo no sabia porque
sentia aquel arte tan proximo a mi, tan Cata-

lan. Y ahora veo que era porque todo lo que
reconocia en el como cualidad 6 detecto, era

cualidad 6 detecto del alma catalana. Porque

<mo es esta alma nuestra tambien enjuta como
nuestra tierra? ^No es asimismo violentamente

F.l. PESCAUOR

midad religiosa hasta la superlicialidad social

y politica? ^Y no se revela en todo ello el sen-

tido Catalan como un sentido f'uerte, pero in-

complete de la vida?

Pues yo diria que Sunyer viene a ser un

artista genuinamente Catalan. I'n gran artista.

pero Catalan. O, si quereis: un Catalan, pero

gran artista.

JUAN MARAGALL.
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MAS ESCULTURAS VIDRIADAS ITALIANAS Y ANDALUZAS

A fines del ano 1909 publicamos una serie

de articulos en el Boletin de la Comision

de monumentos de Cadiz, que fueron reuni-

dos en un folleto, por la generosidad de nues-

tro buen amigo cl ilustrado arqueologo senor

D. Pelayo Quintero, en el cual nos propusimos

coleccionar todas las obras escultoricas de barro

cocido y vidriado, ya de procedencia italiana ya

de artistas andaluces, de que hasta ahora se

tiene noticia, existentes en Sevilla y en pueblos

inmediatos. En aquel escrito dijimos, que nos

habia estimulado a dar a luz los datos que en

el exponiamos, el deseo de que pudieran servir

de punto de partida, algun dia, a los curiosos

6 a los inteligentes que tuviesen la suerte de

descubrir, algunas mas lo cual, anadiamos, no

seria extrano ciertamente.

No creimos, en verdad, que nuestros pre-

sentimientos habrian de verse realizados dc

manera tan inmediata, pues al siguiente ano

de hecha tal manifestacion, llego a nuestras

noticias que en una finca de campo proxima
a la ciudad de Sanlucar de Barrameda habia

sido adquirido tambien por D. Miguel Boron-

do, de Madrid, otro medallon asimismo de

barro cocido y vidriado, como el que un ano

antes tuvieron la suerte de encontrar en la

escalera de una casa de la mencionada ciudad,

los senores Stora, de Paris.

La noticia produjo en nosotros verdadera

impresion. Por lo visto los sanluquenos del

siglo xvi mostraron predileccion por poseer

ejemplares de los talleres de los Robbias, pues
no deja de ser curioso el hecho ocurrido de

que procedan de alii las dos bellisimas obras

adquiridas por los senores Stora y por el senor

Borondo. El nuevo hallazgo, no hay para que

decir, que desde luego nos estimulo a escribir

acerca de el algunos renglones, a fin de que los

curiosos los uniesen a los consignados en

nuestro folleto; pero. quebrantos de salud y

quehaceresestorbaron nuestro proposito. Pocos

meses despues, nos alegrabamos de no haberlo

realizado. Nuestro amigo el erudito bibliotilo

Sr. D. Jose de Valdenebro, nos daba la noticia

de que los senores D. Jose Luis y D. Juan de
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Dios Soto de esta ciudad, habian encontrado

otro medallon, en una finca de campo de su

propiedad en el inmediato pueblo de Gines.

;Otra coincidencia! Tambien en Gines fueron

hallados los fragmentos de un retablo, consis-

tentes en un busto de la Virgen y unas cabezas

de querubes, que reprodujimos en la pagina

32 de nuestro folleto. En el acto acudimos a

examinar este ultimo hallazgo, gracias a la fina

atencion de los senores de Soto, tomando las no-

tas que estimamos oportunas, no cabiendonos

igual suerte con el adquirido por el senor Bo-

rondo, pues, cuando dicho senor lo trajo a

Sevilla, de paso para la Corte, no fue posible

desembalarlo. Sin embargo, hallabase a la sa-

zon en esta ciudad el notable y habilisimo

ceramista D. Ignacio Zuloaga al cual roga-

mos que procurase examinarlo en Madrid y

nos transmitiese sus impresiones. Hizolo asi,

con su bondad acostumbrada, y bien pronto

en carta fechada el i ." de Mayo del pasado ano

de 1910 nos decia lo siguiente: Ayer en Ma-

drid vi al senor Borondo y sobre un velador

halle el hermoso medallon de los della Robbia;

me dijo que como esta en varios pedazos, no

se atreve a hacer la fotografia... El medallon

es pendam del que V. publica: (i) tiene masde

60 centimetres de diametro: la guirnalda es de

hojas y manzanas, estas amarillas verdosas, y

las otras verdes prado. El motive central, la

Virgen y el Nino, de medio cuerpo Ella, y el

Nino rotos los pies. Blanco el relieve y azul

palido su fondo, menos dos ramitos de azuce-

nas, 6 lo que sean, qua son verdes. El bianco,

como el de los relieves de la Catedral y el azul

como el medallon de Santa Paula, el de la

clave del arco.

Tales son los precedentes que se refieren a

los ultimos hallazgos. Ahora consignaremos la

opinion que ambas obras nos merecen, fun-

dando la que se refiere al medallon sanluqueno

en el examen de una fotogratia, que al fin

logramos obtener por la generosidad de un

amigo, tan querido, como docto.

(i) Rcfierese al primer medallon sanluqueno, quo repro-

dujimos en cl citado folleto.



Rodeado de una guirnalda de frutas, escul-

pidas en muy alto relieve, entre las que se des-

tacan manzanas y limones, uvas y pifias, cam-

panulas y flores de cinco hojas, que nos pare-

cen azucenas, bellamente combinadas con

grupos de diversas hojas, pertenecientes a cada

uno de los distintos frutos y llores representa-

interpretados, y demuestran la singular pericia

de su autor.

De estas guirnaldas, tan prot'usamente em-

pleadas por los de la Robbia, conocemos dos

formas: una en la que la composicion es igual

en todas sus partes, sin interrupcion en nin-

guna; como aparecen en la del medallon de

GIOVANNI DEl.LA ROBBIA

dos. muestrase el asunto. Toda la guirnalda

esta ejecutada con una valentia magistral,

resaltando a primera vista en ella, no solo el

conocimiento mas perfecto del natural, sino el

exquisite gusto artistico de la composicion.

Los efectos del claroscuro estan a maravilla

LA VIRGEN CON EL NINO Y SAN JUAN

que tratamos, en los de la Academia de Bellas

Artes de Florencia y en los de las Loggias del

Hospital del Ceppo en Pistoya, mientras que
otras veces las vemos formando como ramos 6

grupos, que arrancan de troncos, los cuales

ocupan pequenos espacios y asi van repitien-
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MEDALL.6N DE CERAMICA VI-

DRIADA, HALLADO EN G1NES



dose al rededor del medallon, viendose clara-

mente el despiezo, por las llagas que dejan

entre si. Estas dos maneras de desarrollar di-

chas coinposiciones se ven tambien aplicadasa

las guarniciones de pilastras en los retablos, 6

al decorado de los arcos que contienen grandes

placas de forma rectangular terminadas supe-
riormente en medio punto.

El asunto del medallon sanliiqueiio es la

Virgen, de busto, sosteniendo en sus brazos a

su Divino Hijo; grupo todo vidriado de bianco

que resalta sobre fondo de cobalto. La expre-

sion de la cabeza de nuestra Senora es de una

ANDREA DELLA ROBBIA
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inefable dulzura, y lija su inirada en la imagen
del Nino, tierna y reposadamente, oprimien-
dolo contra su seno con su mano izquierda,

cuyo extreme aparece entre los pliegues de su

manto, mientras que con el brazo derecho

sostiene el cuerpecito.

Parte de los suaves cabeltos de la Virgen

quedan al descubierto, por los delicados plie-

gues de la toca, que desde su cabeza se despren-
den hasta los hombros, de los cuales caen. asi-

mismo, los del manto sobriamente tratados, y

asi lo estan tambien los de la tunica, sujeta en

su cintura por un cordon. En el fondo a am-
bos lados de nuestra Seno-

ra, vense dos tallos de azu-

cenas. tratados en forma

muy semejante a la que se

ve en el relieve existente

en Urbino en la Casa Cas-

tracane. Encuantoal Nino

corre parejas en su ade-

cuada expresion, en la

blandura de sus carnes y

en las proporciones de su

cuerpo con el de su Santi-

sima Madre.

La sencillez, la nobleza

y el mistico reposo que se

revelan en esta obra son

encantadores, y no vacila-

mos en estimarla proce-
dente de los talleres de An-

drea della Robbia, emu-
lando en merito con la

placa de la Virgen con el

Nino, que por nuestra ini-

ciativa, fue trasladada a

esta Catedral y luce en la

capilla de Santiago; y como
el retablo de la Virgen de

la Granada existente en la

de Scalas, del mismo tem-

plo.

Todas estas obras debie-

ron llegar de Italia a Sevi-

lla y a Sanlucar, poco mas

6 menos.al mismo tiempo,
lo cual no es extrafio, pues,

conocidas las bellezas ar-LA VIRGEN ADORANDO Al. NINO



tisticas de aquella region tuvieron que impo-
nerse y despertar el deseo en las personas cultas

y pudientes de poseer obras tan peregrinas(2).

Dedicaremos ahora algunos renglones a

tratar del ultimo hallazgo: del medallon pro-

cedente de Gines, que poseen los seiiores de

Soto.

Sobre fondo de cobalto sucio, resalta el asun-

to, compuesto por un grupo de la Virgen sen-

tada en el suelo, sosteniendo en sus rodillas al

Nino Jesiis, que rodea con su brazo izquierdo

el cuello de su Madre y posa la mano derecha

en el pecho de la Sefiora, la cual a su vez, ca-

rifiosamente leabraza, de-

jando ver los dedos de su

diestra mano sobre el hom-

bro de su Divino Hijo, y

con la derecha oprime la

rodilla del mismo lado de

nuestro Salvador.

A la izquierda del es-

pectador, con una rodilla

en tierra, y la otra levan-

tada, el niiio San Juan

Bautista. senala con su

mano derecha al grupo

descrito, y en la izquierda

empuna el simbolico atri-

buto de la cruz, con que

siempre se le representa.

Deexpresion noble, co-

rrecta y devota es el rostro

de la Virgen, que amoro-

samente tiene fija su mi-

rada en el de Jesus: sen-

cillos y elegantes son los

pliegues de su manto y el

(2) Para que nucstros Icctorcs

pucdan por si, facilmente, haccr un

cstudio comparative dc las obrjs dc

los dclla Robbia, nos ha parccido

oportuno ofrcccrlcs cjemplarcs dc

ohms del vicjo Lucas y dcsus su-

ccsores, con cuyo cstudio estima-

mos que qucda comprobada nues-

tra clasi(icaci6n considcrando al sc-

gundo relieve sanluqueno procc-

dcntc dc los tallcrcs dc Andrea d lla

Ro:-bii. FRA MATTIA DELI.A ROBBIA

modelado del cuerpo de nuestro Sefior, como

los panes del San Juan Nino, revelando todo

la experta mano de un experto imaginero,

siendo la parte mas endeble del grupo la ca-

beza del Santo Precursor.

Los nimbos de la Virgen y de San Juan

son amarillos; y de este color, con toques mo-

rados. el del Nifio Jesus. Tambien estan

vidriados del mismo amarillo los cabellos de

nuestra Senora, y los de los Ninos, como un

filete que guarnece el borde del descote de la

tunica de aquella, que es de color morado, su-

geto en la cintura por sencillo cingulo, vidriado

de verde. Las carnes son blancas, opacas 6 su-

cias, ligeramente azuladas, y notaremos que las

LA VIROEN Y El. NINO



LUCA DELLA ROBBIA

tres cabezas tienen indicadas las cejas por sutiles

lineas de esmalte morado y las pupilas del mis-
mo tono. Azul ultramar, poco intense, es el

manto de la Virgen, y verdes las paries del mis-
mo que imitan el forro 6 enves. La pelliza de
San Juan es amarilla sucia y el manto azul gris;
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la cruz amarilla. Las partes inferioresdcl relieve,

que imitan latierra,son de un tonogris-verdoso.
El barro empleado es rojizo y nos parece sevilla-

no, asi como los vidrios, estimando que toda la

pieza esta pasada de fuego, porque los esmal-

tes carecen de la limpieza y brillantez, no ya



de las grandes obras de los Robbias, pero, ni

de las buenas sevillanas. Notarise estos efectos

de exceso de fuego en la ligerisima capa del

vidrio que ha quedado en algunas partes, asi

como en las burbujas que se observan en el

interior de algunos pliegues del manto de la

Virgen, etectos, que los ceramistas trianeros

denominan con el calificativo de aperrados.

En general, el aspecto del relieve dista, en

nuestro concepto, de ser obra italiana proce-

dente de los talleres florentinos del siglo xvi;

pero si creemos que puede haber sido ejecu-

tado por imaginero italiano, 6 tal vez por un

espanol influenciado de aquel arte, que flore-

ciera en dicha centuria. Asi lo delatan la com-

posicion, que, indudablemente, esta inspirada

en las de los maestros de aquella region, y

el elegante clasicismo de las figuras. Las defi-

ciencias de la tecnica en la parte del vidrio nos

induce, asimismo, a estimarla obra sevillana,

acaso de aquel Claudio de Leon que trabajaba

en el taller de Niculoso y que hacia para este

relieves a la genovesa*, entre cllos un retrato

del mismo Pisano (i).

Kste interesante ejemplar mide de alto 5o

centimetros y 3 y medio de grueso: precede de

la Hacienda de Ntra. Sra. de la Merced que
en la villa de Gines poseyeron los religiosos

mercedarios de esta ciudad, y que pertenece

hoy a los mencionados sefiores de Soto, a cuya
bondad hemos debido las mayores facilidades

para estudiarla y reproducirla, y en su virtud

les testimoniamos en estos renglones nuestro

reconocimiento. J. GESTOSO Y PEREZ.

(i) V<!ase nucsira obra Historia dc los barros ridriados se-

villanos. . pag. 173.

EL ARTE DECORATIVO EN FRANCIA

EL
Arte decorative en Francia es cada vez de cuerno, y a los bordados y los encajes.

mas asequible a la mujer, y en el Salon Junto a los cuadros de los maestros, el Sa-

de los Ar.tistas Franceses se ha concedido lugar Ion del Arte y la Mujer ha reunido un mayor

importante a las obras de estafio, de cuero, numero de trabajos de arte decorativo, ejecu-

tados por damas y

por las artistas pro-

fesionales. Nada me-

jor habra, para poner
en antecedentes a los

lectores de MVSEVM,

que transcribir unos

parrafos escritos por
el gran paisista fran-

ces Antonio Guille-

met, en los cuales

este dice:

Con el simpatico

titulo de Salon del

Arte y la Mujer, una

mujer encantadora,

cuya bondad corre

parejas con su talen-

to de artista, Mme.
Juana Amen, abre

MLLE. J. WAN DEN BUSCHE. CALENDARIO DE ESTANO REPUJADO Y CUEROPIROGRABADO anUalmCntC SU Sm-



gular estudio, para recibir en el selectas obras:

pinturas, retratos, paisajes, miniaturas, y, a

mayor abundamiento, una serie de notabilisi-

mas producciones de arte ejecutadas por dis-

tinguidas damas. Las favorecidas por la fortu-

na hallan asi el modo de que sea apreciado su

talento; las otras, menos favorecidas por la

suerte, el de darse a conocer y de sacar prove-
cho de su trabajo. Es, pues, este Salon, desde

El fotografo de MVSEVM ha sido autorizado

para sacar clises de los diversos objetos reuni-

dos en el Salon del Arte y la Mujer, especial-

mente de aquellos que permiten formar con-

cepto del arte decorativo en Francia. Al pie de

cada uno de los grabados que acorn panan este

articulo, ya se indica la naturaleza del objeto

y el nombre del autor, y esto sera bastante a

apreciar las composiciones modernas y las

MME. SIMON SALVAMANTEL DE ENCAJE, PUNTO DE VENECIA, DE INGLATERRA Y DE CLUNY

todos los puntos de vista, de los mas cautiva-

dores, y merecedor de interes: es una reunion

de obras de calidad. A las elegantes les brinda

bordados, encajes y cofrecillos de plata, de

cobre 6 de estano; en una palabra, cuanto un

gusto refinado cabe que desee, y, ademas, ofre-

2 la ventaja de que en el Salon del Arte y la

Mujer un jurado exigente limita la admision.

.ste Salon, bien parisien, es, sencillamente, el

Salon sonado, puesto que une, a buenas accio-

nes, cosas hermosas.

reproducciones de lo antiguo, ya que el cubre

tetera, y el salvamantel de encaje punto de

Venecia, son tipos bien caracteristicos de labor

de otra epoca; mientras que el capillo con apli-

caciones de cuero y perlas, el almohadon piro-

grabado y conaplicaciones de nacar, y el salva-

mantel a la aguja, son composiciones persona-
les e hijas de nuestro tiempo.

Esta muy generalizado el error de que el

arte decorativo que realiza la mujer es unica-

mente trabajo de aguja, de ganchito, encaje 6
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CUBRE-TKTF.RA BORDADA
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MU.E. ANITA SANCHEZ DE LAPRAGOm ALMOHADON DE TERCIOPELO PIROGRABADO
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bolillos. En demostracion de lo contrario, ahi

estan la plegadera y el mango de sombrilla

esculpidos en asta; los estanos repujados e in-

crustados, y el calendario perpetuo, de estano

repujado y cuero pirograbado. Y no son ejem-

plos aislados. For momentos, se interesan las

jovenes por el repujado del metal y el cuero,

y somos de parecer que hay que estimularlas

a esto, pues cuanto mas extiendan el dominio

aplicacion de seda, asociada a simple cordon,

a cordel, a cordon de plata y aun de oro, uti -

lizado para la decoracion de almohadones y

de tapicerias, y su vecindad no ha ateado el

raso 6 el terciopelo. Hablemos, tambien. de

la tapiceria moderna. Se resiente, quiza, de la

influencia de la epoca, en la cual la irregula-

ridad de la vida que se lleva y en las horas de

trabajo, y menos severidad y mas fantasia, y

MMI5. SIMON SALVAMANTEL CON APLICACIONES CI.UNY Y BORUADOS MADERE

de las aplicaciones de sus estudios de composi-
cion decorativa, mas poseeremos un arte lleno

de gracia femenina y exento de afectacion;
sobre todo cuando se trate de objetos que pue-
den servir para la decoracion del hogar 6 el

atavio personal. La mujer tiene el secreto de
las harmonias y el don del maridaje de lo mas
diverso para el logro de un conjunto decora-
tivo. Es, tambien, en estos ultimos anos que
se ha visto nacer el reinado de los trabajos con
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menos paciencia tal vez, han hecho que se

abandonaran las pequenas puntadas regulares
de nuestras abuelas, por puntadas fantasticas

sembradas, a menudo, a) azar, caprichosa-
mente sobre telas ya pintadas y bordadas al

realce.

Apenas si me atrevia a escribir estearticulo

que el director de MVSEVM solicito de mi para
su revista, porque me era imposible hablardel

Salon del Arte y la Mujer sin citar las pala-



bras, excesivamente ha-

lagadoras para mi, de'

Guillemet, tan veridico

en lo que se refiere a

lasobrasexpuestas. Des-

pues de todo, me dije

que era mejor aceptar.

Acabo de dar a co-

nocerlosbordados pin-

tados* que han alcanza-

dogran exito. Estosbor-

dados se ejecutan sobre

una tela trasparente, en

la cual se dibuja con un

mordiente los motives

sobre los cuales se echa

con un tamiz hilos de

seda bien recortaditos,

y luego se dan unos to-

ques de color para mo-

delar, y producen la

ilusion de la aplicacion MMES. J. Y A. VAI.OIS JOYAS Y TARJETERO

de terciopelo. Ya que

hablamos de arte deco-

rative, haremos constar

que en Francia reposa,

no en el capricho, sino

en reglasdeterminadas:
la geometria, la flora y

la fauna son la base en

que descansa. Nosetra-

ta de pertilar las (lores

dc modo bizarro, de tor-

turarlas, sino de conser-

var el caracter particu-

lar de cada una en rela-

cion a su naturaleza, de

discernir el pertil , el

sentidodecorativo, y de

sacar partido para la

composicion, que debe

estar en todo momento

subordinadaal material

en que sea ejecutada.

MLLE. CECILIA GRASMAGNAE SALVAMANTEL DE ENCAJE RICHELIEU Y A LA AGUJA
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tos, porque cs dc aplicacion al arte util, que
a los ojos y encanto a

La linca. la disposicion general: he ahi la la de adaptar la composicion a la ejecucion;

primera etapa de la composicion. La adapta- ciencia que de cad a dia cuenta con mas adep-

cion, de no menos necesidad, es la scgunda.

Efectivamente, si paseamos la vista por los proporciona la alegria

lindos dibujos que reproducimos, comprende- nuestras moradas.

remos que los calados del sobremantel de punto

de Venecia, no pueden ser de la misma di-

mension que los del cubretetera, bordado a

la manera antigua, y que el cuerno no tendra

la ductilidad del cuero. Es, pues, una ciencia

MME. DELLIER

Y no obstante, es fuerte cosa que con facili-

dad se eche en olvido cuanto importa respetar

la naturaleza del material que se trabaja, a fin

de no rebajar el caracter de la obra que se

realiza. Porque produce grima, y hace sal-

tar los nervios,

encontrarse a ca-

da paso con ob-

jetos 6 enseres

elaborados con

procedimiento o-

pucsto al que
exigc el material

empleado. Como

tambien, pordes-

dicha, no siem-

prc sc: tienc pre-

senlc, al gencrar
la forma, la run-

s-ton pnxtica que

tenga que cum-

plir el objeto. Y

lo propio ocurre,

muchas veces,

con ladecoracion

que se le aplica,

hasta el extreme

de ser un contra-

sentido.

La logica esta

muy amenudo

ausente, y choca

hallarse con la

mano de obra

intachable, y en

oposicion con esa

carencia de justa

adaptacion deco-

rativa y de pro-

cedimiento ade-

cuado. Se piensa

poco, y todo se

fia a la habilidad

de ejecucion.PLEGADERAS Y MANGO DE SOMBRILLA. DE CUERNO ESCULPIOO
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Pero esto no es tender a ela-

borar obras perfectas; sino

cuidar a mcdias dc ellas.

Una larga disciplina se

requiere para laconjuncion
de tantas cualidades en la

produccion utilitaria y ar-

tistica a la par.

No hay mas que pasar

revista a los escaparates de

los comercios para cercio-

rarse de lo que abundan los

ejemplares en los cuales

linicamente se atendio al

efecto pintoresco 6 al carac-

ter de suntuosidad. dejando
en ultimo termino lo que
afecta al servicio que debic-

ran cumplir; tan en ultimo

termino, en ocasiones, que
se ocurre preguntar si el

sentido comun es cosa tan

excepcional que solo por
casualidad interviene en la

produccion. I'nas veces el

objeto se empena en negar

por su. forma la aplicacion

que en la realidad tiene;

otras aparece tan recargado

en su decoracion. que no

semeja sino que csta sea lo

principal; y con lamentable

frecuencia esa decoracion

no surge como la cosa mas natural del mundo,
dado el caracter del objeto, y en relacion al

perril que ha de acusar, antes se presenta como

algo postizo que cabria eliminar sin que se

echara de menos, cuando no contradice la

hechura de la superlicie decorada.

Vease, pues, como no resulta tan facil, como
a muchos quiza se les antoja, la completa solu-

cion de los pormenores de que hay que cuidar

en la composicion decorativa. que en cada caso

particular viene obligada a cefiirse a multitud

de aspectos que de antemano le son tijados,

por una serie de exigencias que no ha de des-

atender en manera alguna el artista, si preten-

de realizar una obra conforme a lo que la

belleza y la utilidad reclaman de consuno.

MME. RABOUAN CAPH.LO CON APLICACIONKS DE CUERO Y PERI.AS

No es suliciente una ejecucion intachable y

primorosa para que un objeto tenga caracter

artistico; requiere, ante todo, el t'eliz acierto

en las proporciones. la apropiacion al uso que
se le destina, el respeto a la naturaleza del ma-

terial y aquel tino en la decoracion con que se

delata al instante el que ticne un gusto sutil.

Solo asi se contribuye a aumentar, con lo que
se produce, la belleza en la vida.

Mision noble y delicada es esta, y por eso

hay que poner en ella los cinco sentidos. El

artista tiene en esas manifestaciones mucho

campo donde explayarse, donde manitestar el

partido que puede sacar de los materiales.

JUANA AMEN.
Directora dc L'Art et la Femme.
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ESTATUA DE AUGUSTO

T NOS obreros que procedian a la remocion

de tierras para erigir una casa en la Via

Labicana, esquina a la Via Mecenate, en las

inmediaciones de las Termas de Trajano, ha-

llaron, a principios de junio del ano de 1910, a

unos ocho metres de profundidad, una estatua

de marmol dividida en dos trozos. El Estado

italiano se hizo cargo al momento de ella.

abandonan las antiguas tradiciones etruscas, y

los maestros procedentes de Grecia y el Asia

Menor, al establecerse en la metropoli, dan

origen a una nueva escucla helenistica.

Todo el arte del periodo del arte romano

augusteo, ha tornado valor de actualidad, des-

pues del descubrimiento del Ara Pacis, y es

con gran carino e interes que se van reuniendo

La estatua a que se alude es la que repro-

ducimos, y representa al emperador Augusto.
Mide 2 m. 30. Esta obra constituye un nuevo

documento del arte de los primeros tiempos
del imperio romano, que ahora, precisamente,
esta siendo uno de los problemas mas impor-
tantes, si no el principal, de los que se estu-

dian por quienes atienden a investigar en el

arte de aquella epoca. En la del mentado em-

perador se forma en Roma un arte nuevo: se
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los documentos relatives a ese periodo. El

principal monumento augusteo esta empla-
zado en Asia Menor, y es el famoso templo de

Anciza, que contiene el testamento politico

del emperador. En Roma, ademas del Ara

Pacis, existen los restos del famoso portico

de Octavio, construido, por orden de Au-

gusto, por Sairros y Batiacos, arquitectos que
mando a buscar a Grecia. No hace mucho fue

descubierto en el foro, junto a la casa de las



vestales. un gran relieve con decoracion fito-

morfa, aim mas delicada que la que ofrece el

celebradisimo del Ara Pacis.

Hasta el presente tenemos de Augusto, en-

tre otros menos importantcs retratos, la deli-

ciosa cabeza del Museo Vaticano, en la

cual se advierte la precoz seriedad de la

lisonomia pcnsativa del futuro empera-
dor. y la conocida estatua de Prima Por-

ta. cncontrada en la Villa de Libia, fuera

de la Via Flaminia, figura que inicia las

representaciones de los emperadores ro-

imanos vestidos con coraza y en acto de

triunfo.

Kn la escultura ultimamente exhu-

imada, viste tunica y manto, el cual le

|cubre la cabeza, y pende por todo el

Icuerpo en plegado admirablemente re-

Iproducido. Por llevar cubierta la cabeza

|se ha supuesto por algunos que esta re-

presentado en el ejercicio de funciones

rcligiosas, sin que haya razon que abone

este particular; por el contrario, a los

pics tiene un rollo de libros, cual era

costumbre pusieran los estatuarios grie-

gos a las plantas de las figuras de los

oradores.

Esa figura estuvo, sin duda, policro-

mada, por cuanto aiin conserva restos de

color en distintas partes: en los cabellos,

en el rostro y en el manto. En este que-
dan huellas de purpura.

La estatua de que venimos hablando

fue labrada en dos trozos de material

de distinta calidad y labor. Son de mar-

mol de Paros la cabeza y parte del brazo

derecho, mientras el resto de la ligura

es de material menos escogido. Si la es-

palda y las piernas dejan bastante que

desear, en cuanto a perfeccion formal, y
los pies, quiza, pecan de pequeiios; en

cambio, el rostro satisface al mas exi-

gente, sobre todo por lo que se reh'ere a

parecido con el personaje representado,

que se nos aparece aiin joven, sereno en

su gravedad, reflexivo, con mirada tenaz.

En cuanto al plegado del ropaje, esta

resuelto de modo notable, y demostran-

do verdadero estudio del natural. Los

plieguesse responden entre si con naturalidad,

sin afectacion y acusando logicamente el cuer-

po que ocultan. Este mismo aire de sencillez

y naturalidad domina en toda la figura, no-

ble y austera a la vez, de severe continente.
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JUAN DELVILLE

FIGURA,
en el dia, en primer termino entre

los pintores belgas. La decoracion de una

de las salas de lo criminal del Palacio de Jus-

ticia de Bruselas, que tiene encomendada, ha

sido la consagracion oficial de su talento. No

es solo pintor, sino poeta y escritor de arte.

Su personalidad se concreta y afirma estudian-

dole en esos tres aspectos.

A los diez y siete afios nacio en Lovaina

el 19 de enero de 1867 consigue el primer

premio por pintura y dibujo del natural en la

Academia de Bellas Artes de Bruselas. Poco

despues expuso el Ciclo pasional, obra de

grandes alientos, representativa del torbellino

de los lujuriosos en el infierno dantesco, con

la cual obligo a la critica a que se fijara en el.

Cuandose fundo el circulo Pour I'Art se conto

entre los mas entusiastas. Sus obras principa-

les de aquel entoncesson El crimen dominador

del mundo, El Simbolo de la Carne y el Espi-

ritu, El Angel de los esplendores, Retrato en

negro y violeta.

Cuando con la Rose-Croix se inicio en Pa-

ris una corriente idealista, mando Orfeo. A

proposito de esta composicion escribio a la

sazon Peladan: Si se hubiese anunciado el

descubrimiento de una pintura antigua, los

Gobiernos habrian cubierto de oro esta obra;

pero se trata de un pobre artista, que es quien
ha pintado tal maravilla.

El primer Gran premio de Roma le fue otor-

gado en i8g5 con Cristo glorificado por los

ninos, y al ano siguiente establecia en Bruselas

el Salon de Arte idealista.

Entre sus producciones deben ser citadas

Los tesoros de Satan, Imperia, El Jin de un

reinado, El estudio de la muerte, El triunfo de

la Civilisation, Tierrafeli^, Prometeo, y sobre

todo la Escuela de Platon y El Hombre-Dios.

Es considerada la Escuela de Platon como
una de sus composiciones mas notables, la

1 alcanzo en la Exposicion de Milan de 1906
.o ruidoso, y fue adquirida ultimamente

r.'usao del Luxemburgo.
Acerca de El Hombre-Dios, que reproduci-

mos en esias paginas, escribio M. Juan Tar-
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dieu, al ser expuesto en Bruselas el anode 1903:

E1 pintor semeja haberse propuesto que su

lienzo corra parejas con las Pasiones hiimanas,

de Jef Lambeaux. Del propio modo que en su

obra de marmol el escultor lanza hacia Cristo

moribundo el cortejo alocado de los Goces y las

Voluptuosidades; asi Delville precipita el to-

rrente de las Decepciones y de los Sufrimien-

tos, de las Agonias y de las Maldiciones, que

recibe, abriendo los brazos, el Hombre-Dios,

que les tiene reservado, al menos, el refugio

de su inmortal Misericordia. Y anade, luego:

Este bosquejo de pintura decorativa, lo desti-

na el autor a algun monumento de caracter

social. Sea cual sea su porvenir, representa, sin

duda, inmenso esfuerzo de arte, en el cual se

echan de ver decision, talento, ciencia y vo-

luntad.

Flsta y su gran talento han triunfado por

tin. Su carrera ha sido penosa en su patria.

Para seguir luchando, acepto ser profesor de

la Escuela de Bellas Artes de Glascow, don-

de pasaba los meses de invierno, y luego vol-

via periodicamente a Bruselas a resarcirse de

los dias transcurridos bajo la bruma escocesa.

Mas, ahora, brillo ya para el el instante en

que se hace justicia a sus dotes y se le procla-

ma como uno de los primeros pintores decora-

dores belgas. Por lo que afecta a la composi-
cion que termina para aquel Palacio de Justi-

cia, acaba de escribir un critico tan autorizado

como M. Fierens-Gevaert: Pues bien, lo que
existe de feliz, y de casi maravilloso, es que el

ideal que Delville ha sentido tan potentemente
hace diez 6 doce afios meditando ese libro (i),

acaba de realizarlo en su decoracion del Pala-

cio de Justicia. Ejemplo de voluntad magnifi-

ca; afirmacion de una naturaleza verdadera-

mente superior. Creo que Juan Delville ha

escrito esta vez una pagina muy gloriosa de la

historia de nuestro arte.

En ese libro a que se refiere M. Fierens-

Gevaert, se encierra el credo del artista. En

sus paginas se encuentran definiciones tan

(i ) Alude a la obra de DclvMc Mission de I'Art.



JUAN DEI.V1U.E EL HOMBRE-DIOS

concisas y profundas como las siguientes: No

es dable negar, bajo ningun pretexto, que el

fin esencial del Arte es la Perfeccion. La

Belleza tiene un ideal absolute, como las mate-

maticas su numero absolute. El artista en

su arte, como el sabio en su ciencia, debe mar-

char de acuerdo con la harmonia del mundo.

E\ genio es la individualidad en la cual ri-

man perfectamente el yo y lo universal, la per-

sonalidad y la tradition. El ideal es la aspi-

racion razonada de las voluntades harmo-

niosas.

En tres principles hace estribar el idealis-

mo que proclama, donde reposan las grandes

creaciones esteticas: la Belleza espiritual, que
atafie a la elevacion del concepto, la Idea; la

Belleza pldstica, que afecta a la perfeccion de

las tormas con un caracter a la vez tipico e

individual; y la Belleza tecnica, que no es mas

que la cristalizacion de las otras dos en forma

sensible.

Ha fundado y dirigido M. Delville dos re-

vistas ilustradas: L'Art idealiste y La Lumiere,

v publicado otros tantos tomos de versos: Les

Horizons hantes y Le Prisson du Sphinx. Tiene,

ademas, dados a luz: Problemes de la vie mo-

derne, Le Mvstere de I'Evolution, Dialogue entre

nous y Dieu en nous.
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LA CASA DE MIRANDA

LA
corriente emigratoria de obras de arte

lleva trazas de no dejar piedra sobre piedra

de lo que en el solar patrio habla de glorioso

abolengo. Pocos anos ha, en 1903, fue vendido

el patio de la Casa de la Infanta, de Zaragoza,

y sillar tras sillar paso los Pirineos. Otra joya

analoga corre el

peligro deseguir

el mismo cami-

no: el patio de

la Casa de Mi-

randa, de Bur-

gos ,
b e 1 1 i s i m o

ejemplar de ar-

q uitect u ra del

Renacimiento

espanol, ha des-

pertado la codi-

cia ajena y tra-

tan, tambien, de

arrebatarnoslo.

Asi nos vain os

quedando sin las

obras pregone-
ras de nuestro

pasado, y asi el

patrio tesoro ar-

tistico se va mer-

mando cada dia.

Hace poco, con

m o t i v o d e la

proyectada ven-

ta del susodicho

patio de la casa

de Miranda, co-

mo tambien con

la de las arque-
tas de la catedral

Zamora que,
afortunadamen-

te, ha logrado
retener el Go-

-iio, deposi-

tandD!;- en el

Museo Arqueo-

logico Nacional BURGOS
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se ha clamado, una vez mas, contra seme-

jante cxpolio de la riqueza artistica nacional.

^Se lograra, por fin, impcdir quese lucren con

ella, y se nos despoje de lo que es manifesta-

cion sensible de nuestra historia?

Con lo de la casa de Miranda, como en

tantasocasiones,

dada la voz de

alerta, se pusie-

ron diticultades

en un principio,

para imposibili-

tar fuese vendi-

da, en vista de la

opinion contra-

ria que se mani-

- - festo por parte

de las personas

cultas que com-

prenden el per-

juicio que se in-

fiere a la nacion

cada vez que

pasa a manos ex-

tranjeras una de

nuestras obras

artisticas; mas,

a la larga, quiza

venga un dia que

sepamos, que, a

la chita callan-

do. fue desmon-

tado el secular

edificio a que
aludimos y lle-

vado fuera de

Kspana.
La Sociedad

Central de Ar-

quitectos se ha

ocupado en este

asunto, y los in-

dividuos de su

Junta directiva,

en esta cuestion

CASA DE MIRANDA de alto interes



patriotico y de decoro nacional, se han com-

prometido, sin excepcion alguna, y de la ma-

nera mas decidida, a negar sus servicios facul-

tativos, en caso de que fueran solicitados para

privar de aquella obra arquitectonica al patri-

monio artistico del pais, mermado sin cesar.

en el lugar donde fue erigida. Siempre se corre

el riesgo de que haya alguien que sepa llevar

el asunto en forma que no valgan protestas ni

lamentaciones. Cuanto mas la vida moderna

transforma la existencia, mas crece, entre quie-

nes por su posicion les es facil gozar de todos

BURGOS CASA DE MIRANDA (PATIO)

Esta actitud, y las protestas formuladas des- los adelantos, el afan de rodearse de lo que
de los periodicos han servido, siquiera, para evoca el pasado lejano.

evitar que, por el momento, se consumara la Esto, unido a la creacion de museos en tie-

venta. Algo se ha conseguido, mas no la tran- rras americanas, y a las cantidades fabulosas

quilidad de que joya tan importante continue que se ofrecen por cuanto de alguna importan-
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cia se presenta en el mercado, es un enemigo

formidable para un pais que no es lo bastante

rico para evitar la tentacion de admitir un pu-

nado de oro, que se le ofrece a cambio de pie-

dras mas 6 menos labradas, de tablas mas 6

menos ennegrecidas, de ternos liturgicos mas

6 menos deshilachados.

De dos cuerpos consta el patio de la Casa

de Miranda, y en el las columnas de elegante

perfil y de primorosos capiteles esculturados a

la manera de la epoca, y el antepecho del piso

superior donde campean medallones con sen-

dos bustos de personajes, y el entablamento

decorado con motives heraldicos, y geniecillos

y demas ornamentacion caracteristica del estilo

plateresco, asi como las originales gargolas,

contribuyen al aspecto senoril y rico a la vez

que causa en quien lo visita.

ECOS ARTISTICOS

REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO Y ESCUELA

ESPECIAL DE PlNTURA, EsCULTURA Y GRABADO. Se

estan realizando obras de reforma en el edificio de la

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y
de la Escuela especial de Pintura, Escultura y Gra-

bado, en virtud de las cuales podran organizarse, en

buenas condiciones materiales, las ensenanzas que
se dan en este centro docente, y cabra ampliar el

Museo del susodicho institute academlco con dos

galerias, donde seran instalados los lienzos, relieves

y pianos presentados a los distintos concursos ce-

lebrados desde 1763 a i85o.

MONUMENTO EN PELIGRO. Corre inminente pe-
ligro, por su estado ruinoso, el templo de Casillas de

Berlanga, cuyas pinturas murales son de un valor

extraordinario.

VlOL!NO ,,-ES DE REMBRANDT? HaC6 pOCO
M. Henry C. Frick adquiria, en

; dc Lanrsdowne Boward, por

os, A cuadro el Moli-

sponfa era rie Rembrandt. Asi lo habia

)de, de Berlin; y lo daba por
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obra de Rembrandt, un grabado de Carlos Turner

publicado en 1823 por Cooke, y reproducido en el

Connoisseur.

Pues bien, cuando M. Frick tuvo en su poder la

pintura, la mando limpiar, a fin de quitarle la capa

de suciedad que los anos habian ido acumulando

sobre el lienzo, en el cual, de resultas de tal opera-

cion, aparecio la firma de Seghers.

.jEsta firma, es aut^ntica? ^O ese pintor quiso

pintar el cuadro de referencia al estilo de Rem-
brandt?

EXCAVACIONES EN AMPURIAS. Se esta procedien-

do al desescombro de los restos recientemente halla-

dos, correspondientes a un templo, que segiin don

Manuel Cazurro, debe remontarse a principles del

siglo n, y debia estar afecto a los cultos orientales de

Isis, Serapis, Mithra, etc., en el mundo romano.

Los CUADROS DEL LuxEMBURoo. En el interin

se resuelve el traslado completo del museo del Lu-

xemburgo al Scminario de San Sulpicio, sera habili-

tado parte de este para exhibicidn de las obras de

artistas extranjeros representados en aquel museo.



UNA OBRA OE RODIN. Este artista ha hecho en-

ttega al Estado francos de la tigura, en bronce, El

hombre que anda, costeada por suscripcion entre al-

gunos amigos del ariista, y que reproducimos en

estas paginas. Sera colocada en e! palacio Farnesio.

HALLAZGOS ARQUEOLdcicos. En virtud de las

excavaciones que por la Escuela Francesa de Atenas

se estan realizando en Thasos, ha sido descubierto el

emplazamiento de un gran temple d6rico y hallada

una multitud de fra<>mentosarquitect6nicos de tierra

CoVide, en !a Academia de Bellas Aries y en el Mu-
seo del Louvre, y, ademas, los de la Biblioteca de

Chatsworth, de! Museo de South Kensington y del

Briianico.

LA MEZQUITA DF. OMAR. Varies arque61ogos in-

gleses, al I'rente de los cuales figura el capitan Par-

ker, obtuvieron autorizacion del gobierno turco para

realizar excavaciones en la roca en la cual esta em-

plazada la mezquita de Omar, roca donde se abren

galerias y estancias, y donde existen tumbas, que los

J. M. l.l.OPIS INTERIOR DE IOI.ESIA

cocida, estatuas y bajos relieves arcaicos, y una serie

de figulinas, que, segiin parece, permiten reconsti-

tuir la historia de las intkiencias jonicas en las islas

del mar de Tracia.

LA EDICI6N MONUMENTAL DE l.OS MANI'SCRITOS DE

LEONARDO. La Comision real italiana encargada
de esa edici6n, ha obtcnido perniiso para reproducir

fotograficamente lodo el material \\n;iano conser-

vado en la Biblioteca Nacional de Paris, y los dibu-

jos que se guardan en Chantilly, de la coleccion

expre.ados arqueologos deseaban investigar, habien-

do encontrado siempre la oposicidn de los musul-
manes.

Nocha y dia se ha trabajado, con dos tandas de

obreros que lurnaban. La poblaci6n de Jerusale'n

veia con malos oios esos trabajos, y el descontento

llego al Hmite, cuando se propago la noticia de que
los investigadores habian conseguido permiso, y
hecho uso de el, para penetrar en la mezquita de

Omar y abrir una tumba, donde nadie habia puesto
el pie desd: hacc siglos.
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Entre el pueblo cundio la noticia de que se habia

dado con dieciocho objetos, que, una vez embala-

dos, fueron llevados, precipitadamente, al yate de!

capitan Parker, anclado en Jafa. Circula la especie

de que entre esos objetos se hallan la corona, el

cetro y las joyas de Salomon.

LAS EXCAVACIONES DE HERCULANO. El gobierno
italiano ha concedido un millon de liras para reali-

zar excavaciones en Herculano. Con el mismo obje-
to el Rey entregara quinientas mil. Para proceder a

tales trabajos sera necesario demoler antes cien casas

modernas.

UN MUSEO EN ATENAS. En virtud de un legado
de trescientos mil francos hecho por un potentado
griego, M. Corjalenios, fallecido en Londres, se

construira en Atenas un museo de Arte, donde se-

:an instalados las pinturas y dibujos de distintas

:cu^las que posee el Estado griego. Entre esas pin-

Tan, principalmente, de la escuela vene-
hi ?.enacimiento.

os. Por el Estado han sido

.lidad de deposito, a la Academia
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de Bellas Artes de Santa Cecilia del Puerto (Cadiz),

los siguientes: Los Charros, de don Lorenzo Aba-

rron; Huertanos, de don Angel Andrade; Inocencia,

de don Pedro Saenz; Vieja Celestina, de don Fer-

nando Alberto; La Fuente, de don Dionisio Fierros;

y La Virgen de la Silla. copia de Rafael.

PENSIONADO A ROMA. En cl concurso de pen-
siones a Roma, de la fundacion Piquer, se ha adju-

dicado la pension al escultor senor Ortells, discipulo

de don Mariano Benlliure.

Los HALLAZOOS DE CoRFi'. Parece que el em-

perador de Alemania, Guillermo II, ha dispuesto

que los ejemplares hallados en Corfu scan instalados

en el museo de Berlin, de modo analogo a como se

instalaron los descubiertos en Pergamo.

BIBLIOGRAFIA

Ingres, sa vie, son ceui're ,'1780-1867), segun
documentos ineditos, por Henry Lapauze. Paris,

Georges Petit.

Ya no es solo lo interesante de la biografia, que
si de algo peca es, tal vez, de tender a panegirica,



pero expuesta de modo riguroso, en la cual las fases

de la existencia del susqdicho artista aparecen con

rectificaciiSn de pormenores de anteriores estudios, 6

esclarecidas merced a documentos compulsados por

el autor, lo que presta a ese estudio un valor no

comiin, sino, ademas, la profusa ilustracidn que lo

acompana, donde es dable admirar dibujos ine'ditos

y cuadros poco vulgarizados.

Es muy curioso, el movimiento que se advierie

en Francia, encaminado a avivar el fuego sagrado

de la admiracion por cuantas personalidades artisti-

cas gozaron en vida de gran bo'ga, y que despue's

fueron relegadas a la penumbra, por el afan de enal-

tecer las corrientes 6 (iguras que les sucedieron. As!

Ingres, merced a ese libro, y en virtud de la exposi-

ci6n que se ha celebrado de sus obras, ha merecido

que vuelvan el publico y los artistas a hablar de 61,

rindiendo justicia a su labor.

\Ianuels d'histoire de I'art. Les Arts dc la tcrre,

por Rene
1

Jean. Paris. H. Laurens.

Tarea improba es la de recoger en unas quinien-
tas paginas cuanto hasta aqui se ha dicho acerca de

la alfareria, los vidrios, el esmalte, el mosaico y el

cristal. No obstante, esto es lo que ha hecho el autor

de ese libro, en el cual expone cuanto con esas aries

se relaciona, desde el punto de vista del procedi-

miento y por lo que se refiere a su evolucion formal,

y lo hace siempre en forma clara, para scr cntendido

de todos.

Numerosos grabadosacompanan el texto.

Constituye ese volumen un excclenlc trabajo de

vulgarizacicm de las materiasque encierra. Esta muy
cuidada la intormacion relacionada con los ultimos

descubrimientos sobre alfareria musulmana.

La bibliografia se acrecienta de un tiempo aci de

obras que, como esa, tanto han de favorecer el cono-

cimiento de las diversas manifestaciones de arte. En

rigor de verdad, este libro de que hablamos sobresa-

le, tanto por el orden con que estan expuestas las

materias de que trata, como por darse en el, en justa

sintesis, cuanto en el dia se ha investigado respecto

al particular. De ahi que merezca los aplausosquese
le vienen tributando.

Les Tapisseries diles de Jules Cesar <nt Musee

historique de Berne, por el Dr. Arturo Weese, profe-

sor de Historia del Arte, en la Universidad de Berna.

La Sociedad auxiliar del Museo de Berna, que-
riendo que fuere propagado el conocimiento de esa

i. M. LLOPIS PLAZA DE PALACIO
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coleccidn de tapices, que habia sido atribuida a Ro-

gerio Van der Weyden, encargo al doctor Weese una

monografia sobre ella, y al Institute poligrafico de

Zurich la reproduccion en color. Como ha sido

cumplido el encargi, dicelo esa obra, merecedora de

todo elogio.

No se atreve M. Weese a concretar quien sea el

autor de las sendas composiciones de los cuatro tapi-

ces, mas senala el parentesco que tienen con las

Miniaturas de la Historia de los Nobles de Haynau,

que se guardan en la Biblioteca Nacional, de Bru-

selas.

En cuanto a ia reproduccion de los tapices, esta

hecha amorosamente.

Les estampes de Peter Bruegel I'ancien, por Re-

nato van Bastelaer, conservador de estampas de la

Biblioteca Raal de Belgica. Libreria de Arte e Histo-

ria. G. Van Oest \ C.
a

, Bruselas.

Comienza el autor por presentarnos la figura del

editor Jeronimo Cock, que, hijo de un pintor me-

diocre, deja en 1646 el arte \ funda en Amberes una

casa dedicada al comercio de estampas y al trafico de

pinturas, negocio en que habia sido iniciado en

Roma y que desenvolvio en gran escala en su pais.

Seguidamente se traza una biografia de Pedro

Bruegel, y a la vez se e.xpone una cronologia de las

estampas sobre dibujos del artista y grabadas por
otros. Esas estampas, de caracter popular, encierran

una Iecci6n moral no pocas de ellas.

Tratase, luego, de los grabadores interpretes de

las obras de Bruegel, de las sucesivas ediciones y de

las irritaeiones y copias grabadas; ya que la popula-
ridad alcanzada por esas estampas, hacia que se ago-
taran tacilmente las ediciones. Asi ocurria no solo

en los Raises Bajos, sino, ademas, en Italia v Francia.

Antes de las doscientas setenta y ocho reproduc-
ciones que contiene el volumen, se ofrece un cata-

logo de las diversas obras grabadas, segun originales

de Bruegel el Viejo.

EXPOSICIONES

EXTRANJERO

PARIS. Exposicion Tibetana y Chinesca en

el Mitseo Guimet. Abierta hasta fines de Octubre.

Exposicion de las obras de Carlos Cottet, en

casa George Petit. Del 14 de junio al 14 de Julio.

Exposicion de Arte decorativo, en el Museo
Cerintschi.

Exposicion de lozas y gredas, en el Museo Ga-
lliera. Abierta hasta fin de septiembre.

ROMA Exposicion internacional de Bellas

Artes. De febrero a ultimos de octubre.

SPA. Exposicion anual de Bellas Artes. Del

1 5 de Julio al i5 de septiembre.

BERLIN. Gran exposicion de Arte. Del 29 de

abril a septiembre.

LONDRES. Exposici6n de Arte antiguo y

moderno, en el Palais d'Earl's Court. De mayo a

octubre.

CHARLEROI. Exposicion retrospect! va dearie

valon*. De abril a noviembre.

VALENCIENNE. Exposicion de pintura, es-

cultura, arquitectura, grabado y arte decorativo.

Del 1 6 de septiembre al 16 de octubre.

RUAN. Exposici6n re-

trospectiva de Bellas Artes y
de Arte popular*. De junio a

septiembre.

BREST. Salon de la So-

ciedad de los Amigos de las

Artes, en el Museo. Del 20 de

junio a 20 de Julio.

TOURNAI. Exposici6n
de Bellas Artes. Del 13 de

agosto al 17 de septiembre.

NAMUR. Exposici6n re-

gional de Bellas Artes. Del i5

de agosto al i5 de septiembre.

LANGRES. Exposici6n
de Bellas Artes. Del 28 de julio

al 6 de septiembre.\CUAREl.A



EXPOSICION DE ARTES DECORATIVAS

EL
Circulo de Bellas Artes, dc Madrid, ha

venido celebrando, desde hace bastantes

anos, exhibiciones de Arte puro, escultura y

pintura; primero, en los salones de su casa

social, y luego en un magnified pabellon que

construyo en los jardines del Retiro, segun

proyecto del sefior Magdalena, actual secreta-

rio de dicha Sociedad.

Esta, en el presente ano, ha modilicado su

costumbre, substituyendo la Kxposicion de

Ante puro, por otra de artes decorativas, y sus

organizadores deben estar convencidos de que

SENORES PALACIOS Y MARAGLIANO FUENTE DE MOSAICO ESMALTADO

1911. I. N.8 .89



IIERRA1Z Y C.

el cambio ha sido beneficioso para los intereses

del Arte, del publico y de los expositores. El

hecho tiene sobrada importancia para que me

detenga en ese aspecto suyo.

Recuerdo las exposiciones de Arte puro,

del Circulo madrileno, desde hace diez anos;

eran mezquinas: una sombra palida, y a veces

ridicula,de las nacionales; no lograban, verda-

deramente, mover el interes del publico, siem-

pre dispuesto a las comparaciones y a dejarse

seducir por lo grande.
En cambio, la Exposicion que acaba de ser

clausurada, ha despertado gran interes entre

las gentes y los artistas, y las alabanzas de unos

y otros han sido muchas.

^ror que? Primero, por la novedad; luego,

por lo acertado y magnifico de la instalacion,
sin que esta haya sido no era posible den-
tro de los canones establecidos por la celebre

MUEBLES

de Darmstadt, y aceptados hoy como verdade-

ramente ortodoxos en esa clase de exhibiciones

artisticas. Ya hablare de ello despues.

El exito de novedad ha sido muy logico. El

publico ha podido convencerse de dos hechos

importantisimos para la vida del arte; el uno

es que en ella hay algo mas que la pintura y

la escultura, y el otro hecho consiste, en que

los objetos que el publico ha reputado como

propios de tiendas y bazares, bien seleccio-

nados y bien expuestos para realzar sus be-

llezas artisticas, son grandemente merecedo-

res de formar una verdadera Exposicion de

Arte.

Anadid a esto, el hecho singular, y desgra-

ciadamente desprestigioso para las Artes apli-

cadas.de que su representacion en los certame-

nes bienales del Estado, era ridicula, bastar-

deada, y, por anadidura, colocadas las obras en
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las condiciones mejores para realzar sus malas

cualidades y esconder las bucnas.

Todo esto, entiendo que debe ser motive

para que reflexionen quiencs andan mctidos

en las andanzas de cxposicionos y fomento de

las artes dccorativas, en Espana. Por lo mismo

llamo la atencion de mis lectores sobre esas

particularidades, y otras masque iran manifes-

tandose en estas paginas.

I'na capital como Madrid, dotada de una

clase aristocratica y media que puede alhajar

sus casas, con magnificencia las unas, decoro-

samente las otras, es un buen centre para que
las artes aplicadas prosperen; igual ocurre en

Barcelona. Pero, hasta el presente, se ha vivido

mucho del objeto antiguo, 6 del moderno de

exportacion extranjera, faltandole al publico la

debida educacion artistica para distinguir el

camelot, de la obra de arte, no siendo real-

mente su precio el medio mejor para estable-

cer esa distincion.

Para bien de esa cultura de las gentes y

para el fomento de las artes aplicadas espano-

las, hacen falta exposiciones como la celebrada

por el Circulo de Bellas Artes, de Madrid;

rellexionese sobre esto y se vera que la cues-

tion entrafia dos aspectos muy importantes,

uno artistico y otro economico. Lo he dicho

muchas veces y conviene repetirlo, para incul-

car bien una verdad a la que estan reacios las

entendederas de nuestras gentes. Por muchas

vueltas que se de al arte puro, jamas sera una

fuente de riqueza nacional, y la accion de

cultura que pueda proporcionar un cuadro 6

una estatua, es cien veces inferior, al de unas

cuantas piezas de telas artisticas 6 la reproduc-
cion de un buen modelo de ceramica; por la

razon sencillisima de que esos objetos tienen

un radio de accion en el publico inrinitamente

mayor que el cuadro 6 la estatua (cuando esta

no forma parte de un monumento publico)

expuestos a la contemplacion parcial y mo-
mentanea de las gentes.

De aqui cl que, nuestras preocupaciones

por las artes decorativas scan justilicadas, y su

desarrollo nacional sea de todo punto preciso.

SOBRINOS DE LIZAKRAGA
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Podemos decir, sin temor a equivocarnos, denies y la educacion del publico madrileno,

que el pasado Certamen del Circulo madrile- frente a las artes decorativas.

no, es el primero de cuantos se ban celebrado Hay en la capital de Espana un gran Museo

en 'la capital de Espana, que merezca el nom- arqueologico, formado en mas de su mitad por

bre de Exposicion de artes decorativas. En objetos de arte aplicado; es esta una fuente de

DANIEL ZULOAGA

este hecho radica ya un principio de impor-
tancia que debe ser reconocido por todos.

Mejor que un analisis individual de las

obras expuestas, entiendo que debe ser mas

interesante y provechoso al lector, llenar estas

paginas, con los caracteres y lecciones que
pueden sacarse de la Exposicion del Circulo

de Bellas Artes de Madrid; intentemos esto,

comenzando por definir el gusto, los antece-

TABLERO DE CERAMICA

educacion para las gentes. La existencia en la

Corte del mayor mundo de la aristocracia es-

panola de rancio abolengo, hace que po-

sea Madrid buen numero de colecciones par-

ticulares de objetos de arte antiguo, y que,

muchas casas y palacios, a pesar del exodo

que vienen sufriendo esas obras por la codicia

de los anticuarios, conserven aun cantidad

muy crecida de magnificas piezas antiguas.

Todo ello da a esos objetos un sello de dis-

tincion aristocratica, artistica y de buen gusto,
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que se ha infiltrado en la masa del publico.

Como veis, en la capital de Espaiia el terreno

se halla explendidamente abonado para que

prenda aqui la simientc del tradicionalismo

artistico, del objeto antiguo 6 su remedo, tan

general hoy en el mundo culto.

La Exposicion del Circulo dc Madrid ha

presentado ese caracter; casi todas sus obras

han sido copias e imitaciones de estilos histo-

ricos, y por afiadidura, de caracter suntuario.

Asi, el arte moderno y democratico, ha sido

representado en ese Certamen por un numero

tan reducido como excelente (eso si) de obras,

sobre las cuales la critica

madrilena tuvo pocas ala-

banzas.

Conviene comparar ese

estado de cosas de la capi-

tal espanola con su ciudad

rival (en el bueno y alto

sentido de la palabra), con

Barcelona. Esta es una ciu-

dad moderna asentada (y

no cimentada) sobre una

ciudad antigua. Barcelona,

la vieja, tiene una tradicion

artistica que no posee el

viejo Madrid, poco antiguo

para ello. Y en lo tocante

al arte (que en otrosaspec-
tos no es esta ocasion de

hablar, ni estas paginas son

oportunas para cllo), Bar-

celona es mas moderna que
Madrid, mas desligada del

espiritu antiguo, a pesar

del esfuerzo de algunos ro-

manticos literatos y arqui-

tectos.

Los barceloneses admi-

ran sus antiguos monu-

mentos, y algo de ello ha

llegado a ciertas viviendas

suntuosasporobra deaque-
llos romanticos; admiran

los trabajos maravillosos de

rejeria y en los trabajos de

hoy se ha perpetuado esa

admiracion , pero, faltan RUIZ LUNA, GUUO Y c.*

aquellos antecedentes que tiene Madrid. Por

esto, Barcelona ha tenido que dirigir su mi-

rada a lo nuevo, al crear su gran ciudad mo-

derna, y sus gustos y habitos parten de una

burguesia modesta que rapidamente se encuen-

tra millonaria y rapidamente hace su gran casa

y mas rapidamente la alhaja.

Asi, el punto de partida del gusto barcelo-

nes actual es lo moderno, y nada le asusta de

lo que venga con caracteres de nuevo; y mien-

tras en Madrid pasa el camelot arqueologico,

Barcelona acepta el camelot modernista.

Si comparais las exhibiciones de arte deco-

LOZA TALAVERANA
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celona las exposiciones de arte retrospective y

en Madrid, de arte contemporaneo, bien expur-

gadas de camehts.

* #

Esa caracteristica de tendencia a reprodu-

cir estilos historicos y huir de lo original, que

fue la predominante en el Certamen del Cir-

culo madrileno, iba acompanada de otra: la

falta de novedad en los procedimientos tec-

nicos.

FELIX GRANDA COTA DE PLATA

rativo celebradas en la Ciudad Condal, con la

reciente madrilena, hallareis fuertemente ex-

presados estos dos caracteres. ^Puede salir para
;1 arte una corriente beneficiosa, con esa anti-

tesis de las dos ciudades espanolas? Yo creo

que si, mediante una labor bien meditada en

este sentido; por ejemplo, fomentando en Bar-

Ese paralelismo del gusto por lo historico

y de una mano de obra puramente tradicional,

se esplica. no solo por razones de indole este-

tica (las apuntadas), si no, tambien, por otras

puramente docentes.

El publico que ama en una obra de arte

aplicado su aspecto artistico tradicional, ama

tambien la repeticion de los procedimientos

tecnicos historicos. No se olvide que en todas

las artes y muy especialmente las decorativas,

el fondo va ligado intimamente con los recur-

sos de cxpresion.

Pero, sucede, que si nuestros elementos

educativos (me circunscribo al tipo Madrid,

predominante en Espafia) son de indole histo-

rica, los de instruction tecnica son identicos

en los tallcrcs, adelantandose poco en busca

de otros novisimos, por el caracter rutinario

que casi siempre tiene el trabajo en el taller, y

por la falta de escuelas en donde se ensenen

nuevos procedimientos de las artes aplicadas,

en cuyo trabajo hay que consumir mucha in-

teligencia, mucho tiempo y no poco dinero.

Si el lector reflexiona un poco sobre lo

expuesto, y resume los caracteres que presento

la Exposition del Circulo de Bellas Artes, de

Madrid, llegara facilmente a la sensacion que

en mi produjo: admirablemente hecha la ins-

talacion, sin llegar al tipo logico, de Darms-

tadt; suntuosos los objetos, dejando entrever

muy lejana y debilmente la posible extension

de las artes decorativas al pueblo, y por ulti-

mo, una falta de novedad y un cansancio del

espiritu en la vision de tipos decorativos repe-

tidisimos; la vieja cancion, mejor 6 peor

can tad a.

He hablado del tipo Darmstadt, en el modo

de instalar los objetos en un Certamen de arte
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aplicado. Consistc cste, en disponer las obras

prcscntadas tal y como deben estar en su des-

tino prdpio; es lo opuesto al tipo tienda, agru-

pados los objetos con mejor 6 peor buen gusto.

Dos instalaciones hubo en la Exposicion

del Circulo madrileiio, hechas dentro del tipo

primero, y tueron, las de la casa Sisarroga y

la de Herraiz y Comp.
a

, de Madrid. El publico

pudo apreciar perfectamente las ventajas que

ofrece ese modo de agrupar los objetos; estos

adquieren todo su valor expresivo, y se justifi-

can sus caracteres artisticos y tecnicos.

Desde luego, no siempre puede sostenerse

ese criterio organizador, de un modo absolute,

pero, debe tenderse a el con energia y perse-

verancia. completandose. en la mayoria de los

casos, las obras de unos expositores con las de

otros. Y esto, con frecuencia, debc ser labor de

los artistas industrials mas que de los organi-

zadores de un certamen de esa indole.

Lo nuevo de cuanto contuvo el celebrado

por el Circulo de Madrid, fue la instalacion

de azulejos de porcelana esmaltada de la casa

Bayarri, de Valencia. Su tecnica, es nueva en

LOZA TALAVKRAN \

Espafia, llevada valiente y sabiamente a un

grade de perfeccion, no superado en las obras

extranjeras similares. La partc artistica, es de

un gusto refinadisimo, orientada en las co-

rrientes germanicas actuales mas vivas.

No falto (jaun!) el trabajo modernista de

ziz-zaz incongruentes y de mal gusto, ni tam-

poco el seudo arcaismo, seudamcnte sincere y

falsamente ingenue. Hubo, si, una nota muy
simpatica, y fue la dada por los talleres de or-

febreria y mueblaje religiose que dirige, tan

inteligente en arte como lleno de voluntad.

el senor Granda Buvlla.

Esta al caer la Exposicion nacional de Ar-

tes decorativas, primera que se celebra en Es-

paiia con caracter oficial, es decir. patrocinada

por el Estado. Es un reconocimiento y digni-

ficacion de esas manifestaciones artisticas, a lo

que se ha tardado bastante en llegar. V'eremos

que resultado conseguimos, y si la rcalidad

vendra a alentarnos lo suficiente para no dcs-

mayar en la empresa. RAFAEL DOMENECH.
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LA ANUNGIACION LA CORONACION DE LA VIROEN

UNA EXPOSICION RETROSPECTIVA DE PINTURA ESPANOLA

EN MUNICH

FUERA
de Espafia son muy admirados los

grandes maestros de la pintura espafiola:

Velazquez, Murillo, Zurbaran, Ribera, y

ahora, especialmente, el Greco y Goya; pero
de los primitives no se sabe nada; de Carreiio

y de Cerezo muy poco, y si en el curso de una

conversacion se cita a los pintores Gutierrez

de la Vega y a Villaamil, se ve que estos nom-
bres se oyen por vez primera.

Ahora bien, con el estudio de las obras del

Greco ha crecido el interes por la historia de

la pintura espafiola. La Galeria Heinemann,
de Munich, tuvo el acierto de reunir en su

casa mas de sesenta obras de pintura espafiola
del siglo xv hasta el xix, la mayoria de propie-
dad particular de coleccionistas madrileiios,

las cuales han revelado a los aficionados de la

! bavara el desarrollo de la pintura espa-
oecialmente la personalidad del arte

del Greco y de Goya.
De ios primitivos hubo en la exposicion
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una Virgen con el nino Jesus (i), obra de

escuela aragonesa, que debio ser pintada por

el ano de 1430, poco mas 6 menos. El cuadro

dene estrecha relacion con otros que poseen, res-

pectivamente, el Instituto Staedel, de Franc-

fort, D. Jose Lazaro, de Madrid, y el museo

del Louvre. A la escuela sevillana correspon-

de el San Antonio Abad (2), obra de un

precursor de Juan Sanchez de Castro, la cual

guarda gran semejanza con el famoso Altar

de las ordenes militares, del museo de

Sevilla. La escuela castellana estuvo represen-

tada por un San Miguel (3), que precede de

la provincia de Valladolid. Esa imagen debio

pintarse por los afios 1466 a 1470. Casi de la

misma epoca es un triptico (4) interesantisimo,

con composiciones alusivas a la Anuncia-

(il Propicdad del senor Bohler, de Munich.

(a) De la coleccion del marques de la Vega Inclan.

(3) Pertcneciente a Jos^ l.azaro.

(4) De la galeria del senor Bohler, de Munich.



cion, la Coronacion de la Virgen, y la

Cena. El colorido es brillante, alegre; los

tipos, de construccion bastante solida. Se nota

la influencia de la escuela flamenca. Esta pin-

tura, como la precedente, tiene algo de las

obras de Thierry Bouts. En cambio, la hermo-

sisima tabla de E1 Salvador en el Trono (5),

que pertenecio a

la iglesia de San

Lorenzo , de

Toro, gua rda

mucho parecido

con obras de Fer-

nando de Galle-

gos. Con todo,

no puede atri-

buirse de modo

categorico a este

maestro, pues el

tipo es mas suave

que los peculia-

res de ese artista,

y los pliegues no

ostentan la rigi-

dez, mejordicho,
el caracter escul-

tural que se echa

deveren lasobras

autenticas de Ga-

ll egos

Cosa muy sin-

gular es un cua-

dro de reducidas

dimensiones, fir-

mado por Carri-

llo, y con la ins-

cripcion O mater

dei memento mei.

Representa la

Virgen de la le-

che. De este ar-

tista, pintor de segundo orden que vivio en la

ultima mitad del siglo xv en Castilla (?), no se

conoce mas que esa obrita; y otra parecida,

tambien tirmada, que esta en poder de un afi-

cionado ingles.

De Alonso Berruguete considera su dueiio

actual la pintura, por cierto interesante, que

(5) De la coleccidn particular de M. Kkinbergcr, de Paris

LA CORONACI6N DE LA. VIRGEN

representa un caballero. A mi me parece mas

obra de Pedro Berruguete.

Un triptico, con la fecha 1664, que en la

tabla central contiene una Dolorosa, y en las

hojas la lamilia del donante, estaba atribuido

a Antonio Moro; pero la inlluencia tlamenca

que acusa, se me antoja que precede mas de

Pedro de Cam-

pafia, y como la

imagen dela Vir-

gen muestra en

el tipo cierta se-

mejanza con los

de Luis de Var-

gas, creo que este

triptico es obra

de Antonio de

Allian, colabora-

dor de Campafia
en Sevilla.

Entre las pro-

ducciones del

Greco hay que
mencionar E1

Sefior con la

Cruz (6), el

San Francisco*

(7), el fragmen-
to de angeles (de

unaCoronacion

de la Virgen,

perteneciente al

marques de la

Vega Inclan), y

ladeliciosaCon-

cepcion adqui-
rida ultimamen-

te de don Luis

de Navas por los

seiiores Heine-

mann. Esta obra

del ultimo periodo del maestro (y equivoca-

damente clasificada por el senior Cossio, como

Asuncion) no esta acabada. Soy de parecer

de que es el mismo cuadro que Jorge Manuel

Theotocopuli menciona entre los correspon-

dientes al inventario que se hizo a la muerte

(6) Propiedad de D. Aureliano de Berueie.

(7) En poder de Durand-Ruel.
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de su padre: una conception no acabada. Es la

imica que se conoce de la mano del Greco.

Figuraba en la exposicion una copia, muy bien

hecha por Miss Nelli Harvey, del San Ilde-

fonso de lllescas.

Una escena de genero atribuida a Herrera

el Viejo, la reputo obra de un pintor italiano,

de la escuela napolitana 6 siciliana. En cambio,

estimo que es de Herrera el Mozo, un bodegon

que tiene parentesco con los famosos cuadros

de Murillo; aunque esta ejecutado con mas

brio. Las tintas pardas del colorido propio de

los Hcrreras, no se encuentran nunca en los

licnzos del pintor de las Concepciones.
Mucha semejanza con los cuadritos peque-

nos de este, tienc el representative de una

escena de la Vida de Jose (8). De Sebastian

Gomez, el Mulato, el esclavo que Murillo tuvo

a su servicio, y de quien hizo un artista, pare-

(8) DC la colcccion perlcnccicntc al marques Jc la Viga In.laa.

EL SALVADOR

ce ser la Virgen de Belen (9), influida por la

famosa Virgen de la Servilleta. De Ribera

fue expuesto un San Geronimo (10), de

cuerpo entero, con la fecha: 1637, cuadro un

poco destrozado; y de Carreiio un magnifico
Retrato de la reina viuda Maria Ana (i i).

Fray Juan Rizi figuraba con el retrato mo-
numental del P. Anton Martin (12) y Zurba-

ran con dos de sus mejores obras, en poder

particular: el San Ignacio de Loyola (13),

cuadro de su mejor epoca (hacia 1640), que
estaba en el siglo xvm en poder del conde del

Aguila, en Sevilla, y el San Francisco en

oracion (14), firmado 1669, obra que muestra

marcada influencia de Murillo.

Por desgracia, Valdes Leal, Sebastian Lla-

nos de Valdes y Velazquez, no estuvieron

bien representados. En vez de estos, Goya ena-

mora con todas sus facultades en los distintos

generos de pintura que cultivo. Cuadro de su

primera epoca madrileiia es el Retrato

de Peralta (i5). Su manera inglesa

muestran los retratos dc dos ministros, y

en primera linca el dc la Condesa de

Altamira (16), pintado por el ano 1789.

El clou de la exposicion al lado de los

Grecos es el Retrato del conde de

Tepas (17) en traje de htisar, obra muy
notable como analisis espiritual y como

pintura. No menos interesante me parece
el Retrato de senora desconocida (18),

que es superior a todos los pasteles de

Manet. El cuadro con el famoso ameri-

cano Mariano Ceballos, tiene mucha
relacion pictorica con La corrida, de

la Nacional Galeria, de Berlin. La Pro-

cesion (19), recuerda, en la expresion,
a Daumier y en el color a Cezanne.

Segun la opinion de varies inteligentes

es de la mano de Eugenio Lucas (hijo).

(g) Propicdad de los scnorcs Heincmann.

(10) Pcrtcncciente a D. Luis dc Navas.

(I i) Su posctdor D. Aurcliano de Bcructc.

(13) Propicdad dc D. SegUmundo Mont
(13) Actualmcnle pcrtcnecc al marques dc la Vega.

U4> Pcrtenccicntc a D. Aurcliano dc Beruete.

(i5) Piopicdad dc los senorcs Heincmaon.

,16; Idem.

(17) De la coleccion dc D. Jose Lazaro.

(18) Del senor dc Ncmcs, dc Budapest.

(19) En poder del conde de Candilla.
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De Eugenio Lucas (padre) se exhibieron

dos cuadros de escenas alusivas a corridas de

toros, y, ademas, una escena muy pintoresca:

Costumbres aragonesas, con buenos efectos

de luz. Pero cabia apreciar mas a Lucas como

pintor original de mucho talento en el retrato

de su mujer, obra muy noble en el concepto y

muy solida como pintura. La Romeria de

San lsidro (20), pintada en i856, es intere-

sante; por mas que no es de tanto valor artis-

tico como el cuadro mencionado antes. En el

color es muy distinto, porque esta pintado con

tintas muy claras. Muy brillante de color es la

Escena de Guerra, atribuida igualmente a

Lucas (padre) (21); pero no se si esta obra fue

concebida a base de dos cuadros muy cono-
cidos de Goya. Lo que puede decirse es que
no es de la mano de Eugenio Lucas (hijo).

Estuvo representado Gutierrez de la Vega
con uno de sus mejores retratos, el de Don
Mariano Lidon (22), que en el primer mo-

(20) Pertenece a S. A. R. la Infanta D." Paz de Bortxin.

121) Propiedad de M. de Nemes, de Budapest.
(22) De la co!ecci6n de D. Jos Lazaro.

LA DOI.OROSA Y LOS DONANTES

mento se cree pintado por Lawrence; y ademas

con el de Fernando VII(23), pintado en 1849.

Del retratista mas apreciado en Espafia en

la primera mitad del siglo xix, despues de

Goya, D. Vicente Lopez, figuraron varios re-

tratos en la exposicion, desiguales en su valor

artistico. El mejor es el de Alcantara Navarro

(24). Del viejo Madrazo, fue expuesto un Re-

trato de la Reina Cristina, que recuerda

mucho obras de Winterhalter.

Hay que citar, por ultimo, un Paisaje de

Africa*, obra de Villaamil, que da muy buena

idea del merito de este artista, quien, a pesar

de su inmensa fecundidad, es casi desconocido

en Alemania.
* *

Esta exposicion de arte espanol ha consti-

tuido una nota de interes en Munich. Nunca

se habia visto coleccion tan hermosa donde po-

der apreciar varios aspectos del arte pictorico

hispano. Para muchos ha servido de gran estu-

dio, no solo por el valor positive de cada obra,

(23) Pertenece a S. A. R. la Infanta D.a Paz dc Borbon.

(24) De la coleccibn de D. Jose
1

Ldzaro.
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les, multitud de iglesias y poblacioncs, para

llegar a las cuales no siempre brindan facilida-

des los medios dc transporte. Pero, en cambio,

asi es dable observar lo quc pcrdura en el pue-

blo espafiol de su espiritu del pasado, de lo que

aun le liga a producciones de aquellos artistas

indigenas que supieron adivinar lo fundamen-

talmente tipico de la raza. En un viaje por

el interior de Castilla, y Aragon, y Andalucia

es cuando se admira la completa ideniificacion

con el ambiente que les rodeo.

Es imposible sustraerse a la impresion que

produce, en antiguas ciudade.s, en poblaciones

que viven de fenecidos dias de gloria, dar con

obras de arte importantes, apenas conocidas, a

no serde unoscuantos rebuscadores.

Munich entero ha visto con simpatia la

Kxposicion, por la cual destilo mucho publico.

Kntre cstc se contaron no escasos extranjeros.

A rGUSTO L. MA>ER.

TRIPTICO (YRAGMENTO) LOS DONANTES

sino, ademas, por los cotejos que ha permitido

establecer, a fin de llegar a la comprension de

las diferencias de procedimiento propias de

cada una de las personalidadesartisticas repre-

sentadas en tal exhibicion. Queda dicho que

de los pintores de ese pais, contadas unas cuan-

tas figuras de esas salientes, cuyo nombre ha

propagado la fama, apenas si entre nosotros se

sabe algo. Por esto fue muy provechosa la Ex-

posicion, que, aunque limitada, y forzosamen-

te truncada, ha permitido analizar autores y

producciones en absoluto desconocidos aqui.

Cuando no, se habra sacado de esa mani-

festacion despertar el afan de estudiar el arte

pictorico espanol en sus multiples facetas. Y

hay que confesar que movera a algunos a inte-

resarse por el antiguo arte hispano, que merc-

ce ser mas universalmente conocido de lo que
en realidad lo es. Cierto que para ello es nece-

sario recorrer, tanto como los museos espaflo- TRI'PTICO (FRAGMENTO) LOS DONANTES
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SON
varias las exposiciones que lleva cele-

bradas en Barcelona. Una de ellas tuvo

efecto, en junio de 1908, en el Orculo Ecues-

tre. Entre las obras que exhibio abundaban

los retratos, en los cuales hacia gala de los rc-

cursos de que se aduenara en los estudios que

habia realizado en los museos. Al del Prado,

en Madrid, y a los de Loadres y Paris, consul-

to con minuciosa atencion, por lo que se refiere

a los antiguos maestros

de la pintura, especial-

mente los que sobresa-

lieron en el genero de

retrato, y enamorado

de la patina que los

anos extienden en los

cuadros, busco que sus

obras del dia nacieran

ya con ella. De ahi las

opacidades, las har-

monias avejentadas, el

aire de cosa aneja, lo-

grado artilicialmente,

que esos lienzos ofre-

cen. Algo hablaba en

ellos de la preocupa-
cion de huir de las tin-

tas frescas y jugosas,

de lo que se halla en

sazon; y en la paleta

del artista se diria que
los colores se marchi-

taban. No eran vistos

los modelos con mira-

da afanosa de atisbar

las delicadezas propias que poseyeran, sino que
era a traves de las coloraciones de las pinturas

seculares copiadas por el joven artista que este

los percibia. La primera impresion era creerse

transportado a las salas de un museo, y un

no se que de melancolia desprendiase de esos

lienzos, envejecidos prematuramente.
Cierto dije en aquel entonces a proposito

de esto, y disculpeseme de repetirlo, que
ello imprime acento de gravedad y hace de

tales pinturas evocaciones de cosas vistas en

NESTOR

museos. En efecto esasi: son nombres presti-

giosos en el arte pictorico los que acuden a la

memoria ante esas telas donde las figures de

nuestro tiempo se trata de que se nos aparez-

can como pertenecientes a epocas ya extingui-

das. Y ello origina la contradiccion moral de

ver en algunos de esos cuadros la inquietud

moderna del alma femenina, y refinadas ele-

gancias senoriles que son hijas del ambiente

espiritual reinante y

producto alambicado

de un gusto amador de

sutilezas en esferas so-

ciales donde la intelec-

tualidad enraizo, mos-

trandosenos a traves

de esa simulada accion

de siglos, a los cuales

no corresponden ni la

naturaleza del tipo re-

presentado, ni el senti-

miento que emana de

pormenores, que son

resultante de otra suer-

te de vida y de una

variacion en preocupa-

ciones en el atavio que

imponen la moda y la

actual civilizacion.

Se me antoja igual

que si a personajes de

comedia moderna se

les hiciera hablar en

lenguaje del siglo xvn.

Como trabajo de re-

construccion, cabria fuese admirable; pero el

espiritu de la vida corriente hallaria embarazo

en manifestarse con un instrumento no elabo-

rado aun lo suficiente para rellejar malices

propios del alma contemporanea. Y conste

este simil con las debidas salvedades de dife-

renciacion.

En esa exhibicion a que aludo, semejaba

que el genero de retrato era por el que sentia

preferencia D. Nestor Martin Fernandez de la

Torre, dada la profusion de ellos. Sobresalia
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el de la Dama austriaca: harmonia plateada,

de grises que perlean, donde ponen leve nota

de color el coral de los labios pintados de ber-

mellon, los ojos de mirada indefmible y las

manos de languidez aristocratica y enfermiza.

Seguian en merito, el de la madre del autor,

nes decorativos, destinados al Salon de fiestas

del Tibidabo, e inspirados, unos en L'Atldnti-

da y otros en Canigo: los poemas del vate que

espera el dia de la glorification popular.

De entre esas composiciones sugeridas por

la lectura de esos cantos destacan el Ifuerto de

LA DAMA AUSTRIACA

quiza aquel donde el caracter individual esta

mas categoricamente afirmado, y donde mas
se busca el problema del color por el color; y,

luego, el del hermano, que obliga a pensar en

Ics maestros retratistas ingleses.

Al siguiente ano de realizada esa manifes-

tation, expuso en el Salon Pares cuatro plafo-
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las Hesperides y Gentil llevado por las agiias

encantadas y adormecido por las caricias de

Flordenieve. En la primera de estas pinturas la

pompa de los manzanos teje a manera de arco

que se perfila sobre un cielo azul, yen el para-

je ideal, rincon de poesia, donde la naturaleza

estalla en abundancia generosa, jovenes ado-
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lescentes que guardan parentesco con las

jovencitas de la Primavera, de Boticelli bai-

lan 6 saltan como en la Bacanal de Ticiano, 6

juegan con frescas cerezas rojas. El colorido

suave anega en dulzura lo representado, cual

caricia de mano femenina. Las figulinas seme-

jan sorprendidas en actitud cadenciosa, regu-

lada por el ritmo de una musica perceptible

solo para ellas; pero sus cuerpos marnlenos,

acusados por el transparente atavio volandero,

no tienen el sen-

tido de la fauna

humana viable,

algo las aparta de

la concepcion re-

gular del cuerpo

humane, mas
como quedan do-

minadas por la

expansion de la

naturaleza digni-

ficada por el ce-

laje magnifico,

por las lujuriosas

masas a r bo re as,

por el tapiz de

aquel terreno que
el musgo atercio-

pela antes como
arabesco de color

se antojan, que no seres de forma depurada
en el prestigio de la verdad anatomica.

La otra pintura ofrece paridad con la suso-

dicha, destacando sobre el fondo de montanas,

recordatorias de marfil patinado, semejan-
tes a viejo marmol veteado, nerviosos tron-

cos de arboles, y mostrando en las aguas tran-

quilas del estanque el espectaculo de las reme-

ras, de rubia y flotante cabelleras, bogando al

compas de sus cantos, y conduciendo la barca

donde, revestido de armadura, que parece de

cristal, es llevado el caballero Gentil. a quien
acaricia la flor de la hermosura.

En ambos plafones estriba el atractivo, no
solo en la concepcioa de ensueno del conjun-
to, sino en las mil y una habilidades de proce-
dimiento ce que hizo derroche el autor para
la consecution del respectivo efecto que se

propuso alcanzar. Amanos que hicieron que el

color resbalara liquido para lograr una trans-

parencia que de otra suerte con dificultad se

alcanzara; destreza en la colocacion de la pince-

lada que realza, vibrante, algo que se desea que

adquiera plasticidad mayor que aquella que
ofrece lo circundante; sitios en los cuales el

color se empasta suntuoso; otros donde la deli-

cadeza es resultado de veladuras... En fin,

conocimiento de recursos multiples para la

obtencion de efectos de vario genero en una

tonalidad predo-

minante, subra-

yando lo que se

quiere que tome

substantividad,

difumando lo que
se pretende que
solo sea elemento

secundario que

contribuya, no

obstante, como

imprescindible, a

la evocacion pic-

torica.

Anhelo de ex-

quisitez es cuanto

cunde en las ex-

presadas telas,

donde el artista

aparece amigo de

disponer paisajes en colaboracion con la fan-

tasia, con arreglo a tonica que regula el liris-

mo, generador de un mundo de ensueno.

Son esos plafones aquellos donde mas feliz

estuvo el pintor. No se avienen su tempera-

mento ni sus conocimientos formales a la con-

cepcion del gigantesco Hercules amasando en-

tre las llamas el Pirineo, asunto que reclama

antitesis de color y bravura en la forma. En

cuanto a la otra composicion, no hallo tam-

poco, en su espiritu evocador, el acierto que

preside, en su concepcion general, a los aludi-

dos en primer termino, en los cuales la fusion

entre los seres humanos y el paisaje represen-

tado esta sugeta a una pauta encaminada al

logro de un efecto decorativo.

Al Fayans Catald. mando, ultimamente,

dos pinturas \ unos cuantos dibujos. Flran

aquellas el Retrato del Mtro. Granados y Bere-
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nice. El compositor de Goyescas aparece hun-

dido entre mullidos alrnohadones de estofas

decoradas con (lores de iiitenso color que can-

tan con viveza y se perfilan ufanas. Lo se-

cundario aparece triunfante. Si ese lienzo

tiene ambarina tonalidad, en Berenice priva

azulada gama, dentro de la cual toman forma

seres y cosas, destacandose con preeminencia,

en abrazo, que es fusion, el caballero que des-

ciende el cuerpo y levanta, casi en vilo, a la

jovencita que alarga los brazos encadenando-

sele, mientras en las lejanias de la noche en-

cendidos resplandores iluminan arboles y edi-

ticios distantes. Como nota de marfil en el

ambiente azul de un azul aterciopelado

se pertila el gracil cuerpo femenino. Y es, en

el conjunto, una nota clara, de palidez lunar.

Con esta pintura, con aquellas otras de que
liable antes, ofrecen singular contraste varios

dibujos a la pluma. Tales dibujos tienden a

mostrarnos primores: mantones de rumbosos

bordados, reproducidos en el explendor de sus

motives con cierta voluptuosidad; peinetas de

calados que se perfilan con limpidez; abanicos

de coqueton varillaje; bucles que encuadran

con pompa el rostro juvenil... Y todo esto

mediante trazos que gustan de recrearse en se-

guir el relieve de las formas de esos pormeno-

res, de esas lindezas. Hay momentos que ante

ellas viene a la memoria el recuerdo decoque-
terias del siglo xvm, y otras en las cuales uno

piensa en obra benedictina.

Ahora, de nuevo en Londres, ha sentido

repentinos entusiasmos por el grabado al agua

fuerte, y alterna su labor preparatoria de futu-

ras obras pictoricas, destinadas a ser exhibidas

en aquella capital y en Paris y en Madrid, di-

bujando con la punta de acero sobre la tersa

plancha de cobre.

M. RODRI'GUEZ CODOLA

NESTOR DIBUJO A LA PLUMA
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EL COLEGIO DE SAN GREGORIO DE VALLADOLID

POR JUAN AGAPITO Y REVILLA

LA
importancia social y politica que adquie-

re Valladolid al medlar la XV centuria, y

la transformacion que en la misma epoca se

prepara en las Bellas Antes, en la Arquitectura

sobre todo, son de tan relevante interes en

Castilla, que no puede tener mas alcance que

el de un programa, cuanto se diga de ellas,

pues que las pruebas justificadas con los mo-

numentos y los documentos son numerosas y

relacionadas de tal modo que un estudio deta-

llado del tema enunciado seria extenso y de

amplio desarrollo.

Precisamente, cuando la villa castellana,

aquella de la cual era vulgar decir villa por

villa, Valladolid en Castilla*, llega a su com-

pleta organizacion; cuando en el la se concen-

tra la vida politica de la region; cuando la cul-

tura se generaliza merceda la expansion de los

Estudios generales 6 Universidad; cuando,

en tin, se engrandece la entonces villa y se

ufana para absorver la actividad de las demas

ciudades castellanas, como si todo ello suce-

diera cual resurgimiento de fuerzas vitales

Jatentes, da la coincidencia de que el arte cas-

tellano camina en pos de otros ideales, vislum-

bra nuevos horizontes, parece inclinarse hacia

orientaciones desconocidas, causa todo del

estado renaciente, del impulse novisirno de la

sociedad. Y ese arte, postrimerias de un perio-
do brillante, agigantado por los nuevos impul-
ses, encuentra en el Valladolid de lines del

siglo xv campo acomodado a su inspiracion.
Era logico que asi sucediera. Al unisono, a la

par, intimamente unidos caminan en parale-

laje perfecto el Arte y las manifestaciones de

la vida social, politica y religiosa; es que aquel,
retrato constante del estado del pueblo, acoge
sus materiales, utiliza sus ideas, reune y suma
los menores detalles, para, sin querer, reflejar
en la forma artistica, el pensamiento, la idea

motriz, la aspiracion, cuando menos, que lo

impulsa, mueve y guia.

Por eso, en el Valladolid de fines del si-

glo xv, cuando la antigua Universidad, funda-

da en tan remota fecha que solo cuenta por

delante, en estas tierras, la celeberrima de

Salamanca, adquiere el predominio a que en

tiempos de los Reyes Catolicos la conducen

sus maestros y lectores, el Arte tiene grandes

vuelos, se hace progresista, y a la par que las

ciencias se difunden en los Estudios nuevos,

trasladados desde los claustros de la iglesia

mayor, el Arte tiene tambicn nuevos impulses

y lucha por desentenderse de la tradicion.

Para mi no admite duda de ningun genero,

que el movimiento intelectual del Valladolid

de fines del xv, que el desarrollo de sus Estu-

dios, influyo poderosamente en su inusitada

importancia, y a la sombra de la Universidad

y de las fundaciones del cardenal Mendoza y

del obispo de Palencia Fr. Alonso de Burgos,
se inicia una tendencia artistica que, andando

los anos, habia de romper de lleno las tradi-

ciones seculares del arte ojival. Los colegios de

Santa Cruz y de San Gregorio, juntamente
con el primer edificio propio que tuvo la Uni-

versidad, fueron los monumentos vallisoleta-

nos de caracter civico-religioso que con mas

fuerza se ofrecian como obra del siglo xv; in-

novadores los dos primeros, en la marcha

sucesiva del Arte, subsisten todavia, por fortu-

na, y en ellos se puede estudiar una epoca inte-

resante, un periodo florido, que aun en sus

obras exageradas siempre es admirado. No ha

ocurrido lo mismo a la Universidad del si-

glo xv: jfue derribada recientemente, desapa-
reciendo con ella un recuerdo de la grandeza
de los Reyes Catolicos!

En ese periodo, el obispo de Palencia a

cuya diocesis pertenecia Valladolid instituye

un centre de ensenanza religiosa de gran im-

portancia; y para que corriera parejas con

los de Salamanca, Toledo y Alcala de Hena-

res, asi como con su convecino fundado por el

cardenal Mendoza, en los motives y fines de

la institucion, se mostro Fr. Alonso de Burgos
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esplendido y generoso, como siempre fue, y si

en la catedral palentina, cabeza de la ultima

sede que goberno, dejo muestras patentes, ya

en el crucero, ya en el claustro, ya en una

monumental puerta, de su aficion y amor por

lasartes bellas, en Valladolid erigio una obra

magnifica que fue de gran resonancia en Es-

pana, y la doto con cuantiosos intereses, con

los que se realizaron aquellos prodigies de

cincel en el retablo de la Capilla, que labra-

ron Diego de la Cruz y el maestro Guillen

6 Guilles, y en el famosisimo sepulcro que es-

culpio Felipe de Borgona.
De entre los muchos edificios con que

cuenta Valladolid construidos en los estilos

del xv y xvi. 6 mejor, del ultimo periodo oji-

val y principios del renacimiento, sale y des-

cuella, de modo nada vulgar, el famosisimo

Colegio de San Gregorio, y, en efecto, el, con

la iglesia adyacente de San Pablo, constituye

una informc aglomeracion de fabricas que
buscan los visitantes de Valladolid, atraidos

por las voces de la fama extendidas hasta los

que solamente conocen de oi'das la antigua
ciudad del Pisuerga.

Aunquc muy incidentalmente siempre. se

ha citado, y se cita con frecuencia, el Colegio
de San Gregorio, en las obras de historia de la

Arquitectura espanola, y la fotografia se ha

encargado de popularizar la portada y el patio

grande de obra tan meritisima; pero, ya es

mas desconocido su interes desde el punto de

vista historico y de institucion religiosa, que
excedio al artistico. en determinadas epocas.

Algo de ello he de indicar, muy somera-

mente, por cierto, por no permitirlo de otro

modo los estrechos limites de este trabajo,

antes de referirme a la fabrica material y a las

tendencias artisticas que revela el monu-
mento.

* *

Lo primero que ha chocado a muchos
escritorcs de cosas de arte y de historia, es que
habiendo nacido Fr. Alonso de Burgos en el

valle de Mortera, en la montana de Burgos, y
regentado sucesivamente las sedes de Cordoba,
Cuenca y Palencia, fuera a fijarse en Vallado-
lid para establecer su Colegio. Aqui se hizo la
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obra, y en seguida la curiosidad quiso ahondar

y buscar las causas y los motives de la predi-

leccion.

El P. M. Fr. Gonzalo Arriaga, rector del

Colegio, en su manuscrita Historia del Colegio

de San Gregorio de Valladolid (i), expone los

motives del obispo de Palencia en la funda-

cion, y dice a ese proposito (2): Tubo el

obispo por motivo de esta empresa; lo pri-

mero: Celo de la honra de Dios, y que la her-

mosura de la Iglesia, amancillada con ignoran-

cia de sus hijos, se desaogase y creciese, man-
tenida por hombres doctos y varones senalados

en virtud y observancia regular, criados a los

pechos de la verdadera doctrina. Lo segundo:
Amor a la Patria y nacion Espanola. en aque-
llos tiempos. mendiga de luz y medio barbara,

contentas las Universidades con moderados

Letrados, y estos educados en naciones estran-

jeras: iliistrese por hijos propios, que ilustra-

dos la retornen agradecidos los lustres que de.

tan ilustre Madre recibieron. Lo tercero: La

Orden de Santo Domingo. Madre tiernamente

amada y Provincia espanola de predicadores,

cuyos hijos bagueaban por Paris, Bolonia y

otras tierras, buscando estudio, y este no co-

in un a todos, sino a pocos y raros, y con difi-

cultad concedido, asi por lo costoso de contri-

buciones como por lo penoso de peregrinacio-

nes y duro desvio del territorio native, tengan
a mane y dentro de casa Maestros escogidos, y

toda la posible comodidad para entregarse a

las letras, proveido lo temporal necesario y

conveniente. para que por su falta 6 por bus-

carlo degen el egercicio de los estudios. los

aposentos anchurosos y grandes, y edificios

hermosos. hagan gustosa la estrecha clausura

que los estudios piden y los escolares profesan.

Lo Cuarto: la doctrina de Santo Tomas, Com-

pendio de la de todos los Santos, crezca y dila-

(1) Asf se titula la copia hccha en 1862, que sc conscrva en

el archive de la Diputacion Provincial, tomada de la manus-

crita que tenian y conservan los PP. que fueron colegiales en el

mismo Colegio dc San Gregor.o. Realmente, el manuscrito del

P. M. Fr. Gonzalo Arriaga cstaba dcdicado a las vidas de los hi-

jos del convcnto de San Pablo de Burgos, de donde el procedia,

y a los que dedico los tres primeros libros de su obra incdita,

y los otros tres (4., 5. y 6.), a los del Colegio de San Grego

rio, de donde fu^ colegial y rector. Comprenden estos liltimos

de 1488, en que cmpez6 la fundaci6n, a 1634.

(2) Lib. 4., cap. I, niimero 2.



tese estudiada por sus hijos, herederos de su dado Fr. Alonso de Burgos desde el primer

espiritu y legitimos interpretes de su mente. fundamento, considerando el provecho y uti-

En castellano mas'castizo justifica el fun-

dador esos motives en la cabeza 6 introduccion

de las constituciones, ordenanzas 6 estatutos

lidad del estudio de las letras sagradas, espe-
cial y mayormentc por las Predicaciones de la

palabra de Dios que continuamente se hacen

del Colegio. Su extension no me permite por los varones ensefiados al estudio de la

transcribirla aqui; pero baste apuntar que el sagrada Teologia, lo cual muchas veces se im-

Colegio de Pobres Escolares religiosos en la pide en algunos por la grande pobreza.

muy noble Villa de Valladolid le habia fun- El motivo esencial, la razon fundamental,

era, pues, el estu-

dio mas amplia-

do, superior, por
decirlo asi, de la

SagradaTeologia,

y la formacion de

buenos predica-

dores, de que el

mismo Fr. Alon-

so de Burgos era

un ejemplo nota-

ble.

La predileccion

deValladolid para

hacer la funda-

cion, preliriendo-

laa Palencia.don-

de se hubo de

erigir la primera
Universidad espa-

iiola, es facil de

suponer.

No creo lo que
he visto insinua-

do en algun sitio,

respectoaqueFr.
Alonso de Burgos
tuvo ciertos roza-

mientosconelca-

bildo catedral de

Palencia, y ellos

tueron la causa de

que, al pensar ha-

cer algo grande,

Penso fundar

un hospital mag-
nifico... y fundo

el insigne Cole-

gio, lo reali-

VAt.LADOLID DETALLE DE LA FACHADA DEL COLEGIO DE SAN GREOORIO Z3r3 C
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lid (3).
En mi sentir, la razon era otra: Palen-

cia, de siglos atras, habia ido a menos; tuvo que

cerrar su Universidad. 6 me trasladada a otra

poblacion,como quieren algunos, porque falta-

ron elementos de vida; el predominio de Valla-

dolid era patcnteen el siglo xv; su Universidad,

solamente era superada en matricula escolar

por la de Salamanca, a la cual excedia en algu-

nos estudios. Logico era que a la sombra del

Estudio se erigiese el Colegio de San Grego-

rio, como se fundaba tambien el colegio mayor
de Santa Cruz (4); eran estos como hijuelas,

como consecuencias de aquel, asi como lo fue-

ron los colegios de San Bartolome el viejo, de

Oviedo, de Cuenca y del Arzobispo de la Uni-

versidad salmantina. Las Universidades eran

el foco potente, el centre de la emergencia; los

colegios, aunque con vida autoctona, eran las

radiaciones de aquellas.

Esto mismo viene a decir el P. Arriaga en

su estilo ampuloso y retorcido, tomandolo de

las bulas de Inocencio VIII y Alejandro VI

sobre la fundacion del Colegio. Era la primera
razon (5) scr Valladolid Iugar de los mas in-

signes de estos Reinos y conveniente illustrar

lo illustre con illustres obras, que dando nuevo

lustre a lo mas lustroso, se illustran y cam-

pean y se ostentan mas senaladas y lucidas en

las Plazas de el mundo, que obradas en retira-

dos puestos, iermos y lugares despoblados. A
esta razon se anima lo uno que Valladolid era

entonces del Obispado de Palencia, y muy
puesto en razon que los Obispos magnifiquen
sus Feligresias y Matrices Iglesias; y lo otro

(3) D. Antonio Alvarez Reyero en sus Cronicas episcopates

palentinas. pig. 201, cxpresa que, segun el historiador Pulgar,
todo lo que hizo Fr. Alonso de Burgos en Valladolid fue dcbido
a que la Iglesia mayor dc Palencia no le autorizd para hacer

sepulcro Icvantado del suclo en la capilla llamada delos Curas,
como le habia dado a D. Juan de Castromocho en la dc las Once
mil Virgenes. Anade que eso carecc de fundamcnto, y tienc ra-

zon: cl cabildo palcntino no podia mostrarse dcsagradecido
con un obispo que tantas obras hizo y lama afici6n mostro a la

catedral. Lo mismo se dijo respecto a no hiccrsc cl Colegio en

Burgos, fundandose en que el Concejo dc la ciudad sc habia

negado a pcrmitir cerrar una caile que exislia entre los ccnven-
tos de San Pab'o y la Trinidad, como eran los dcscos de Fray
Aionso de Burgos.

(4) Puedc verse mi estudio sobre E| cdificio antiguo de la

Un.versidad de Valladolid, publicado en el Boletin de la So-
ciedad castellana de excursiones, tomo IV, pags. 389, 413 y
437-

(5) Lib. 4, cap. Ill, num. i.
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que era asiento de los Reyes y Corte, donde el

Obispo assistia, y en cuya presencia obraba

reagradecido de los singulares favores que de

sus liberales manos recibia. Otra razon, por
mi considerada de mas fuerza, dice que por
estar fundada en Valladolid la segun da Uni-

versidad de estos Reynos, segunda en antigiie-

dad, en calidad y estudios, dado primer lugar

a la de Salamanca; y hallando.se el Obispo en

su districto, quiso ampliarla con un insigne

Colegio, para que mutuamente la Universidad

y Colegio se ilustrasen y diesen la mano; co-

municandose sus beneficios, diese la Universi-

dad al Colegio el concurso de estudiantes, y

vuelvaselos el Colegio mejorados, y con las

esperimentadas mejoras concurran a ambas

partes mas numerosos sequitos de juventud
florida. El ultimo motivo que apunta el

P. Arriaga es: por el insigne Convento de

San Pablo, reedificado todo con sumptuosidad

y grandeza por el mismo senor Obispo, en

que vivia crecido numero de religiosos con

grande observancia y rigor monastico, y quiso

adelantar la obra dandole doctrina y ensenanza

en el Colegio, como le habia (dado) fabrica y

hermosura material.*

Tan pronto como Fr. Alonso de Burgos
decidio erigir el Colegio, fortalecio su pensa-
miento con la autoridad pontificia, y por bula

de Inocencio VIII de i5 de Diciembre de 1487

(6), obtuvo licencia y facultad para erigir y

fundar el Colegio de San Gregorio de Valla-

dolid, asi como para escoger y constituir diez

y siete Colegiales religiosos de Santo Domingo,
de la observancia, siendo uno de ellos rector,

como tambien le dio permiso para que los

Colegiales pudieran usar de lienzo en sus per-

sonas y camas, y comer carne los dias que los

demas fieles; considerando el trabajo grande
del estudio, sin embargo que el fundador tem-

plo el uso de tales favores. En la misma bula

se concedio al Juez apostolico, autoridad para

agregar al Colegio. perpetuamente, para sus

necesidades y sustento, 5oo libras de renta al

ano en prestamos y beneficios simples.

EI de"cimo octavo Calcndas Januarii es el dia de la

data.
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Esta bula de ereccion fue contirmada por

otra del mismo Inocencio VIII. dada el 9 de

Septiembre de 1488, aumentando el numero

de Colegiales hasta veinte y prohibiendo la

enajenacion de ornamentos. oro, plata, joyas

y otros bienes del Colegio.

Otra bula de Alejandro VI (2 de Mayo
de 1495) aumento la cuantia de la renta anual

del Colegio, situada sobre prestamos y benefi-

cios simples en los reinos de Castilla y Leon,

a y5o libras de moneda turonense, lo cual

ejecuto el Juez delegado Dr. D. Francisco

Nunez de Madrid, abad de Husillos (7) y oidor

del Consejo real de los Reyes Catolicos, reque-

rido por el Dr. 1). Cristobal de Merodio, ca-

marero del obispo, canonigo y Maestre escuela

de la catedral de Palencia, que llevo. por parte

de Fr. Alonso de Burgos todo el negocio de la

fundacion y fabrica del Colegio. En 14 de

Mayo de 1496 se daba forma legal a la institu-

cion, y en el mismo ano se admitian los pri-

meros Colegiales.

(7) Dignidad de la catedral de Palencia.

No es posible citar al detalle las cuantiosas

donaciones que ya en vida, 6 por testamento,

hizo Fr. Alonso de Burgos a su Colegio. Solo

he de apuntar que en 22 de Octubre de 1499,

D. Cristobal de Merodio. hizo entrega real al

venerable P. M. Fr. Andres de Burgos, pri-

mer rector del Colegio. y a los PP, Fr. Diego

y Fr. Matias de Paz, hermanos y colegiales

consiliarios de los prestamos para sosteni-

miento del Colegio, situados en Cisneros

(diocesis de Leon), Villodre (Palencia), Villa-

verde, Moleras y Zanfran (Salamanca), Talavan

con sus anejos (Plasencia), Flores de Avila,

Cantiveros y Cabezas de Alambre (Avila), mas

las tercias reales de la Moraina de Avila, que
el obispo fundador compro a Pedro Silva y

hermanos. Fallecido ya Fr. Alonso de Burgos,

el Colegio adquirio otro prestamo de la iglesia

de Matapozuelos (Valladolid) y un pedazo de

hacienda considerable de pan y vino en el

mismo lugar; otra hacienda de pan y vino

en Villamarciel (Valladolid) y en la capital

castellana las haciendas de Casa blanca, gran-

ja del Colegio, y otra granja llamada Medi-
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nilla (8). Fueron adquiridos, tambien, algunos

Juros reales en Burgos, Carrion, Salinas de

Poza y Valladolid, unos en vida del fundador,

y otros despues de fallecido, como algunos cen-

sos, de modo que en 1634 rentaba en junto la

hacienda del Colegio siete mil ducados al afio.

Los estatutos del Colegio. otorgados y fir-

mados por el fundador en Valladolid (9) a 3 de

Noviembre de 1499, han sido considerados

siempre como un modelo, que se han imitado

en la fundacion de muchos de Espana. En un

principio, como ya he apuntado, el numero de

Colegiales era de diez y seis, aumentado a

veinte por el mismo fundador; habian de ser

de los que viven en regular y primitiva obser-

vancia en conventos reformados de la Orden

de Santo Domingo, de ningun modo de los

claustrales, y habian de ser elegidos: dos frailes

por cada uno de los conventos de San Pablo

de Burgos, de San Pablo de Cordoba, de la

ciudad de Cuenca 6 de su diocesis, de San Pa-

blo de Palencia y de San Pablo de Valladolid,

y uno por el monasterio de Toro, por el de

Zamora, por el de Medina del Campo. por el

de Segovia, por el de Avila, por el de Toledo,

por el reino de Galicia, otro, asi como por

Extremadura, Andalucia y reino de Granada.

De entre ellos se elegiria poranos, en la vigilia

de Todos los Santos, un rector, siendo el pri-

mero Fr. Andres de Burgos, perpetuo, y tres

consiliarios. Para el culto de la suntuosa Capi-
lla, agregada al Colegio, aunque con rentas

propias, creo doce capellanes, uno mayor, que
fue en un principio D. Cristobal de Merodio, y
once menores; habian de ser clerigos secula-

res. La permanencia de los Colegiales en el

Colegio duro, en los primeros tiempos, siete

anos.

A poco de fallecer Fr. Alonso de Burgos,
se reformaron los estatutos por Fr. Diego de

Deza, tambien obispo de Palencia, con el pa-

(8) Las granjas de Casi blanca y Medinilla, seguramente
serian las conocidas hoy por los mismos nombrs, una al Sur
y olra al None, fuera de poblado de ValladoJid. La hacienda dc
Casa blanca sc comprd en i 630 siendo rector Fr. Francisco dc
la Cruz.

(9) El fundador vivio ya hasia su muerte, acaecida cl 8 dc
:iembre de 1499, en cl Colegio, no sin que por cso abando-

nase Us casas que en la villa tenia la obispalia, que estaban en
'eiiro Barrueco (hoy del Obispo), cuya compostura

ordend en su tesvamento.

330

recer de la reina Dona Isabel y la autoridad

del Papa Alejandro VI; siendo lo primero que

hizo, en 20 de Julio de i5o2, suprimir los doce

capellanes de la Capilla, para lo cual estaba

facultado por breve apostolico de 31 de Marzo

del mismo ano, basandose para ello en que los

Capellanes daban mucha turbacion e impe-
dimento al estudio de los dichos Colegiales,

y en que al fundador se le habia dado el sitio,

e suelo, en que edifice el dicho Colegio e apo-
sentamiento que los Capellanes tenian, para

Religiosos de la orden de Santo Domingo, e

no para Clerigos. Al reformar Fr. Diego de

Deza, luego Arzobispo de Sevilla, los estatutos

del Colegio e incorporar las rentas de la Capi-
lla al mismo, fijo en 30 el numero de Colegia-
les e hizo, para la eleccion de ellos, la siguien-

te nomina: dos frailes por cada uno de los

conventos de San Pablo de Valladolid y San

Esteban de Salamanca, y uno solo podian dar

Burgos, Palencia, Penafiel, Medina del Cam-

po, Avila, Segovia, Toro, Zamora, Santa Ma-
ria de Nieva, Toledo, Cordoba, Sevilla, Gra-

nada. Leon, Santiago. Coruna, Villada, Porta

celi de Sevilla, Benavente, Jerez de la Fronte-

ra. Ecija, Penafrancia, Jaen, Piedrahita, Lugo
y Carboneras.

La supresion de los capellanes, asi como la

agregacion de sus rentas al Colegio y aumento

de Colegiales, fue confirmado por Julio II por
breve despachado el 3 de Junio de i5o5, fecha

tambien en que extingue el Papa los capella-

nes, que habian resignado en Su Santidad las

capellanias por medio del bachiller Andres de

Paz Burgense, su procurador.

Posteriormente fueron modilicados varias

veces los estatutos, entre cuyas variantes esta

la de que el cargo de rector fuera bienal, elegi-

do en la vigilia de Santiago y no Colegial ac-

tual, sino prior de alguna casa de la Provincia;

llegando el numero de Colegiales en algiin

tiempo hasta treinta y siete.

Sin embargo de que el convento de San

Pablo, siendo prior el M. Fr. Alonso de San

Cebrian, agradecido a los favores recibidos del

obispo de Palencia que habia costeado y cos-

teaba grandes obras en la reedificacion de la
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iglesia, hizo gratuita donation a Fr. Alonso de

Burgos de la mayor parte del suelo sobre que

habia de edificarse el Colegio, adyacente al

convento, precediendo licencia del P. Vicario

general Fr. Alonso, dada en Salamanca el 23

de Noviembre de 1486, en la que se hace espe-

cial mention de una capilla pequeiia llamada

del Crucifijo, la qual asi mismo quiere mag-
nificar y reedificar y facerla una de las mas

notables capillas que haya en este Reino...

acuerda su Senoria de elegir su sepultura y

enterramiento (10), y que el convento dono

el sitio en 9 de Enero de 1487 y el 30 de los

mismos tomo posesion de el Anton Garcia de

Cordoba, canonigo de Palencia y contador del

obispo, con poder expedido en Salamanca el

27 del mismo Enero, asi como en 9 de Julio

(10) Los terrcnos ccdidos lo habian sido antes a la rcina

Dona Catalina, mujcr dc D. Enrique III, parj construiren cllos

un palacio real 6 alcazar. El P. Arriaga dice que en el mismo

sitio, antiguamentc, hubo el palacio real o a'cazar, dado ;.l con-

vento dc San Pab'o por Enrique IV.

Lo que hub} fu6 que la morada de la rcina en cl convento

dc San Pablo, pues fij6 la residcncia en Valladolid duranle la

minoria de D. Juan II, era muy limitada para que lo fuesc um-
bicn para cl rcy su hijo, y en 24 dc Abril dc 1411 orden6 aquc-

lla fuera derribada una acera de casas contigua al convento.

probablemcntc frente & la hoy calle de las Cadenas dc San

Grcgorio, pira edificar en su lugar un alcazar 6 palacio, quo,

& creer al P. Arriagi, sc construyd. Para dar mayor expansion
al nucvo palacio, Dona Catalina tomo de la hucria del convento

una buena pane, y formd delantc de el una gran plaza, dando

en compensacion un juro perpc"tuo de 10.000 mrs. de rcnla si-

tuado sobre la alcabala del vino dc Valladolid. Por tcslamcnto

de D. Jujn II se dcvolvid al convento el terrcno que habia to-

rnado su martre, lo que cjecuto D. Enrique IV por ccdula dada

en Madrid cl 7 de Febrcro dc 1467. Sobre partc dc esc U'rrcno

se hizo el Colegio .1c San Gregorio; pero dudo de lo del palacio

6 alcazar, que no seria otra cnsa quc una ampliacidn dc habi-

taciones dc la vivicnda que los reycs, desde tiempos rcmotos,
tcnian en cl convento dc San Pabio.

La capilla del Crucifijo fuc construida por cl cardenal don
Juan de Torquemada, quc se la ccdi6 a su hcrmano D. Pedro

Fernandez dc Torquemada, rcgidor dc Valladolid, quien cjer-

cio el patronazgo de ella, aunque no se otorg6 la corrcspon-
dicntc cscritura hasta 1474, bajo priorato de Fr. Tomas dc

Torquemada, celebre primer Inquisidor general del Santo Ofi

cio. Cedida dicha capilla a Kr. Alonso de Burgos, por cl con

ven'.o, un nicto del rcgidor sc opusoa cllo; perosc arreglo todo

dando a cstc cl convento, en compensacicm, la capilla de Sar.ta

Ines, en cl cucrpo de la iglesia.

Fr. Alonso de Burgos, mand6 labrar, en la iglesia dc San

Pablo, bra20 del cvangelio del crucero, para sustituir la capilla

del Crucifijo, y frente a la cedida, otra capilla pcquena,muy
inleresante, en la que colocd sus armas, flor de lis blanca en

-'e y en los centros de los cuatro lados de la bordura
la cruz d :u orden dominicana. Esta capilla fuc despues dada
por el co^veutoa ias familiasde los Dueros, de las mas prin-
cipa es

) ..c. :,;i d; VaiiadoliJ.

del mismo ano se confirmo lo actuado por el

Vicario general Fr. Pascual de Ampudia, y se

revalido la donation por el General de la or-

den Fr. Joaquin Turriano Veneto, en Roma
a 27 de Junio de 1489 (11), el fundador no vio

incorporado a la orden de Santo Domingo su

Colegio de San Gregorio (12), cosa que se hizo

en el Capitulo de la congregation reformada

de la provincia de Espafia, celebrado el 25 de

Septiembre de i5o2 en Jerez de la Frontera,

presidido por el Vicario general Fr. Antonio

de la Pena, intorporandose a la orden de pre-

dicadores con las ordenacioncs y estatutos dis-

puestos en el mismo ano por Fr. Diego de

Deza, incorporation aceptada por el General

Fr. Vicencio Vandelo, estando en Valladolid

el 14 de Octubre de 1504, y por el Capitulo

general de Roma de i5o8. Los privilegios,

bulas y dispensaciones que diferentes veces

se concedieron al Rector y Colegiales, fue-

ron numerosas, y tendian siempre a enalte-

cer y magnificaral Colegio; pero todo ello se

ha de omitir aqui, no solo por la prolijidad

del asunto, sino porque hoy careceria de im-

portancia el tema, con ser de lo mas interesan-

te que fundaciones antiguas tenian en gran

estimacion.

En los tramites del asunto de la fundacion,

se preocupo mucho Fr. Alonso de Burgos de

dejar bien instaurado el Colegio, y no perdono
medio de asegurar su estabilidad, no solamente

construyendo magnifico edificio y dotando de

amplias rentas la fundacion, sino que ofrecio

y suplico a la reina Catolica Dona Isabel, de

quien habia sido Capellan mayor y de su Con-

sejo, aceptase el patronato del Colegio y Capi-
lla de San Gregorio, y en su testamento. otor-

gado el 24 de Octubre de 1499, mando que

01) Aun sc aprobo de nucvo la fund.icidn por el General

de la orden Fr. Vicencio Vandelo en Roma el 20 de Julio de

1601, confirmandosi: todo por bula dc Alejando VI del mismo

ano, quiza porque 4 la muerte del fundador estuvo amenazado

de ser suprimido el Colegio, debieodosc d los csfucrzos de Fray

Diego de Paz, scgundo rector, su continuacidn.

(12) Fr. Alonso de Burgos fallecio el 8 de Dicitmbrc de

1499; la inscripcion dc su sepulcro dccia: Obiit sexto idus De-

cembrcs anno Domini 1 499*. Antolinez de Burgos, eti la Histo-

ria de Valladolid. con error manifesto, fij6 el dia 8 dc Noviem-

bre de 1496. Scria error del copista.
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despues de la Reina, 6 de sus sucesores, el

Regimiento, Corregidor, Justicia y Regidores

de la villa de Valladolid (13), llevasen el patro-

nazgo, porque las ocupaciones de los Reyes no

habrian de permitirles atender a la fundacion

con la asiduidad requerida, ocupadosen otros

negocios muy arduos, y de gran importancia,

y muchas veces estando ausentes, y en partes

remotas de esta dicha Villa. Los reyes siguie-

ron con el patronazgo del Colegio, por lo me-

nos le tenian en derecho, pero al Consejo de

Valladolid le duro poco tan honrosa preemi-

nencia, pues al reformar los estatutos Fr. Die-

go de Deza, en 20 de Julio de i5o2, en el 56

revoco el patronazgo del Colegio que el funda-

dor dio al Corregidor y Regidores de la villa,

por cuanto el Colegio ya esta debajo de la

proteccion de el maestro de la orden de los

Predicadores, y de el Vicario General de la

congregacion de Castilla, y unido a la dicha

congregacion. Cosa que era facil suponer
ocurriera: tanto los Capellanes, como el Regi-
miento de la villa eran elementos cuya intro-

mision molestaria a los dominicos, aunque su

principal objeto era el estudio superior de la

(13) Tanto el testamemo dc Fr. Alonso dc Burgos, como
la carta de Dona Isabel la Catolics, fechada en Sevilla el 26 de

Septicmbrc dc I 5oo, accptando el patronato del Colegio y man-
rtando Ic accptase tambien el Kcgimiento, Corregidor y Justi.-ia

de Valladolid, son documcntos intercsantlsimos que por su

mucha extension no copio aqui. Entre las particularidadcs cu-

riosas, se ordena que el Corregidor, Justicia, Regidores, Merino

y Mayordomo de la villa asistiescn a oir misa a la Capilla cl dia

de San Gregorio, y luego celebrasen la refecci6n juntos con los

Colegiales y Capellanes, abonandose los gastos por Colegio y

Capilla. En el Regimiento celebrado el 27 Enero de i5oo, prc-
sidido por el Corregidor Dr. Alonso Ramirez de Villaescusa.se

presentaron el rector y capcllan mayor de San Gregorio, con
otras personas afectas al Colegio, y mostraron la cedula de la

reina por la qual su alteza enbia mandar al corregidor e Justi-

cia e Regimiento .. acebten e resciban en sy el Cargo dc patro-

nazgo del colegio e capilla... que cn nombre de la dicha villa

39ebtauan e accbtaron... En 14 de Febrero acordd el Regi-
miento que sc enviase a la reina vna peticion hacicndola saber

que Rescibieron el cargo c cuydado de ser patronos despues de

su altcza del dicho colegio...* Archive municipal: Libra de

acuerdos del Regimiento de 7497 a i5os, folios 263 y 267 vuel-

tos; en el 392 v. hay una copia del primer acuerdo. Estos
acuerdos me hacen suponer que otra carta de la reina, distinta

y anterior a la ciuda, se prcscntaria al Concejo de la villa.

En ii dc Mayo (f. 281 v.) se acordo por el Regimiento
que s '. garden todas las condiciones e esenciones c ynmuni-
dades e p^rRogatybas e gra?ias que esta villa guarda al colegio
ecolegiaies.. y todas las otras cosas que se contienen en el

asiento que esta dicha villa e el dicho colegio esta fecha...

Sagrada Teologia y la preparacion para la

predicacion. La fundacion estaba asegurada ya,

y ella habria de desarrollarse del modo bri-

llantisimo que era de esperar.

Asi sucedio al poco tiempo. En el siglo xvi

y primer tercio del siguiente el Colegio habia

dado treinta y cinco obispos, de entre ellos,

los cardenales Fr. Juan Alvarez de Toledo, de

la casa de los duques de Alba, y Fr. Domingo
Pimentel, de los condes de Benavente, y los

arzobispos Loaisa, Valverde, Fr. Bartolome

Carranza (primado), Fr. Melchor Cano, Fi-

gueroa, las Cuevas, Benavides. Brizuela (Pre-

sidente de Flandes).

Fueron Colegiales de los primeros tiempos

Fr. Matias de Paz, fallecido en olor de santi-

dad, y los venerables Fr. Francisco Capillas,

protomartir de la China, y Fr. Francisco de

Cordoba, asi como Fr. Alfonso Navarrete,

Fr. Francisco Morales y Fr. Tomas Zumma-

rraga, venerados en los altares. De hombres de

letras se podia hacer inacabable lista: en el

Colegio de San Gregorio estudiaron los Victo-

ria, Soto, Banes (14), Fr. Luis de Granada (i5).

Fue admitido a vivir en el Colegio el obispo

Fr. Bartolome de las Casas y su companero
Fr. Rodrigo de Ladrada, en 22 de Julio de i55i,

previa licencia del General de la orden y breve

pontificio. no sin que jurasen en pleno capi-

tulo que no se mezclarian en nada tocante a

eleccion de Rector, Lectores ni consiliarios,

ni hablar en ellas, y de no entrar en capi-

tulo ni en consejo (16). jA tanto se que-

(14) Fr. Domingo Banes aprobd en 7 de Julio de 1675, es-

tando en San Gregorio, la vida de Santa Teresa de Jesus, escri-

ta de su mano.

( 1 5) El V. M. H. Fr. Luis dc Granada juro los estatutos en

n de Junio de ibig; permanecio en el Colegio hasta 1534.

Ocupd la celda mas retirada y mcnos acomodada, que frisa

con la cspalda de la Capilla, ya para gozar de mayor soledad y

retire, ya para usar de penitcncias mas a lo disimulado, y para

avecindarseal Santisimo Sacramento, sino por Tribuna, que

no la hay, por correspondencia dc parcdes. En e"poca del

P. Arriaga no se ocupaba la cclda de Fr. Luis de Granada en

algun recuerdo de tan gran raz6n.

(16) El Obispo Las Casas hizo donacion al Colegio de

2.000 escudos librados en Mejico, otorgando la escritura ante

Cer6n, cscribano del numero, y de i5o.ooo mrs. cada ario por

el resto de su vida Segiin Quintana en Vidas de espanoles cele-

bres, t. Ill, dej6 en San Gregorio Fr. Bartolome de las Casas,

una renta de y fundacion para 18 cstudiantes de filosofla, dis-

tribuyendola a razon dc seis para cada uno de los tres ramos

en que se dividia la ensenanza.
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ria llcvar la indepcndencia de los Colegiales!

Como lugar de meditacion y de estudio, no

se prestaba el Colegio de San Gregorio a ser

teatro de aquella serie de sucesos importantes,

que llenan los anales de la historia de Valla-

dolid en el siglo xvi, e inlluyeron en la marcha

de los negocios de Espana. Sin embargo,

Clavero, luego obispo de Astorga. Se noto en

aquellos dias cierto movimientoen losgrandes

de Castilla y se llego a sospechar que querian

algunos apoderarse de la persona del infante.

El Clavero se apresto a la defensa de la forta-

leza de Simancas y guarnecio las murallas del

Castillo, mientras fue dos veces a Burgos

Fr. Alvaro Osorio a consultar con la Reina lo

que hubiera de hacerse en ocasion tan dificil.
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aquellos muros guardan algunos recuerdos

que fueron de resonancia.

El 25 de Septiembre de i5o6 fallecia en

Burgos D. Felipe 1, el Hermoso, dejando a

la Reina Dona Juana trastornada, en Napoles
a su suegro el Rey D. Fernando el Catolico, y

en Flandes al principe heredero D. Carlos. A
la sazon, se criaba en Simancas el infante don

Fernando, nino de cuatro afios, hijo segun-
do de los Reyes Doiia Juana la Loca y de don

Felipe, bajo la guarda del Clavero de Cala-

trava D. Pedro Nunez de Guzman y del

M. Fr. Alvaro Osorio, dominico, primo del

COLEGIO DE SAN GREGORIO. DETALLE DEL PATIO

El obispo de Catania D. Diego 6 Rodrigo Ra-

mirez de Guzman, hermano del Clavero, asis-

tente en Valladolid por sustituir al Inquisidor

General Fr. Diego de Deza, instoal Presidente

y Oidores de la Real Chancilleria para que

pusieren en seguridad la persona del infante,

como de justicia les tocaba. La Chancilleria

acordo trasladar a Valladolid a D. Fernando,

y se echo bando para que saliesen en armas los

vecinos de la villa para traer al infante. En la

tarde del 26 salieron de Valladolid el obispo
de Catania, la Chancilleria y muchos caballe-

ros seguidos de 3.000 hombresde a pie y de a
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caballo, y se partieron hasta el puente de Si-

mancas, donde les recibio el Clavero y las per-

sonas mas distinguidas de esta ultima villa,

rogando a los Oidores que no dieran orden de

pasar el puente a las gentes de Valladolid, pues

podia comprometer el negocio la enemiga que
se tenian los moradores de las dos villas, por

pretender Valladolid que Simancas era suya.

Acampadas en efecto, las fuerzas de Valladolid

en la orilla izquierda del Pisuerga, pasaron el

obispo y oidores a Simancas, en el mismo tno-

mento que un correo llegaba con la noticia de

la muertedel Rey Don Felipe. El obispo tomo

en sus brazos al intante, y con el regresaron

todos tranquilamente a Valladolid, alojandose

aquella noche en las casas de la Chancilleria,

de donde fue trasladado, no sin cierta ceremo-

nia, al dia siguiente, al Colegio de San Grego-

rio, en el cual si fue recibido Don Fernando

por el Rector y Colegiales con los honores

propios a su persona, hubo cierta resistencia a

que entrasen en el Colegio las inujeres encar-

gadas del servicio del infante, por prohibirlo

los estatutos. En el mismo dia 27, recibieron

los regidores de Valladolid, orden del Consejo
real de Castilla, que residia en Burgos, para

que se encargaran de la seguridad y guarda del

infante; y se entablo una cuestion, porque la

villa pretendia, en virtud de la cedula del

Consejo, guardar la persona del infante con

guarnicion de guerra dentro del Colegio, a lo

que se opuso el Clavero, despachando a Burgos
a Fr. Alvaro Osorio. Se resolvio que el Clavero

cuidara del infante dentro del Colegio, y la

villa hiciese la guarda por fuera de el con 200

hombres de annas, previniendose a los regido-
res y vecinos que estuviesen preparados por si

el Clavero demandaba sus auxilios en servicio

del infante. Vinieron tambien de Burgos doce

Monteros de Espinosa, segiin algunos, de los

asistentes a la guarda de la Reina, para guar-
dar a Don Fernando. Asi permanecio en el

Colegio de San Gregorio el que por renuncia
de su hermano D. Carlos V, ocupo mas tarde

el imperio de Alemania. Habito y se educo en

Colegio hasta iSog, al regreso de su abuelo el

^.ey Catolico, en que la Reina Dona Juana, re-

Tordesillas, gusto de la compafiia de el

hijov, que llevo consigo el Rey D. Fernando.
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Un suceso ocurrio en el Colegio de San

Gregorio, que fue de resonancia en los tiempos
de Carlos 1: las primeras Cortes que congrego
este en Espana, bien que convocadas en nom-
bre de Dona Juana, de gran celebridad por el

asunto en que se hizo de notar el Dr. Zumel 6

Zumiel, procurador por Burgos. El dia 2 de

Febrero de i5i8 se reunian los procuradores
de las ciudades con voto en Cortes, en una

sala alta del Colegio de San Gregorio (17),

presididos por el Gran Canciller Juan Sauba-

xe, flamenco, y el obispo de Badajoz, siendo

letrado D. Garcia de Padilla y por asistente el

Dr. Maestrejos, tambien flamenco. Se hizo de

notar en seguida, el disgusto de los castellanos

por verse presididos por un extranjero, y dio

motive a la protesta del Dr. Zumel por entrar

en la asamblea otros que eran extranos a estos

reinos. El dia 5 se volvieron a reunir los di-

putados en el mismo local, y entro en el, el

principe D. Carlos, seguido de la nobleza. El

obispo de Badajoz pidio a los diputados pres-

tasen el juramento de fidelidad; pero el Dr. Zu-

mel, a pesar de las amenazas que le habian

hecho por la protesta anterior, contesto, en

nombre de los demas, que estaba pronto a

jurar fidelidad al principe, toda vez que este

jurase los privilegios de costumbre y que no

daria oficio ni benelicio a extranjero. Algunos

diputados juraron; pero Zumel, cabeza de la

mayoria, se abstuvo con estos de hacerlo, hasta

que D. Carlos jurase como se le habia pedido.

El principe presto juramento en la forma ge-

neral de respetar las leyes del Reino; y Zumel

volvio a insistir en que D. Carlos jurase expli-

cita y terminantemente no darse cargo alguno
a los extranjeros, el cual, alterado y contraria-

do, pronuncio aquellas palabras: esto juro,

cuya ambiguedad no satisfizo a Zumel, que
volvio a insistir, arrancando la promesa formal

de aceptar lo que se demandaba, en cuyo mo-

(17) Algunos historiadorcs ban cxpresado que estas Cor-

tes, como tantas otras mas, se celebraron en cl convento de San

Pablo. Scgun Antolinez de Burgos, en su antigua Historia de

Valladolid, pag. i58, se reunicron los procuradores de las ciu-

dades en la Capilla de San Gregorio el 16 dc Enero de i5i8, y

se termin.-iron las Cortes el 7 dc Fcbrcro en a capilla mayor
del convento de San t'ablo. Sangrjdor Viiorcs en su bisioriade

la ciudad, t. I, pag. 331, siguc la version que doy en el texto.

I.a misma consignb Quadrado en el tomo Valladolid, Palencia

y Zamora, pag. 122, de la obrj Espana. Sus Monumentos, etc.



mento el y la mayoria que le seguia prestaron

el juramento de (idelidad.

El Colegio, interviniendo poco en sucesos

generales (18), y dando sabios y doctos, siguio

su objeto primordial, no sin que tueran modi-

ficadas sus constituciones diferentes veces; se

le considero como la segunda Universidad de

Valladolid, y era estimadisimoy veneradoOg).
Pero Ilego el siglo xix, y todo lo tradicional

cayo; las ideas progresistas diputaban por ca-

ducas las fundaciones antiguas, mas si eran

religiosas, y cedio el secular Colegio a las iras

politicas, que tantos males han acarreado a

Espana en todas las actividades del hombre.

Aiin en 1806 habia 26 religiosos en el Colegio;

pero no se pasaron muchos tiempos sin que
recibiera el golpe de gracia. El 29 de Enero de

1821 se ejecuto en la ciudad de Valladolid el

decreto de las Cortes de i de Octubre anterior

y. con otros monasteries y conventos de reli-

giosos, quedo suprimido el Colegio de San

Gregorio, que ya a principles del siglo tuvo

que sufrir las inconveniencias de los soldados

de Napoleon, que si convirtieron en cuartel

las estancias del estudio, arrebataron las dos

joyas artisticas mas preciadas que atesoraba: el

retablo de la Capilla y el hermoso sepulcro del

obispo fundador.

En i de Septiembre de i852, de regreso la

reina madre Dona Maria Cristina de Borbon

y su esposo, de su viajea Asturias, se hospeda-
ron en el ya ex-Colegio de San Gregorio, resi-

dencia del Gobernador civil. Se alojaron en

el, posteriormente, el Banderin de America y

(18) Para cl bautisino dc D. Felipe II en la iglesia dc San

Pablo, cl Colegio adorno con la riqucza dc cruets, reliquias,

Imageries dc bulto de plata y oro, Portapaces, Candclcros, bro-

cados y dcmas alhojas suyas, un altar gradado. que sc formb a

el lado dc la Fucntc Hautismal. Los demas aderczos cran del

Rcy....

(19) Sin perjuicio de esa estimacibn y rcspeto, anoto cl

hccho siguicnto, que demucstra los puntillos cxagerados con

que el Rector de la Universidad ejcrcla su jurisdiction. Dice

Ventura Pc'rez en su Mario de Valladolid, pig. i44:Anode
1737, dla 24 dc Abril, los ministros de la real Unircrsidad fuc-

ron al colcgio de San Gregorio y llevaron cuatro soldados con

bayonctas calad-is y hallaron la puerta cerrada, y la descerraja-

ron, y trajcron preso al rector de el a la carcel de Escuelas, en

un coche, por motivos de los frailes unos con otros: estuvo

preso algun tiempo y lucgo se compuso*.

las oficinas de Hacienda; se restauro la Capilla

en 1861 y se reabrio al culto el 13 de Abril del

mismo afio, debido a los esfuerzos del Gober-

nador D. Castor Ibafiez de Aldecoa y de la

Comision de Monumentos de la provincia;

por Real orden de 18 de Abril de 1884 fue de-

clarado monumento nacional aquel monton de

ruinas; de i885a 1886 se restauro el patio y la

cresteria de la fachada de 1890 a 1891; se hun-

dieron varias dependcncias y derribo una

magnifica galeria corredor que estaba en lo

mas interior del Colegio; despues sirvio de

Institute general y tecnico, mientras se hacia

el nuevo edificio, y, por ultimo, en la actuali-

dad, a mas de seguir en el las oficinas de la

Delegacion de Hacienda, sirve la Capilla, des-

mantelada y medio ruinosa como esta. para

archive de la Diputacion provincial, y el patio

grande, el esplendido patio que compile con

los mejores de su epoca, cobija las catedras y

oficinas de la Universidad, hasta tanto que se

terminen las obras de reedificar de nuevo la

celebre escuela vallisoletana. Se creo, sin

duda, el Colegio a la sombra del Estudio

general*, y hoy tiene que darle asilo, siquiera

sea por breves anos! Todo fue variando, todo

se modifico al compas de los tiempos y de las

vicisitudes porque atravesaron las instituciones

seculares, solo queda hoy parte. es verdad que
la parte mas principal de la fabrica material

del Colegio, la mas artistica, la que hizo exa-

gerar mas en sus calificativos a los escultores

antiguos, la que hoy hace admirar a los visi-

tantes un arte que decadente y todo, siempre
sera respetado por la critica que ve en las pie-

dras carcomidas y desgastadas, en los detalles

y profusion de ornato, el tiempo en que la

Espafia se agrandaba ante el doble cetro de

los Catolicos Reyes Dona Isabel de Castillla y

Don Fernando de Aragon!

Acabo de insinuar que la fabrica material

del Colegio de San Gregorio, el edificio, la

construccion, en todo tiempo ha sido alabado

por propios y extrafios, y, en efecto, aiin los

detractores del estilo en que el edificio domi-

na, por ser de la decadencia del sistema ojival,

encuentran en el arte desplegado en San Gre-
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gorio, como es muy frecuente llamar a la fun-

dacion de Fr. Alonso de Burgos, ingeniosida-

des de detalle, y originalidades de conjunto en

alguna de las partes mas principales, que la

hacen pasar por una de las obras mas precia-

das de Castilla en el siglo xv.

No se ve alii la pureza de la linea, el con-

junto perfecto nacido de la estructura de la

construction; pero se observa riqueza, magni-

ficencia, exuberancia de minuciosidad y de

detalle.

La esplendidez en el ornato y la fastuosi-

dad en el conjunto siempre halagaran, aun

a los espiritus ensimismados, que unicamen-

te su falta de franqueza no deja entrever la

admiracion de que por dentro rebosan sus

almas.

Hoy el Colegio de San Gregorio no es mas

que una sombra de lo que fuera en los siglos

anteriores, en que vivia la vida propia para

que se hizo, en quese hallaba complete en sus

mas pequenos e insigniticantes pormenores. El

abandono en que se le ha tenido, y en parte se

le tiene, los usos muy diferentes y distintos de

los suyos para que fuera erigido, ban conse-

guido se pierda poco a poco aquella magniti-

cencia, aquella pompa con que salio de las

manos de los ultimos artistas que dieron cima

a la obra predilecta del insigne obispo de Pa-

lencia Fr. Alonso de Burgos. Fue el Colegio
de San Gregorio la obra postrera de Fr. Mor-

tero, remoquete irreverente con que titulaban

al obispo, sin duda por ser oriundo del valle

de Mortera; y admira que, despues de las va-

riadas obras que llevo a cabo, costeadas de su

peculio, en Burgos, en Palencia (catedral) y en

Valladolid mismo (iglesia de San Pablo), tu-

viera alientos, aliciones y energias para coro-

nar su amor a las Bellas Artes con esta obra

que, indudablemente, constituyo su mayor
satisfaction y orgullo, por lo que se relacionaba

con lo terrenal. Fr. Alonso de Burgos, en sus

estatutos, se muestra severo con los habitantes

del Colegio: les pide amor fanatico para el es-

tudio, no templa los rigores de la orden con-
sintiendo a los Colegiales los favores que el

Papa les ofrecia para suavizar la disciplina;

pero, a mas de dotar la fundacion con buenas
rentas, para que no falte nunca el sustento y
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seatiendan con holgura las satisfacciones de la

vida material, por todas partes, en todos los

aposentos, las diferentes olicinas del Colegio,

son revestidas de lujo, de arte, de galas, que

lejos de achicar el animo, hacen elevar al espi-

ritu, le expansionan, le agigantan para poder

ver con mejor provecho lo grande, lo sublime

de aquellas santas ensenanzas que el edificio

cobijase. Fr. Alonso de Burgos fue un gran

pedagogo, inicio en su fundacion y obra pre-

dilecta uno de los ideales de los tiempos mo-
dernos: hacer la escuela no solo agradable, sino

bella; dar amenidad al hogar para no buscar

fuera de el lo que alii falte.

No me extranan algunasapreciacionesque,

aunque sea incidentalmente, se estamparon en

otros tiempos sobre el arte del Colegio de San

Gregorio.

Bien puede suponerse que cuando se con-

templaran en toda su integridad las varia-

das dependencias del Colegio, anonadarian

por la repetition de tanto y tan profuso y

abundante ornato, y harian venir a los labios

exclamaciones de admiracion y de entusiasmo.

Porque en San Gregorio no se hicieron las

cosas a medias: portada, patios, escalera, aulas

6 catedras, biblioteca, refectorio, capilla, todo

fue revestido, por igual, de un arte riquisimo,

que si la critica despiada, como siempre, le

censuro algunos defectos, hay que reconocer

que pinta magistralmente al pueblo y a la

epoca, y no es esto poco.

Nada de particular tiene que el P. Arriaga,

por su cuenta, diera su opinion sobre la fabri -

ca del Colegio y la titulase hermosa de fac

lucida, y de las mas bizarras de toda Espana,
celebrada y admirada de los estranjeros y en

sus principios fue el non plus ultra del Arte, y

lo mas galano que se conocia; que Fr. Vicen-

cio Vandelo, General de la Orden de predica-

dores, que pudo verla recien terminada (en

1 504), se admirase de ella, y le hiciera excla-

mar: Colegium insigne, mirabile, pulcherrimum
si est orbe Terrarum; no pocos le llamaron

insigne; otros, celeberrimo; muchos, que no

es posible hablar de su Grandeza, sino es por

superlativos; Fr. Fernando del Castillo decia

de la obra que se puede contar y cuenta entre

las mas senaladas de Espana; de magnifica
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fabrica la califica Luis Munoz; Diego Perez de

Messa, catedratico de Matematicas de la Uni-

versidad de Alcala, dijo que su sumptuosidad

y grandeza no se puede escribir en editicios

monstruosos y de estrana Magestad, los apo-

sentos de los Colegiales grandes y lindissimos,

las riquezas y ornamentos muchos, y que no

se puede desear mas en ellos. Eso se decia del

Colegio de San Gregorio antes de tener siglo

y medio de vida, y cuando ya habian domina-

do las ideas del frio estilo herreriano. A traves

del tiempo se ha aumentado el entusiasmo:

hoy ya es monumento venerable, la historia

sefiala su significacion en el Arte; pero nunca

falta el descontentadizo que en los preciados

calados de la portada ve la pasamaneria; ni

talentos, como el Arquitecto ingles Edmund

Street, que habian de elucubraciones y cosas

por el estilo. jVerdad que el mundo es admi-

rable, como obra de Dios, y es al que mas

defectos le encuentran!

Paralela al costado de la iglesia de San Pa-

blo, corre la fachada del Colegio de San Gre-

gorio. Muestrase, en primer lugar, la Capilla

con sus muros agrietados por la accion des-

tructora de los tiempos y los descuidos de los

hombres: la parte mas baja de ella, que es la

del frente a la plaza de San Pablo, fue la pri-

mitiva sacristia de la Capilla, pues su puerta

principal estaba en el crucero de la iglesia de

San Pablo, donde aun se ve el decorado im-

preso, antes cerrado por verja de hierro, y

hoy por tosco muro que sirve de fondo a un

altar.

El frente de la sacristia es por demas sen-

cillo: una puerta en el eje, dos ventanitas sime-

tricas, y otra ventana en el eje de la puerta con

el escudo del fundador encima. El costado,

que sigue ya la direccion de la calle de las

Cadenas de San Gregorio (20), ofrece igual

simplicidez: dos ventanas, como las del frente

con arco de tres centros, y sobre la superior el

escudo de Fr. Alonso de Burgos, que se repite

(2O) Se 1 lain6 asl a la calle, porque hasta el siglo xix llega-
ron !os pilares que en numero de treinta y cinco, a mancra de

lonja 6 airio, corrian por delante de la fachada del Colegio,
sostcmenics aque!!' s ne fucrtes cadenas de hierro.

con verdadera prolijidad en todas las piedras

del edificio. La impostilla que acusaba el piso

alto de esta sacristia, las jambas y arcos de los

huecos de la planta baja, tienen fajas cala-

das, muy maltratadas y desgastadas por las

lluvias.

A continuacion de la sacristia esta el cuerpo
de la Capilla, con los contrafuertes rematados

por pinaculos, llevando el del angulo y los del

abside las Uses del escudo de armas del funda-

dor. L
T n pretil gotico contornea la cornisa ge-

neral.

Sigue por la calle de las Cadenas de San

Gregorio la fachada propiamente dicha del

Colegio, sin mas adorno en sus lisos muros

que una buena cornisa, con lises en el friso y

las caracteristicas bolas 6 perlas de la epoca,

en la gola, rematada con muy trabajada cres-

teria, y pequenos huecos de ventanas (21), en-

tre algunos de los cuales va tambien el consa-

bido escudo de lis, ventanas tan pequenas que
la relacion con el exterior casi se anulaba.

Ocupando casi el centre 6 eje de fachada se

encuentra la magnifica portada, detalle her-

moso, lo mas precioso del monumento. El

contraste de los muros lisos, con la trabajada

portada es notado en seguida, y como estudia-

do para fijar la atencion entera del curioso en

puerta tan monumental.

No es posible hacer una descripcion deta-

llada de la portada, descripcion que huelga

teniendo a la vista la lamina correspondiente;

solo he de indicar las lineas generales.

Contenida la composicion entre dos ma-

chones avanzados, a modo de contrafuertes, se

desarrolla en un solo entrepano de prolija

variedad. Constituye el ingreso unancho hue-

co rectangular con jambas y dintel de granito,

de una pieza, y esta cobijado por un arco car-

panel en cuyo timpano un relieve representa

al obispo fundador, arrodillado, ofreciendo el

Colegio a San Gregorio, que aparece sentado

en el centre. Este relieve es de_ poco bulto,

parece timido; cualquiera le supondria de

epoca muy anterior al Colegio. El arco por

(31) Los huecos de balcon del lienzo de muro de la dere-

cha del visitante, son obra de mediados del siglo xix, cuando se

habilild el edificio para Gobierno civil y habitacion del Gobcr-

nador.
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fuera se resuelve en otro trilobulado, con for-

ma conopial el del medio. Las molduras que

constituyen la arquivolta, todas caladas hasta

la profusion, los escudos del fundador en los

arranques y en el vertice del arco interior, las

estatuas de guerreros peludos con sus labrados

nichos en los esviajes de los machones del

arco, hasta los paramentos de jambas y dintel

con la repetidisima lis, todo esta trabajado

muy prolijamente, con detalles preciosos y

algunos chocarreros al uso corriente de la

epoca.

De los puntos de encuentro de los lobu-

los del arco exterior se elevan hacecillos de

vastagos nudosos en espiral, que suben hasta

lo mas alto de la portada y dividen el para-

mento de su parte superior en tres zonas, el

doble de ancha la del medio que las laterales,

limitadas estas verticalmente por los contra-

fuertes que dije antes; estos contrafuertes se

dividen en el sentido de la altura en tres zo-

nas y las tres tienen en el frente y costados,

las figuras 6 guerreros peludos, tambien indi-

cados.

La parte central, subdividida en otras tres,

ofrece: la del centro, un granado que sale

de un maceton, como pilon de fuente; el ro-

busto tronco tiene una pequena an ilia de

hierro en el medio de su altura, y se divide en

dos grandes brazos, que subdivididos dejan

pender de ensortijados vastagos el fruto sabro-

so y dulce; alrededor del pilon 6 maceta, tre-

pando por el tronco que presenta dos cabe-

citas poco antes de dividirse (^seran las efigies

de los Reyes Catolicos?) y asidos a los vasta-

gos hay una porcion de ninos desnudos que
animan la composicion; aparecen el yugo y
haz de flechas simbolicos en el granado y ocu-

pando el centro del recuadro el escudo de dona
Isabel y de D. Fernando sobre el aguila de San

Juan, y sostenido por leones; tres doseletes ter-

minan el pano, rematado con impostilla calada

y cresteria como hecha de palos. Las zonas la-

terales se dividen en dos partes, en el sentido

de la altura: las inferiores presentan el escudo

de Fr. Alonso de Burgos sostenido por dos

angeles, como en la sacristia de la Capilla, y
las superiores, dos reyes de armas, a la altura

del escudo real, con dalmaticas cortas. Todos

los fondos aparecen imitando un tejido de

mimbres, las artistas y columnillas, vastagos

en espiral; pero dentro de esa originalidad,

6 capricho, se conservan las lineas goticas,

que resplandecen en la composicion del con-

junto.

Mucho se ha fantaseado sobre esta portada:

el arbol del granado, las imitaciones de tejidos

de mimbres y delgados vastagos en espiral, las

cintas cruzadas, y, sobre todo, las estatuas de

guerreros velludos como motivo sistematico

de los contrafuertes y machones del ingreso,

han hecho suponer muchas
< cosas, algunas de

las cuales pueden tener cierto viso de acierto.

El granado, no admite duda, que parece repre-

sentar, 6 recordar, por lo menos, la conquista
de la ciudad de Granada, en la que tantos afa-

nes pusieron los reyes consortes; los salvajes

guerreros ,mo quisieran recordar tambien el

descubrimiento de la America, sucedido mien-

tras se ejecutaba la obra, eso que los indios que

trajo consigo Colon eran de muy diferente ca-

tadura e indumentaria? No es posible apurar

tanto la minuciosidad en un trabajo como el

presente; pues es cierto, que tanto y tanto se

puede decir de esta portada que un libro daria

aim poco espacio. Paso por alto varias figu-

ritas que tienen algunos detalles y lo delicado

de la labor en algunas partes y elementos; pero

he de hacer observar que cuando se trabaja a

lo gotico, por decirlo de algun modo, en mol-

duras, calados, colgantes, etc., es mas perfecto

el resultado que cuando los motivos y temas

son enteramente nuevos: eso puede hacer su-

poner que los artistas estaban educados en las

maneras goticas de la decadencia, y que el tra-

zador era el verdaderamente original y revolu-

cionario.

En sus primitives tiempos, las puertas de

madera, que tenia la portada correspondian

en magnificencia con el conjunto de la obra de

piedra. Llevan tambien la lis lasactuales; pero

su trazado esta pregonando la epoca relativa-

mente moderna en que se hicieron. Al princi-

pio la Puerta de Madera es como un Retablo,

de los quatro Doctores de la Yglesia, fidelisi-

mos interpretes de la sagrada escritura, cuyo
vivo estudio pretendio el Obispo en el Colegio;

Nuestra Senora govierna en medio, Arcaduz
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de las luces del espirtu santo, y de las corrien-

tes de la Gracia (22).

Pasada la portada encuentrase el visitantc

en el patio fabricado para los estudios. Tiene

soportal en los cuatro lados del piso de la calle

sostenido por columnas con el escudo tantas

veces citado de la lis y cuatro cruces de Santo

Domingo. La parte alta del lado de la portada

esta sostenida por tres arcos rebajados con

inolduras caladas y perlas; en el paramento
exterior del alto, hay una lindisima ventana

con labores de traza mudejar; es un modelo

precioso. Los otros tres panos del patio estan

sostenidos por carreras y zapatas de maderas,

apoyadas en las columnas de piedra.

En este patio estaban los dos Generales 6

Aulas, cuyas techumbres habian sido rica-

mente adornadas de pintura y oro. En una

se leia la Teologia, y en otra, Artes, repi-

tiendose los Maestros y Lectores de modo que
las mas de las horas del dia estaban ocupadas
en ejercicios literarios. Las aulas ban desapa-
recido: solo se conservan las puertas: la de la

derecha, segun se entra en el patio, es gotica

decadentisima; la del frente de arco carpanel,

es de gran importancia para la historia de la

Arquitectura espaiiola, por ser francamente de

estilo del renacimiento, aunque el artista no

renuncio a la costumbre tradicional y coloco

(22) Tan en ordcn y perfeccidn quedri la t'acbada del Co-

legio, que se arreg!6 la calle como las principales de la villa, y

Instil, d costa del obispo de Palencia, sc dcrribaron las casas

del frente dc li portada, para darla mejor punto de vista. El

primer particular consta en un acuerdo del Ayuntamiento,
Libra de acuerdos del Regimiento de 7497 a /5o2, folio 43 v.,

correspond icntc al 31 de Enero de 1498, pues se presentb al

Consejo Sebastian Mudarra y en nombrc del obispo de Palen-

cia, pidici mandasen hazer limpiar la calle del colcgio del scnor

obispo, como sc limpian e adrescan las otras calles publicas...

porquelimpia el dicho senor obispo la queria mandar cnpe-
drar, acorddndose que se accediera a la pciicion.

El segundo particular csta consignado en el testamemo de

Fr. Alonso de Burgos. Dice una cldusula: ...por cuanto DOS
ovimos mandado comprar i compramos ciertas casas e suelos,
t solares en frente de dicho nuestro Colegio, para que en ellos

se haga plaza, 6 delantera para mayor ornato d hermosura de el

dicho nuestro Colegio, lo qual fasta aqui no se ha pucsto en

obra, mandamos que scan derribadas las dichas casas 6 limpia-
dos los suelos t solares de ellas, t se haga en ellos la dicha plaza
(! delantera por mejor aseo & apariencia del dicho nuestro Co-
legio.
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sobre unas columnitas clasicas unos pinaculi-

llos con pequenas figuritas en los pianos. Las

hojas de estas puertas son las primitivas; los

seis tableros estan tallados; llevan rlguras des-

nudas con muchas cintas entrelazadas, corres-

pondiendo a los del medio el escudo del Cole-

gio sostenido por angeles, tambien desnudos.

Por el costado derecho de este primer patio,

segun en el se ha entrado, se pasa al patio

grande, al patio de San Gregorio, como se le

llama vulgarmente, donde estaban las depen-
dencias y morada de los Colegiales, que aiin

no siendo muchas, eran las suficientes, con-

tandose entre ellas cuatro 6 cinco bien singu-

lares por las puertas y techumbres arteso-

nadas.

El patio, restaurado en su totalidad, tiene

dos galerias: los cuatro lados son iguales; cada

lienzo tiene, en la parte inferior seis altos hue-

cos, algo rebajados, apoyadas las arquivoltas

en esbeltas columnas de anchas estrias en espi-

ral; los capiteles se componen con perlas, la lis

y la cruz de la orden de Santo Domingo; en los

angulos de encuentro, reforzados con macho-

nes en el sentido de los lados de las arcadas, y

en las enjutas de los ejes de cada serie de arcos,

se labro el escudo del fundador que aparece

asentado en los angulos sobre repisillas histo-

riadas, alguna de dudosa y obscena representa-

cion. Forma la imposta una cadena de grandes

eslabones, no interrumpida en los cuatro fren-

tes, que da un claro-oscuro agradable. Mas

bajos se ofrecen los correspondientes arcos de

la galena alta, separados por columnas parejas

a las del cuerpo inferior. Cada arco se divide

por columnillas en otros dos, Ilenandose el

timpano con guirnaldas y el fondo, como los

fustes de las columnillas, de la lis heraldica del

fundador. Los antepechos de estos huecos son

de dibujo francamente gotico, y repetido el

mismo en todos ellos. La coronacion del patio

se forma por una faja corrida de flechas y yugos

alternados, con escudos de los Reyes Catolicos,

sin la granada en el vertice, en los angulos y

centros de los lados, correspondiendose con el

del fundador en la galena baja. Una volada

gola, sobre molduras menudas del renacimien-



to, y cuatro fuertes girgolas monstruosas re-

matan el cornisamento (23).

El patio resulta amplio y hermoso en su

conjunto, con detalles goticos en algunos par-

ticulares, como la portada; pero con cierta des-

proporcion en los dos cuerpos, nacida, sin

duda, de tratar elementos nuevos con los que
aun no estaba acostumbrado el trazador.

Aparte algunas puertas y ventanas de gusto

(23) Antes, la cornisa era mis compleja. Sobrc <! friso de

yugos y llcchas, sobrcponijsc otra faja de alternadas FF II,

inicialcs de los Reyes Catolicos, y la llnea superior sc termina-

ba COD coronas contrahechas de granadas, recordando alme-

IKIS. y recogen y arrojan las aguas mcdios cuerpos en canal dc

Bcstiones ficros que hcrmosamentc desbuchan sus arturas.*

VALLAUOLID COLEGIO DE SAN GREOORIO. DETALLE DEL PATIO

gotico florido, que realzan las galas de tan sun-

tuoso patio en los dos pisos, no queda ya aque-

lla ostentosa riqueza que por todas paries des-

lumbraba, desaparecieron las pinturas de oro

de los vigajes, y s61o se conserva la escalera,

con precioso artesonado mal conservado por

las goteras de la cubierta, siendo la caja de ella

de lo mas flojo del Colegio, ofreciendo los pa-

ramentos grandes escudos del fundador y un

almohadillado de elementos menudos, y la

balaustrada el mismo dibujo de los antepechos

de la galeria alta del patio, con las lineas nor-

males a las inclinadas de la marcha, lo que da

fatiga a la vista.

Del refectorio, sala para

ejercicios literarios y domes-

ticos (conclusiones, confe-

rencias, etc.), cubierta por

48 grandes vigas banadas

en oro estofado de lises, de

Leones y otras labores, con

artesones y tarjetas de azul

y oro en los entrevigados, y
otras dependencias princi-

pales, no quedan mas que
el recuerdo; desaparecieron

artesonados(24); la hermosa

(24) Una dc las dependencias de

la Diputacirtn provincial, cl dcspaiho
del Sccretario, esta cubiena por tin

artesonado que pertenecid 4 una de

las salas del Colegio dc San Grcgorio.

No s6lo lo expresa el estilo, idcntico

a los que se conservan en el Colegio,

sino los escudos dc Fr. Alooso dc Bur-

gos que se muestran en los angulos.

iBien hizo este al maminr labrarsus

armas en todos los detalles de la

obra! Ignoro por que moiivos y en

qiu' e'poca se hizo el traslado de esa

labor de carpinterla; lo probable is

que en alguna de las obras verilica-

das en el Colegio, una vcz que dej6

su destino propio, 1 mcdiados del

siglo xix, quizi, se hiciera el tras'ado,

que en un principio dcbirt parecer

cosa fuertc, y por rso le ocultaron

con un techo de canizo y yeso, pues
se descubrifi en tiempos m^ts moder-

nosal hacer reparaciones en el edifi-

cio dc la Diputac
:6n. De todos modos,

si hubiera de haberse perdido, 4 se-

guir en el Colegio, tnejor CM.I rn don-

Je esti.
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biblioteca (26), que corria a lo largo de la fa-

chada, no tiene ya mas que las habitaciones de

los extremes, en las cuales se ven todavia las

techumbres labradas al estilo mudejar del re-

nacimiento, que domina en toda la obra de

carpinteria; hasta desaparecio la inscripcion

que corria, a modo de friso, por el interior de

la galeria alta, que expresaba el animo del

Fundador y profesion de la casa a servicio e

gloria de nuestro Redemptor y Salvador Jesu-

con todos sus reinos &c. El muy reverendo y

magnifico Sr. D. Alonso de Burgos... por ha-

ber sido como fue Fraile proffeso de dicha

orden e Maestro en Sta. Theologia e predica-

dor famossisimo. .. fundo e hizo esta... casa de

el Colegio... e quiso e mando que los... Cole-

giales estudiasen los sacros Canones e Artes, e

la Santisima Theologia...

Alia, al tbndo del edificio, proximo al cuer-

po que ocupan las oficinas de Hacienda, exis-

VALLAOOLID COLEGIO DK SAN GREOORIO. RINCON DEL PATIO DE LOS ESTUDIOS

christo, a honor y alabanza de la gloriosa Vir-

gen nuestra Senora su Madre e a ensalzamien-

to de la sanctissima Fee Catholica, e restaura-

cion de la santa religion de la orden de Santo

Domingo su titulada de los Frailes Predicado-

res e a memoria de los muy altos, poderosos, e

Christianissimos Senores el Rey Dn. Fernando

y la Reina D. a
Isabel de Castilla, de Leon,

Aragon, de Sicilia, que ganaron a Granada

(25) En (5pr>ca del rector M. Fr. Baltasar Navarretc (por

1&3&), este Ahizo pintar la libreria de geroglificos concernientes

a la sab'duri.', y curiosos lazos

tio otro cuerpo de edificacion, del que he al-

canzado conocer tres pisos 6 alturas, ya derrui-

do en absolute. Era la obra de las azoteas,

altas galerias de cinco pisos, uno sobre otro,

desde las cuales se contemplaban y gozaba la

vista de las cuatro partes de Valladolid y sus

hermosas campinas; la sala superior estaba

cubierta de un Pabellon... hecho un ascua de

oro. Esta obra era de canteria y seguia la

misma ordenacion que la parte inferior del

patio grande. ;Han desaparecido tantas cosas

del Colegio!



Volviendo otra vez al patio pequefio de

entrada, en el mismo rincon de la izquierda,

hay una puertecilla que comunica con un pa-

tio. En otro tiempo fue una sala alargada

apoyada en el muro de la calle, adornada en el

vigaje con lises y lazos sobrepuestos en dife-

rentes labores pintadas y doradas; tenia delante

un corredor y patezuelo en el que paseaban los

escolares, y daba paso a la suntuosa capilla,

hoy casi monton de ruinas, desprovista ya de

sus mejores ornamentos. Cerrada la comuni-

cacion que tuvo con la iglesia de San Pablo,

desaparecidos el retablo y el sepulcro de

Fr. Alonso de Burgos, derruida la techumbre

de la sacristia, de la que se conservan por alii

restos informes, recogidos algunos casetones

en el Museo arqueologico provincial (26), sin

las ricas y esplendidas que dejo el fundador,

falto el coro de la silleria de nogal de curiosi-

sima escultura, solo un recuerdo un triste re-

cuerdo traen a la memoria las proporciones de

la Capilla, la inscripcion que corre a lo largo

de la linea de arranques de los arcos de las

bovedas nervadas, el arco que sostiene el piso

del coro, con antepecho calado, y la volada

repisa que sostenia el organo, detalle de apre-

cio, pero no tanto como le quieren suponer

algunos que la calificaron de obra maestra del

arte, mucho mas triste cuando los venerables

restos de Fr. Alonso de Burgos yaceran en el

suelo de la Capilla, cubierto por una misera

estera de pita que hace mas frio el recinto,

cubierto en sus paredes con los vulgares ana-

queles del archivo de la Diputacion. El explen-

dido magnate, el generoso prelado, el elocuen-

te orador, el rico fundador de un Colegio de

renombre, el que revistio toda su obra predi-

lecta del brillante oro traido recientemente de

las Americas, el que grabo su escudo de armas

de modo tan inusitado que no dejo espacio en

(16) En el ccntro de la sicristia esta cnterrado D. Fr. Pa-

blo de Torres, obispo de Panama. Sencilla laude de pi/arm

cubrla la sepuhura: al escudo de sus armas seguia la inscrip-

ci6n: IUustrissimus ac Rcvcrcndissimus D. D. Fr. Paulus dc

Torres Episcopus de Panama ordinis Prcdicatorum. i55g.

Sobre la sacristia, como he indicado, habia otra camara

con dos Capillas (altares) curiosamentc adornadas, para cele-

brar eu secrcto.

las paredes de la fabrica para colocar otro que

no fuera el de los Reyes, el que tuvo magnifico

y artistico sepulcro labrado por uno de los

mas famosos artifices del renacimiento, vese

hoy olvidado, en medio de recintos dcsiertos,

no escuchando los solemnes y severos canticos

de los Capellanes y frailes de la orden, sino

oyendo hablar de expedientes de quintas y de

contingentes provinciales... algo mas grato le

sera el pio pio de las avecillas que en lo alto

de las bovedas anidan; al fin, ese ritmico canto

tambien es un himno a Dios!

A pesar de la devocion que se tenia al San-

to Cristo de la Capilla que crucificado de

talla entera resplandece en medio de sumptuo-
so retablo, devocion debida quizaal recuerdo

de la capilla del Crucitijo que en el mismo

solar se elevo antes que esta, y de los privile-

gios que poseia y otras particularidades que el

fundador menciona, relacionado con ello, en

su testamento, y a pesar de las infinitas alhajas

y objetos de culto, que mas por menor y deta-

talladamente puede verse en el manuscrito del

Padre Arriaga, asi como las trece imagenes de

plata sobre dorada, de cuerpo entero, piimo-

rosamente labradas, que representaban a la

Virgen con el Nino Dios, San Juan Bautista,

San Juan evangelista, San Pedro Apostol, San

Pablo Apostol, Santiago en forma de peregri-

no, San Miguel Arcangel, Santa Maria Mag-
dalena, San Andres, Santo Domingo, San Pe-

dro martir, Santo Tomas de Aquino y San

Vicente Ferrer, que se reputaban por muy
magnificas, de peso de 30 a 40 marcos de plata

cada una, lo que mas llamo la atencion de la

Capilla fueron el retablo mayor y el sepulcro

del fundador, situado en el centro de la misma.

Yadijeque ambos habian desaparecido; pero

recuerdo es tan grande en el arte que no pue-

do menos de mencionar las dos obras, mucho

mas cuando hoy se conocen sus autores.

La noticia mas antigua que tengo del reta-

blo la proporciona el P. Arriaga, poco versado

en achaques de arte; pero coincide con D. Isi-

dore Bosarte, que es el que describe mas deta-

lladamente la obra. Era de labor gotica, nin-

guno de los de aquel tiempo le iguala*, decia

el primero; el segundo le califica de quinta

esencia de las sutilezas del goticismo, compa-
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rable solo al sepulcro del Rev D. Juan el II.

y le describe, diciendo que porasunto princi-

pal tenia un grupo de ocho figuras con una

Piedad, sobre el cual habia un calvario y cinco

escudos por remate; tenia, ademas, veintiuna

medallas de relieve con pasajes de la vida de

Jesus y variedad de estatuitas; en la parte baja

se suponia estaba Fr. Alonso de Burgos, arro-

dillado, con otras cuatro figuras, dos de las cua-

les tambien se creia retratos. Era de nogal. Los

autores de tan esplendente obra fueron el

Maestro Diego de la Cruz y el Maestro Guilles

6 Guillen (27). De maestre Guillen 6 Guilles

nada se sabe de cierto; mas de Diego de la Cruz

viene en seguida a la memoria aquel otro reta-

blo famoso de la Cartuja de Miraflores, de

Burgos, labrado en compania de Gil de Siloe,

siete anos despues del de San Gregorio, el cual

debio consolidar su fama, ya que la Cruz fue

llamado a Valladolid por otro que habia hecho

para la catedral burgalesa.

El sepulcro del fundador se ha reputado

por una obra verdaderamente magnifica. Esta-

ba en el centro de la Capilla, y aunque a su

modo le describe el P. Arriaga, sigo a Bosarte

para repetir con el que la estatua yacente del

obispo era de marmol bianco, con vestiduras

episcopales, manos enguantadas y con un libro;

la cama se adornaba de ocho tableros con me-
dallas en relieve, separados por columnitas

abalaustradas con flores de lis y ninos, en los

angulos habia sirenas, y en la parte inferior

garras de marmol bianco. Era del tipo de los

de la epoca; pero preciosamente obrado, segiin

todas las referencias. Se creyo por algunos fuera

su autor Berruguete; pero el primero que fijo

la paternidad cierta fue Llaguno y Amirola

que resueltamente dijo (28) que el Mestre Fe-

lipe de Borgona, en 1531, se hallaba esculpien-
do en Valladolid el sepulcro del obispo de

Palencia, en medio de la Capilla. La noticia

tambien ha sido confirmada por el senor

Marti (29), que vio un asiento en el Becerro

del Colegio, por el cual consta que el 24 de

(27) Noticia sacada del Becerro de San Gregorio, por don
Jos<! Marti y Mons6, Estudios histnrico artisticos, pig. 47.

(28) Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de Espaiia
desde su restauracitin, t. I, pag. 206.

(ag) Obra citada, pag 48.
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Abril de 1531 se otorgo escritura, ante Gabriel

de Santiesteban, por la que Felipe de Borgona
se comprometia a hacer, en 1330 ducados de

oro, el bulto de jaspe y alabastro del sepulcro

del fundador.

Segiin el P. Arriaga, rodeaba al sepulcro

una verja de balaustres de hierro con bolas de

bronce y escudos de armas, que serian las lises

consabidas, y en una faja, en letras de oro, se

leia:

Yllustrissimus ac Rmus. D. D. Fr. Ylde-

phonsusde Burgos ex praedicatoria stirpe, Epis-

copus Cordubensis, Conchensis ac Palestinus

Chatolicarum Regnum Ferdinand! ac Elisa-

beth a Concionibus a secretis. a Confesoribus,

Capellanus mayor, atque Clemosinarius, mag-
ni huyus ac percelebris Colegii a Fundamen-
tis Constructor, legislator, ac magnificus Dota-

tur, semper victurus, atque operum eximus

per enarrandus praeconio, hoc sub marmoreo

quiescit simulacro. Obiit sexto idus Decembres

anno Domini 1499*.

Pero, repito, de estas obras no queda el mas

pequeno fragmento. Dijo Quadradoa este pro-

posito (30), aunque se referia al sepulcro, que
tuvieron la desdicha de gustar a los caudillos

de Bonaparte que se lo llevaron como artistico

botin, y los fragmentos escapades a la rapaci-

dad de los extranjeros dicese que los emplea-
ron los naturales en fregar y pulir los pavi-

mentos de sus casas. El se dice es muy
socorrido y lo tapa todo.

Tambien se ha hecho constar que Benito

Rabuyate pinto para el Colegio, y hasta se ha

indicado que Juan de Juni hizo un retablo

para la Capilla. Nada se sabe de las obras de

aquel, en cuanto que desaparecieron en abso-

lute los objetos mas 6 menos muebles de la

fundacion; de Juni no esta probado trabajara

para el edificio erigido por Fr. Alonso de

Burgos.
* *

Pasando de prisa, como en veloz y rapida

visita, he apuntado todo lo de mayor impor-
tancia en el Colegio de San Gregorio, y como

resumen algo he de decir del arte general, de

(30) Espaiia. Sus monumentos, etc., tomo Valladolid, Pa-

lencia y Zamora, pig. io5.



la tendencia que representa

en el mismo la construc-

cion

Segun han expresado to-

dos los que se han ocupado
de este edificio, se comen-

zaron las obras en 1488 y

se dieron cima en 1496.

Ambas fechas corresponden

perfectamente a los datos

que dejo consignados. Pero,

,jque representacion tiene el

monumento en la Arqui-
tectura espanola? Kntre las

construcciones ojivales de

la decadencia y las mal lla-

madas platerescas, mal

llamadas, porque las de or-

febreria se inspiraron en las

arquitec-tonicas, no estas en

aquellas. entre el sistema

gotico y el del primer perio-

do del Renacimiento, cabe,

por decirlo asi, una prime-
ra manera transicional que

representa la fabrica del Co-

legio de San Gregorio como

tipo. Mas gotica la arqui-

tectura de la Capilla, por

donde debio empezarse la

obra, que el resto del Cole-

gio, se une a la escultura

tan intimamente, que hace

pensar en los retablos de piedra de la epoca
en que Castilla dio tan buenos ejemplos: el

Paular, la Cartuja de Miraflores, San Nicolas

de Burgos, ofrecen muestras galanas del perio-

do, son las despedidas del estilo, mas hay que
reconocer que San Gregorio es obra mas ten-

denciosa.

La portada que acabamos de ver tiene ori-

ginal idad; pero es, sin embargo, un calco de las

composiciones ojivales analogas que perduran
hasta bien entrado el siglo xvi. Ya lo he indi-

cado en otra ocasion.

La division en compartimientos vertica-

les; la gran puerta de entrada al Colegio cobi-

jada por monumental arco trilobado con la

determinada y tipica conopia en el vertice;

VALLADOLID COLEGIO DE SAN GREGORIO. PUERTA INTERIOR

las estatuas de los machones del arco; las repi-

sillas de los relieves y estatuas; los doseletes

piramidales; el refuerzo resaltado de los extre-

mos, todo denota una composicion gotica que
no puede enmascarar ni ocultar la profusion

de tejidos de mimbresque dan la caracteristica

de la portada en el detalle del ornato; sola-

mente pudiera verse la influencia del arte ita-

liano, que renacia, err el compartimiento cen-

tral que ostenta el escudo de los Reyes Catoli-

cos, por la profusion de nifios que cuelgan de

las subdivididas ramas; pero esto no es detalle

esencial, las lineas generates, el esquema, no

pueden evidenciarse mas. Mirese desde el

punto de vista que se quiera, esta portada es

curiosa, interesante y de gran importancia, y
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si su mismo caracter transicional puede reba-

jar su merito, en ella hay que reconocer inge-

nio y una ejecucion primorosa, que aventaja

en muchos particulares a la mitad inferior de

la fachada de San Pablo, a la que sigue en

epoca y en gusto, bien que exagerando las ten-

dencias. Una critica rigorista encontraria en

la portada de San Gregorio una exuberancia

de detalle que quita importancia a las lineas

generales; hallaria tambien monotonia en el

claro-oscuro, fbrmas y proporciones encuadra-

das; pero siempre atenuarian esos defectos el

VALLADOLID. COLEGIO DE SAN GREGORIO. VENTANA DE LA GALERJA ALTA

gran arco conopial, la buena hechura de los

calados y adornos, la escrupulosidad de la talla

y la especie de unidad que hacen observar los

vastagos entretejidos, el fondo de mimbres,
las lises... No puedo considerar como una

maravilla arquitectonica la portada de San

Gregorio; no es tampoco esta un modelo aca-

bado de composicion; pero manitiesta bien su

tendencia, y aunque sea ostentosa y preten-

ciosa, la miraremos con interes. porque cual

ninguna otra senala los primeros pasos que
conducen a una forma nueva. inspirada de

^^^^^^^^^ distinto modo que los sis-

temas que a nuestra patria

habian traido los artistas

tranceses.

E1 patio grande es tam-

bien digno de estudio deta-

llado, y tiene mas extendida

la fama que la de la mis-

ma portada. Le aventajaran

otros patios de la misma

epoca en proporciones y tra-

zado, mas no competiran
con el en riqueza, ni menos

en el esmero y en la pul-
critud con que estan labra-

dos los mas infimos deta-

lles.

Algunos escritores de

cosas de arte dan como se-

rial de decadencia el cuidado

exagerado de los pormeno-
res en abandono de las li-

neas. Efectivamente, es una

verdad comprobada, y esto

mismo me sirve de argu-
mento para ver en el Cole-

gio de San Gregorio la obra

de la escuela gotica mas

que la del renacimiento;

cuando se construia San

Gregorio, los artistas se cui-

daban no de la forma ge-

neral, sino del trabajo; eran

detallistas y el edificio habia

de responder, como cons-

truccion de epoca, a esa

misma tendencia, a ese afan
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que, por no encontrar, 6 hallar espontanea-

mente nuevas formas, apuraba la labor. In

paso mas y el cambio se haria, como, en efec-

to, se realize y se vio en Toledo, en Sala-

manca, en Alcala de Henares, en Sevilla.

Muy grafi-

camente ha ca-

lificado el mo-
numento el se-

fior Lamperez,
no hace mucho

tiempo (31) ti-

tulandole mo-

numento goti-

co barroco, si

vale la deno-

minacion, casi

complete , con

tachada, patio,

escalera y aulas

de grandisima

importancia ar-

tistico-arqueo-

16gica.

Buscar lilia-

cionesenel mo-

numento valli-

soletano, sena-

lar influencias

en otras pro-

ducciones coe-

taneas, condu-

ciria a trabajo

e.xtenso , aun-

que de interes;

sea bastante lo

dicho para fijar

el concepto ar-

tistico de la o-

bra, sobre la

que se ha dicho

mucho, es cierto, pero poco atinado por lo ge-

neral, pues al dejar correr la fantasia y mirar

el exorno, la exuberancia del ornato, se dejaba

a un lado la critica imparcial y screna que de-

mandan la razon y el estudio.

(31) Un programa para la hisioria dc la Arquitcctura ci-

vil cspaiiolao, por I). Vicente Lamp.'rcz y Komca, publlcado en

Archivo de investigaciones historicas, Fcbrero 1911, y Boletin

de la Sociedad castellana de excursiones, t. V en publicacio i.

VALI.ADOLID. COI.EO1O SAN GREGORIO. PUERTA EN El. PATIO PEQUENO

Y para concluir, olrezco un tema: ,jquien

fue el arquitecto de obra tan interesante?

,-quien trazo editicio tan curiosisimo que sefia-

16 nueva tendencia al arte? Ya he tratado con

mas extension

con que puedo

hacerloaqui, el

as unto (32).
CeanBermudez

cnsusAdiciones

a la obrade Lla-

guno y Amiro-

la (33) dice que
se atribuye a

Macias Carpin-

tero, vecino de

Medina del

Campo, la obra

del Colegio de

San Gregorio,

pues Consta

en un diario

manuscrito de

los caballeros

rogidoresde Va-

lladolid, llama-

dos los Verde-

sotos, que Ma-

cias, estando la-

brando y diri-

giendo la obra

de este colegio

se degollo con

una navaja el

sabado postri-

mero de julio

de 1490.* Don
Jose Marti y

Monso tuvo a

su disposicion

el archivo de la marquesa de Verdesoto y no

pudo hallar el dato queapuntaCean Bermiidez.

Pero hay mas; el nombre de Macias Car-

pintero 'e he encontrado yo por tres veces en

(32) En mis nolas sobrc Arquilcclos .1c \ alladolid. pu-
blicadas en el Anuario para iyo4y ign5, dc la Asociacidn de

Arquiieclos de Cataluna, pag. 58, y Boletin de la Sociedad cas-

tellana de excursiones, I IV, pag. 986.

(33) Obra citada, t. I, pag. 128.
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unas cuentas de 1496 y en el Libra de acuerdos

del Ayuntamiento de Valladolid, correspon-

diente a 1497, jsiete afios despues del indicado

suicidio! En 22 de juliode i496aparece Macias

Carpintero cobrando jornales empleados en la

labra de la madera e aparejos que se ovyeron

de facer para nybelamiento de las fuentes de

las marinas (34); en Abril y Mayo de 1497 se

le abonaba igualmente la clavazon y ciertos

dias que andouo haziendo los arcos de la cos-

tanilla, para la entrada en la villa de la prin-

cesa Margarita, esposa del principe don Juan,

hijo de los Reyes Catolicos.

Segun todos los indicios, Macias Carpin-

tero era morisco, y lo que parece apellido era

la profesion; carpintero, pues, era el Macias de

mis notas; pudo trabajar, y trabajaria segura-

mente, en el Colegio de San Gregorio, quiza

en aquellos artesonados mudejares que tanta

magnificencia dieron a la construccion; seria

(34) Pucdea verse mis apuntes Los abastecimientos de

aguas de Valladolid, pig. 26.

el maestro carpintero de la obra, y nada mas.

Era raro que siete anos antes de estas referen-

cias existiera otro Macias Carpintero, el de

Cean Bermudez. en la misma villa, dedicado

a la construccion, y no diferenciandole del

encontrado en los libros del Ayuntamiento

por el apelativo de el viejo al uno y el

mozo al otro, como se ve con tanta frecuen-

cia en documentos de la epoca. El carpintero

no era apellido, era la significacion del oficio;

indudablemente, Cean Bermudez, se informo

6 le informaron mal.

Yo creo que al autorde la obra del Colegio

de San Gregorio habria que buscarle, proba-
blemente en Burgos: los Colonia, Siloe, Cruz,

y otros maestros que en la ciudad burgalesa

hicieron arte a fines del siglo xv, pudieron

vivir vecinos al maestro de la obra de Valla-

dolid. Quizas algiin dia se descubra el nombre

del arquitecto-escultor de San Gregorio; si no

lo fuera alguno de aquellos, seria digno de

formar a su lado.

VALDES LEAL

CUADROS Y DIBUJOS INEDITOS DE ESTE PINTOR

TODA
mi vida fui un admirador entusiasta

de este gran artista, a quien la posteridad

ha preterido y casi olvidado injustamente.

Desde mis primeros anos impresionaronme
sus obras, y desde entonces he oido con carino

y respeto su preclaro nombre, que al evocarlo

me trae siempre a la memoria alegres anoranzas

de aquella edad feliz en que era para mi moti-

vo de solaz y jubilo dar un largo paseo mati-

nal, algun dia festive, con mi inolvidable pa-

dre, por las afueras de la vieja ciudad arabe,

viendo sus arrabales y carcomidos muros, para

luego oir misa en el exconvento de Carmelitas

Calzados, donde contemplaba el magnifico re-

tablo con las historias del profeta Elias, pintado

por Valdes Leal, cuyos asuntos y bellezas me
explicaba el autor de mis dias. Causaban mi
asombro los blancos y fogosos corceles tirando

del carro misterioso que rodaba entre nubes

rojizas y lenguas de fuego y la gallarda figura

de San Elias arrojando su manto a Eliseo; 6

bien despertaba mi curiosidad infantil el angel

de extraordinario movimiento que acude pre-

suroso con un pan en la mano para ofrecerselo

al profeta que rendido de fatiga y huyendo de

las persecuciones de la reina Jezabel se quedo

completamente dormido.

Criado yo en el edificio que ocupa el Mu-
seo provincial de Pinturas que hoy tengo a

mi cargo desde nino llamabame tambien

mucho la atencion un cuadro de Valdes Leal,

que por el asunto y la originalidad de su titulo

tenia mas interes que otros lienzos de este es-

tablecimiento. Se titula La Virgen de los pla-

teros, llamado asi porque fue costeado por la

Hermandad de orifices y plateros cordobeses.

Representa a la Inmaculada sobre regio

pedestal de plata y oro que graban y cincelan



varies angeles. En el fondo, tin grupo de que-

rubes sostiene los atributos simbolicos de la

Concepcion, que tiene a su derecha e izquierda

a San Eloy, patrono de la Hermandad, reves-

tido de rica capa pluvial en actitud orante, y a

San Antonio con el Nino Dios en los brazos. Y

en primer termino la tigura que mas me

deleitaba un angelote, sentado en el suelo,

muestra un pergamino enrollado con una ins-

cripcion, mira hacia el frente y rie con ex-

presion picaresca.

Este era mi cuadro predilecto. jCuantas

horas de mi infancia pasc extasiado contem-

LA VIR(iEN DE I.OS PLATEROS

plando aquella simpatica figurita del angel

que parecia hablarme con su carilla burlona

de la que me ocultealguna vez malhumorado,

cuando no podia leer en voz alta y sin tropiezo

la complicada inscripcion del pergamino, cre-

yendo que pudiera reirse de mi torpeza! Dice

asi prescindiendo dc las abreviaturas:

El Platero Universal

De Dios el Eterno Padre

Una Joya hizo tal

Que en Ella puso el Caudal

Porque Cue para su Madre.

Paso cl tiempo; el estudio y mis aliciones
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artisticas consolidaron y tueron acrecentando

mis simpatias y entusiasmo por Valdes Leal;

en Sevilla, despues de admirar sus obras que se

guardan en el Museo y en varies templos, pude
convencerme de la personalidad independiente

de este pintor singular, excelente colorista,

muchas de cuyas obras recuerdan a los maes-

tros venecianos; complejo, incorrecto y des-

igual a veces, nunca pierde su sello peculiar y

VAI.DES LEAL
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caracteristico; fiado en sus fuerzas estudia la

naturaleza, obtiene la forma que acopla a su

ideal, interpreta los misterios del color y claro

oscuro, llega a la originalidad y crea un tstilo

propio, personalisimo que transmite a todas

sus producciones.

Pintor tambien filosofo, ejecuta para el

Hospital de la Caridad donde recibi una

emocion profunda los dos renombrados lien-

zos conocidos vulgar-

men te por Los muer-

tos, verdaderos poe-
mas elegiacos, de un

realismo tan refmado

quesubyugan y acon-

gojan el espiritu y pa-

rece que traen a la

mente las sentidas co-

plas del poeta Jorge

Manriquecuando ex-

clama:

Nuestras vidasson los rios

Que van a dar en la mar,

Que es el morir;

Alii van los senorios

Derechos a se acabar

Y consumir...

Mas tarde al visi-

tar nuestro gran Mu-
seo del Prado, note

con extrafieza que no

estaba alii represen-

tado como debiera

Valdes Leal; y esta

ha sido una de las

causas que mas han

contribuido para que

pase el iluslre pintor

casi ignorado en Es-

pana.

En cambio, es mas

conocido y aprecia-

do en el extranjero,

como pude observar

en la Galeria Nacio-

nal de Londres, don-

de se conserva en

mucha estima un be-

EL ARCANGEL SAN MIGUEL llo CUadrO SUVO La



Ascension de la Virgen, colocado en sitio prete-

rcnte y haciendo juego con otro de Velazquez.
Para conocer bien la importante personali-

dad artistica de Valdes Leal, hay que ir a

Cordoba y Sevilla, y bastaria solo el admirable

retablo del exconvento de Carmelitas Calza-

dos, su obra maestru, que guarda como reli-

quia la historica ciudad de los Abderramanes,

para colocar a su autor a la cabeza de los gran-

des pin tores del si-

glo xvn.

Y al hablar de este

insignc monumento
de nuestra pintura

nacional, que por es-

pacio de muchosanos

estuvo expuesto a des-

aparecerentre ruinas,

seanie permitido ha-

ccr constar de pasa-

da, para satisfaccion

propia pues la con-

sidero como una de

las mayores de mi

vida y para la de

todos los que amen
las cosas de arte, que
su salvacion se dcbe

a una campaiia que
afortunadamente illi-

cit en el Diario de

Cordoba el dia 21 de

Diciembre de 1X97,

con un articulo titu-

lado Los cuadros de

Valdes Leal en peli-

gro, en el que decia,

entre otras cosas, lo

siguiente:

La antigua Igle-

sia del Carmen Cal-

zado esta en ruinas.

La boveda que cubre

el magnifico retablo

pintado por el insig-

ne artista cordobes

Juan de Valdes Leal,

esta en peligro inmi-

nente y amenaza des- VALDES LEAL

plomarse; los sillares de su fabrica se apoyan

ya en los fuertes marcos de madera tallada que
circundan los notables cuadros de este celebre

pintor, los cuales si no se salvan a tiempo,

caeran destrozados y envueltos entre escom-

bros. Lo mas hermoso que atesora Cordoba

en pintura estamos a punto de perderlo...

. ..^Y veremos impasibles la destruccion de

estas preciadas joyas? ,;Arrostraremos tranqui-

EL ARCANGEL SAN RAFAEL
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los la burla y menosprecio de los pueblos cul-

tos y dejaremos sepultarse nuestro honor unido

con el retablo de Valdes Leal?

Nosotros. pues, confiamos en el celo y

patriotismo de las autoridades, de las corpora-

clones civiles y religiosas y muy en particular

del ilustre procer senor Marques de Viana,

patrono de la mencionada iglesia, de la prensa

periodica y de todo el pueblo cordobes para

VALDES LEAL

que se salven los afamados cuadros de Juan de

Valdes Leal y nos permitiremos hacer un

ruego a nuestro sabio y virtuoso Prelado

quien de seguro no tiene conocimiento del

estado ruinoso en que se encuentra el mencio-

nado retablo, para que con la urgencia que el

caso requiere, se sirva mandar que se desmon-

ten las pinturas que lo decoran, depositandolas
en lugar adecuado, interin se restauran la bo-

veda y la nave de la

Iglesia, que bien pu-
diera hacerse porsus-

cripcion popular, de

igual modo que se

ban restaurado otros

templos de esta ciu-

dad.

No dudamos que
el venerable arzobis-

po electo de Valencia

oira nuestra suplica,

antes de abandonar-

nos y prestara este

nuevo y senalado ser-

vicio a las artes pa-

trias y a los cordobe-

ses, los cuales deben

decir con un celebre

escritor , que antes

que se hunda la bo-

veda que amenaza

destrulr los cuadros

de Valdes Leal, acu-

diran a sostenerla

con sus propios hom-

bros.

For fortuna al dar

la voz de alarma, se

removio la opinion,

la prensa andaluza y

madrilefia comento
vivamente la denun-

cia, la Academia de

Bellas Artes de San

Fernando tomo car-

tas en el asunto y me
felicito por mis ini-

ciativas, las autorida-

EL ARCANGEL SAN GABRIEL des y rcprcsentantes
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en Cortes por Cordoba hicieron gestiones cerca

del Gobierno para resolver cuestion tan im-

portante, y el 29 de Enero de 1898, 6 sea, a

los cuarenta dias de publicar yo mi primer

Llenos del mayor entusiasmo podemos
decir que Cordoba esta de enhorabuena, de

igual modo que los amantes de las bellas artes

y de las preclaras glorias de esta ciudad, mer-

articulo, escribia el segundo con ji'ibilo inmen- ced al patriotismo del venerable Prelado Senor

VAI.DES LEAL SANTA BARBAKA

so en El Diario de Cordoba, que titulaba Los

cuadros de Valds Leal, y empezaba asi:

Las renombradas obras de este pintor

ilustre que gallardamente decoran el retablo

del exconvento del Carmen Calzado y que ha

poco estaban amenazadas de perderse para

siempre entre escombros, se encuentran ya a

salvo en la Sacristia de la iglesia parroquial de

San Pedro, donde se hallan depositadas, interin

se restaura la ruinosa boveda que las cubria.

Espinosa de los Monteros, que generosamente,

y con actividad digna de todo cncomio, ha

ordenado emprender a costa de su particular

peculio, las obras de restauracion del mencio-

nado convento de Carmelitas Calzados.

Y terminaba expresandome de este modo:

La noble obra del senor Espinosa de los

Monteros, debe de servir de ejemplo en lo

sucesivo, en esta desgraciada ciudad, que im-

pasible ha visto, al tiempo y a los hombres.
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destruir las paginas mas gloriosas de la historia

cordobesa, representadas en soberbias obras de

arte y en notables monumentos.

Tuve la suerte de conseguir lo que queria,

la salvacion del retablo de Valdes Leal y como

el exito siempre molesta a algunos, no faltaron

artistas de la localidad que dijeran que no

merecia la pena el ruido que habian dado los

cuadros de Valdes Leal, y que este pintor no

valia ni mucho menos lo que yo habia afir-

mado.

Pero no son de extraiiar tan sabrosos co-

mentarios respecto de un artista apenas cono-

cido en Espaiia, donde se le ha dado un lugar

secundario en el arte. Ya dije al principle que
la posteridad no ha sido justa con el emulo de

Murillo, con quien compartio exitos y triun-

fos. La esplendida aureola del autor de Las

Concepciones, ha obscurecido la que legitima-

mente corresponde al autor de Los mnertos.

Afortunadamente, la critica moderna ha

iniciado una cruzada a favor de este pintor.

relegado hasta ahora al olvido.

El joven y distinguido critico de arte senor

Beruete y Moret que sigue las honrosas

tradiciones de su senor padre ha publicado

recientemente un notable estudio de Valdes

Leal, y cabele la gloria de haber sido el prime-
ro en dedicarle un excelcnte libro haciendole

justicia, dando a conocer su vida, su caracter,

sus obras principales y poniendo de relieve la

indiscutible originalidad del postergado ar-

tista.

La meritisima obra del senor Beruete y
Moret rehabilitando a Valdes Leal parecida,

aunque no tan completa, a la que anos ha pu-
blico el ilustre Cossio acerca del Greco

merece toda clase de elogios y la gratitud de

todos los amantes de nuestra pintura na-

cional.

No ha podido resolver, sin embargo, el se-

nor Beruete y Moret, el pleito entablado sobre

Valdes Leal, que Sevilla y Cordoba se dis-

putan; aunque lo cree sevillano siguiendo las

opiniones de Palomino y de Gestoso, y apo-
yandose en el Padron que mando hacer la

ciudad de Sevilla en i665, para averiguar las

personas de cada parroquia con las armas que
tuvieran (Gestoso-Diccionano de artifices, pa-
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gina 109), y en la existencia de otro docu-

mento en el cual todos los parrocos de Cor-

doba aseguran que no existe en sus libros

parroquiales la partida de bautismo de Valdes

Leal.

Respecto al primer documento ya confiesa

el senor Beruete y Moret que no es decisive

para resolver la cuestion; y tocante al segundo
aiin tiene menos fuerza; pues segun tengo en-

tendido, la mayor parte de las investigaciones en

los archives parroquiales se hicieron por cum-

plir y a la ligera, encomendandose este pesado

trabajo de buscar la partida de Valdes como
si se tratara de una corriente a los sacristanes

mayores de las parroquias segiin es costumbre,

los cuales no creo tuvieran los conocimientos

paleograficos, ni la paciencia y otros requisites

indispensables que el case requiere.

Yo creo que Valdes Leal no es sevillano, y

si cordobes, perteneciente a una de las muchas

familias que se dedicaban en Cordoba a la

famosa industria de la plateria, ya en boga por

aquella epoca en esta poblacion.

Mi creencia de que no es sevillano, aparte

de otras razones, la fundo precisamente en el

memorial escrito de su pufio y letra que diri-

gio a la ciudad de Sevilla cuando se establecio

en ella de nuevo en i658 y que el senor Berue-

te y Moret reproduce en su interesante libro.

Dice asi:

Juan Baldes Leal vecino de esta Ciudad

digo que yo ha muchos anos que uso el arte

de pintar en todo lo el tocante y por la estre-

che$a de los tiempos no a podido desaminar-

me. A V S S a

pido y sup sea serbido de man-

darme dar licencia para usar el dicho arte por

el tiempo que V S S a
fuese en que recibiese

merced de su grandeca. M. a Juan de Baldes

Leal.

Es logico, pues, suponer que si Valdes hu-

biera nacido en Sevilla, asi lo hubiese hecho

constar en la anterior instancia, que empezaria
asi: Juan Baldes Leal natural y vecino de esta

Ciudad...
, pero como se ve, limitase a men-

cionar solamente su vecindad (i).

(i) EI mismo Sr. Gestoso dice: No deja de ser extrano,

que en los numerosos documcntos ini!ditos dc que poseemos

copias, en todos ellos, invariablememe, se hace constar que era

vecino de Sevilla y en ninguno natural de ella.
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El creerlo yo cordobes apoyome en la afir-

macion de Cean Bermudez, la cual ha sido

aceptada por casi todos los escritores que ban

tratado este asunto, y que, hasta ahora, no ha

sido rectificada de un modo rotundo y con-

cluyente. Ademas, cs muy significative y pare-

ce corroborar el testimonio de Cean, el que

nen sus primeras obras con el estilo de Anto-

nio del Castillo, me inducen tambien a creer

que Valdes Leal hizo su aprendizaje de pintor

en Cordoba, bajo la direccion de este maestro

cordobes y no de Herrera el Viejo. Pues resul-

ta muy extrano, para los que le dan a Valdes

carta de naturaleza en Sevilla, que no se en-

VALDES LEAL

Valdes Leal a los diez y nueve aiios, siendo

casi un niiio, empiecea pintar para las iglesias

de Cordoba, donde unicamente se conservan

sus primeros cuadros que ban llegado hasta

nosotros, como el San Andres del exconvento

de San Francisco y otros varies que el senor

Beruete y Moret no menciona en su libro, y

que dare a conocer mas adelante.

Este importante dato y la afinidad que tie-
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cuentre en esa ciudad rastro alguno de este

pintor, hasta que aparece avecindado en dicha

ciudad el afio de i(556.

Y acerca de su parentesco con tamilia de

plateros, como yo he supuesto por llevar

algunos de estos el apellido Valdes en aquella

epoca. 6 de haber cultivado desde joven estre-

chas relaciones de amistad con artifices de

plateria, arte del que se sirve mucho Valdes



Leal, y por el que siente verdadera simpatia,

no hay nada mas que conccer la mayoria de

sus cuadros para inclinarse a creer esta opi-
nion. En efecto: Valdes Leal parece que goza
cuando pinta asuntos con figuras que el puede
ataviar explendidamente a su gusto, dando

rienda suelta a su poderosa fantasia y origi-

nalidad con telas bordadas en plata y oro, y
con ricas joyas como coronas, broches, diade-

mas, cetros, bandejas, cruces, baculos, golpes
de pedreria, y otros accesorios y objetos de

fastuosa orfebreria, de la que es ferviente ena-

morado como gran elemer.to decorative para
sus cuadros. Vease, si no, La Virgen de los pla-

teros, lienzo encargado en Cordoba por el gre-

mio de plateros a Valdes Leal, donde puede
admirarse el soberbio pedestal de metales pre-

ciosos, algo barroco, sobre el que descansa la

Purisima Concepcion, sus atribu-

tos de realeza llevados por ange-
les, los ornamentos pontificales

de que esta revestida la majes-
tuosa figura de San Eloy, y otros

detalles de plateria magistralmen-
te ejecutados.

Chare, como ejemplos, otras

obras ineditas que no conoce el

senor Beruete y Moret, tales como
los dos magnificos cuadros pro-

piedad de la Excma. Sra. D." Mag-
dalena de Burgos, viuda de Milla,

que representan los dos arcange-
les San Miguel y San Rafael, de

tamano mayor que el natural

(mide cada lienzo i m. 92 c. de

alto, por i m. 72 c. de ancho). Las

coronas auriferas de estas nobles

y arrogantes figuras, sus cetros,

los golpes de pedreria que exor-

nan las recamadas vestiduras del

San Rafael, y muy especialmente
el coselete, rodela, rodilleras, gre-

bas y escarpes con adornos repu-

jados de oro que luce el San Mi-

guel con su regio manto bordado,

son pruebas elocuentes de la pre-
dileccion que sentia Valdes Leal

por pintar objetos y adornos de

ricos metales. Existen otros dos

cuadros ineditos de este autor, donde concurren

las mismas circunstancias que en los anteriores.

En el primero aparece la primorosa figura

del arcangel San Gabriel en el instante de la

Anunciacion, ataviada ricamente con joyas; es

de pequeffo tamafio (mide o m. 43 de alto por
o m. 29 de ancho), Ileva en las manos un ramo

de rosas y azucenas y una cinta con la saluta-

cion AVE GRATIA PLENA. Este bellisimo

lienzo, procedente de C6rdoba, donde fue ad-

quirido, lo conserva en Madrid en gran estima

el docto academico Excmo. Sr. D. Angel Avi-

les, a cuya amabilidad debo su reproduccion.

Y el segundo es una Santa Barbara, pre-

ciosa figura de medio cuerpo (mide o'85 c. de

alto por o'62 de ancho), algo repintada, la cual

tiene mucho parecido con una de las medias

figuras de las Santas Martires que decoran la

VALDES LEAL EL AP6STOL SAN PEDRO
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parte baja del retablo del Carmen Calzado.

Pertenece a los herederos del fotografo madri-

lefio senor Company. Asimismo aparece muy
alhajada.

Esta aficion tan caracteristica de Valdes

Leal a emplear con profusion en sus obras, los

elementos de ornamentacion que lesuministra

el arte de la plateria, ha sido lo que me lia

hecho suponer que tuviera algunos parientes

cultivadores de este arte, 6 que estuvo desde

muchacho en relacion constante con orfebres,

circunstancias que influyeron para despertar

en el esta aticion, que quiza llego a consolidar

cuando era discipulo de Antonio del Castillo

DIBUJO A LA PLUMA Y LA AGUADA ATRIBUIDO A

que, como gran dibujante, se dedicaba a cje-

cutar proyectos y dibujos para los plateros de

Cordoba.

Ha poco tiempo tuve la satisfaccion de des-

cubrir en Barcelona al visitar el taller del habil

restauradorsevillano D. Francisco Bertendona,
otro notable cuadro de Valdes Leal, proce-
dente de Andalucia y que su dueno lo creia de

Antonio del Castillo (mide i m. 36 c. por
i m. 06 c.)

Es sumamente interesante por ser una copia

algo repintada y con algunas enmiendas y

ligeras variantes de un lienzo, mas peque-
no, existente en el Museo provincial de Pintu-

ras de Cordoba, original

de Juan Luis Zambrano,

pintor cordobes anterior a

Valdes Leal; y ademas por-

que resulta que el original

es muy inferior a la copia.

En esta se revela Valdes

como un colorista notabi-

lisimo empleando en el

fondo y en las carnes esa

gama fina trasparente y
delicada que se admira en

sus mejores obras, y de la

que adolece Zambrano.

Representa a David lle-

rando en triunfo la cabe^a

de Goliat, sobre el herculeo

torso de este ultimo tendi-

do en el suelo. Se ve en el

cuadro de Zambrano una

cinta con una pequefia

fibula 6 hebilla; y es de

notar como Valdes Leal

siguiendo su tradicional

predileccion por esta clase

de accesorios en la co-

pia, ha trasformado la cin-

ta y hebilla en ancho cin-

turon y en un gran broche

de plata y asimismo ha

copiado dandole mas im-

portancia decorativa la ce-

lada que esta en primer

termino, como tambien la

VALDES LEAL artistica empunadura do-

-
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rada del alfanje quc llcva sobrc su hombro la

triunladora figura dc David.

Estos cuadros, de los cualcs nadie habia

tratado hasta ahora, pertenccen al periodo mas

ilorecicnte de Valdcs Leal; y en cam bio, los

que a renglon seguido chare, son de su prime-

ra epoca, cuando empieza a pintaren Cordoba

para las iglesias, siendo un mozalvetc todavia

de diez y nueve anos; epoca quizas mas inte-

resante que la de su apogeo, por ser menos

conocida, y de la que hasta hoy, solo se citaba

el San Andre's que cxistc en el exconvento de

San Francisco, convertido en parroquia de la

Agerquia. Este cuadro, de grandes proporcio-

nes (mide de alto 2 m. ^^^^^^^^^^^
81 c. por i m. 72 c. de

ancho), a ruego mio,

hace poco se ha des-

colgado, con objcto de

limpiarlo, para estirar

y afianzarel lienzo, quc
estaba desclavado, y ob-

tener de el una copia

fotografica, dando para

ello toda clase de faci-

lidades el digno parro-

co D. Francisco dc P.

Vclasco .Estepa, quien

picnsa colocarlo en si-

tio mas apropiado, para

que pueda verse me-

jor. Con tal motive he

tenido ocasion de po-
der cstudiar este cua-

dro a mis anchas, y de

observar la manera

briosa, desenvuelta,
seca y dura como esta

pintado, muy parecida

a la de Antonio del

Castillo, cuya influen-

cia se ve marcada en las

primeras obras de su

discipulo Valdes Leal.

Companero del San

Andre's. \ del mismo

tiempo.es el San Pedro

que existe en la parro-

quia de su nombre.

Colgado este lienzo a muy clevada altura so-

bre el cancel de la puerta principal de la igle-

sia, no era posible aprcciarlo bien, y pasaba

casi inadvcrtido; hasta quc solicite del ilustra-

do rector de la misma D. Francisco Munoz

Romero, diera orden para que lo trasladaran

a un sitio mas adecuado, como asi lo hizo,

colocandose en la sacristia, donde puede estu-

diarse hoy pertectamentc.

La ligura del apostol es de cuerpo entero y

de tamano colosal (mide i m. yi de alto, por

i m. 70 de ancho), aparece sentado con la

cabeza levantada hacia arriba, tiene la mano

derecha abierta sobre su pecho y con la iz-

BOCETO A LA AOUADA ATRIBUIDO A V\LDES LEAL



quierda apoyada en unos libros sostiene las

Haves. La actitud es noble, y el aspecto gene-

ral grandiose. Se conserva en regular estado,

viendosele muchos parches y repintes de una

antigua y barbara restauracion, costeada por

una persona devota del Santo, y hecha a me-

Este lienzo adolece de analogas inexperien-

cias e incorrecciones que el anterior y esta

ejecutado con igual tecnica. En el se aprecian

el mismo desenfado y valentia en la pincelada

y la dureza y sequedad en las medias tintas.

Ambos cuadros pertenecen al primer momento

VALDES LEAL DIBUJO A LA PLUMA Y LAVADO

diados del siglo xvm, a juzgar por una ins-

cripcion con caracteres de aquella epoca que

hay a la derecha, en la parte inferior del

lienzo, donde probablemente tendria la fir-

ma, y dice asi: A devocion de D. Francisco

Jose Baquera de Zalazar Torquemada y Va-
lencia. Afio de 1760.

pictorico de Valdes Leal, cuando lucha y

oscila entre los impetus de su genialidad, ya

revelada, y la discrecion y prudencia que le

exigen las clausulas del arte.

La iglesia de San Juan y Todos los Santos

antiguo convento de la Trinidad guarda

otro lienzo de menor tamano (mide i'i5 de
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alto por i'o5 de ancho) que reprcsenta tam-

bien a San Pedro de medio cuerpo en actitud

igual que el anterior, pero invertida la figura

del apostol hacia el lado derecho; hace juego

con un San Pablo que desgraciadamente esta

muy deteriorado. Ambos son de Yaldes Leal,

el cual se infiere que hizo varias copias del cua-

dro existente en la parroquia de San Pedro.

Esta copia tiene algunos repintcs, y aunque
esta hecha con igual procedimiento brioso que
el original, resulta mas cntonada y agradable

dc color.

No hard mucho ticmpo-que el distinguido

publicista D. Klias Tormo, hubo de hacer

publico, que, entre los

cuadros almacenados

por talta de local que
sc guardan en la Real

Academia de Bellas

Artes de San Fernan-

do, habia uno que
llevaba la lirma de

este pintor. La noticia

produjoalgun revuelo

entre los aficionados ii

las cosas de arte, y, en

etecto, existia un lien-

zo algo deteriorado

por el angulo inferior

derecho representan-

do al apostol San Pe-

dro de medio cuerpo,

mayor que el natural,

y que estaba tirmado

por BALDKS.
Las opiniones de

algunos academicos,

inteligentes y criticos,

se dividieron, y aun

no se han puesto de

acuerdo respecto a la

autenticidad de este

cuadro; pues mientras

unos aseguraban que
era legitimo, a pesar de

sus muchas incorrec-

ciones, otros lo consi-

deraban apocrifo y de

merito insignilicante

para ser original de Valdes, no faltando quie-

nes lo atribuyeran mas bien a su hijo Lucas

y a otros pintores de escasa importancia (i).

Los dos cuadros que he dado a conocer

con esta misma figura, despejan la incognita

de este ultimo, y aclaran su verdadera filiacion

artistica. No hay duda de que esta hecho por

la misma tnano que los anteriores, y que es

otra copia del San Pedro existente en la parro-

quia de su nombre en Cordoba, pintada como

el original en la primcra cpoca de Yaldes,

(I) En il niimcro 18 dil llulelin de la Academia de Bellas

Artes de San Fernando, ultimamentc publicado, trai un infor-

ms en que no se crce sea csic cuadro dc VaHcs l.cal.

VALUES I.EAI. REVERSO DEL DIBUJO ANTERIOR
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cuando este se va formando entre aspiracio-

nes, ensayos y tentativas, y resulta muy des-

igual cuando lucha por encontrar la manifes-

tation autonoma de su sentimiento intimo, y,

no obstante, tiene mucha afinidad con el color

y manera de su maestro.

Mas tarde llego a superar a este en alto

grado como pintor; pero nunca como dibujan-

te. Valdes Leal no heredo de Antonio del Cas-

tillo su gran destreza, elegancia y maestria en

el modo de dibujar a la pluma, al lapiz 6 a la

cana, como se podra apreciar en los dos boce-

tos ineditos que dibujo para pintar los arcan-

geles San Miguel y San Rafael, propiedad de

la senora viuda de Milla.

Hasta ahora, no se conocia mas dibujo au-

tentico de Valdes Leal a parte de sus conta-

das aguas fuertes que la portada del Libra

de Inventarios del Hospital de la Caridad de

Sevilla. El catalogo de la celebre coleccion de

Jovellanos del Institute general y tecnico de

Gijon menciona con los numeros 332 y 333

dos dibujos de Valdes Leal, que representan,

respectivamente, Una santa, dibujo a pluma y

aguada (alto o'lo, ancho o'oy) y El Nacimiento,

boceto a la aguada en colores (alto 0*14, an-

cho O'IQ). El primero, 6 sea el 332, pareceria

dudoso por la manera especial como esta apun-

tado, si la atribucion no fuera de Cean Ber-

mudez, como se ve de su puno y letra al pie

de la santa.

Pero ni en la Biblioteca Nacional, ni en la

Academia de Bellas Artes de San Fernando,

ni en el Museo municipal de Barcelona, ni en

otras varias colecciones particulares de dibujos

antiguos que yo habia visto, existia ninguno
de Valdes Leal, exceptuando dos ligeros apun-
tes atribuidos a este que posee el distinguido

artista D. Luis Menendez Pidal; pero de dudo-

sa filiation.

Era muy de extranar esta carencia de dibu-

jos de un pintor tan fecundo como Valdes, y
en mas de una ocasion pico mi curiosidad el

deseo de averiguar la causa, hasta el punto de

hacer prolijas investigaciones, que al fin die-

ronme resultado favorable.

En la section de dibujos antiguos del Mu-
seo provincial de Pinturas de Cordoba que
tengo a mi cargo, pude encontrar el boceto del
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cuadro de San Rafael que he dado a conocer

anteriormente. Pasaba como original del pin-

tor jienense D. Jose Cobo Guzman.

Esta hecho a pluma y lavado con sepia.

Tiene la particularidad de haber sido retocado

con tinta por el dorso para ver el dibujo inver-

tido, y aparece, ademas, cuadriculado. Valdes

Leal al trasladar al lienzo la figura del arcangel

hizo en ella algunas variantes; piisole corona,

plego mas sus alas y le agrego el cetro en que

apoya la mano derecha (mide o'2o de alto por

o'i5 de ancho).

La suerte me deparo otro feliz hallazgo, en

la section de dibujos anonimos de maestros

espanoles del siglo xvn de la Biblioteca Natio-

nal. Este fue el diseno ejecutado a pluma y

sepia y empezado a retocar por el dorso como

el anterior, que le sirvio sin duda alguna a

Valdes Leal para pintar el otro cuadro del

arcangel San Miguel, aunque este sufrio mas

variaciones en el lienzo, al agregarle el satanas

a los pies y al substituir el casco por la corona

y la espada por el cetro (mide o'i8 de alto por

o'i5 de ancho).

El descubrimiento de estos dibujos, segiin

la autorizada opinion del ilustrado publicista

y exjefe de la Section de estampas de la Biblio-

teca Nacional D. Angel Barcia y Pavon, es de

mucha utilidad porque una vez publicados

serviran de base para poder confrontar y

que salgan a luz otros del mismo artista, hasta

hoy desconocidos, bien por erronea atribucion,

6 porque pasan por anonimos, puesto que no

se les puede dar una verdadera filiation artis-

tica, como ya hemos visto.

Y antes de terminar este mal pergenado

trabajo, cuya finalidad no ha sido otra que
contribuir con mi modesto concurso a la reha-

bilitation iniciada de tan genial artista, dando

a conocer unas cuantas obras suyas ineditas y

algunas observaciones que me ha sugerido el

estudio de ellas, voy a permitirme iniciar una

idea, que la creo muy factible de realizar, y

serviria de postumo homenaje a Valdes Leal.

Aprovechandose el gran interes cada dia en

aumento que despierta en Espana, y mucho

mas en el extranjero merced a la moderna

critica la original figura de este pintor ^por

que no se organiza en Madrid una exposition
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de sus obras del mismo modo que se hicieron

las de Resales, el Greco y Zurbaran?

Esta exposicion como aquellas seria, desde

luego, patrocinada por el Ministerio de Instruc-

tion Piiblica, a cuyo frente tenemos la suerte

de que se halle en la actualidad D. Amalio

Gimeno, hombre de vasta cultura y entusiasta

de las bellas artes.

Y la organizacion de la misma pudiera estar

a cargo de los seiiores Beruete y Moret, Herre-

ro, Gestoso, Tormo, Aviles, Sentenach, Alcan-

tara, Saint-Aubin y Rodriguez Codola. Con

tan valiosos elementos se llevaria a efecto este

certamen, que considero necesario para la com-

pleta rehabilitacion de Valdes Leal, y que seria,

a la vez, de suma importancia y trascenden-

cia para el estudio de nuestra gloriosa pintura

nacional.

ENRIQUE ROMERO DE TORRES.

UNA TABLA DEL SIGLO XV

EL
esplendor de la pintura durante el Re-

nacimiento, ha tenido eclipsados durante

unos siglos a los maestros del periodo medi-

eval. Hoy todas las naciones rivalizan en irlos

rehabilitando, y en devolver a cada uno las

obras que les corresponded Investigaciones

de toda suerte se realizan, a fin de ir ilumi-

nando tal periodo, y aunque esta labor, por

su naturaleza, es lenta, se van definiendo per-

sonalidades y estableciendo su filiacion social

y artistica.

Los pintores de aquella epoca van asi rein-

tegrandose a la historia de su arte, se van rec-

tificando atribuciones de obras, se persiguen

las desconocidas de que se tiene noticia por

algiin documento, con todo lo cual se consi-

gue que se empiece a tener concepto, mas exac-

to que hasta aqui, de la importancia inmensa

que el arte pictorico alcanzo en aquellos leja-

nos dias. Esa tenacidad en la rebusca ha sido

fecunda.

De pronto se vio crecer la adoracion por
los maestros primitives, y el entusiasmo llevo

a celebrar exposiciones de ellos, donde poder
estudiarlos con detenimiento; ofreciendo a la

vez ocasion de que el publico se enterara de la

existencia de otros artistas de que jamas oyera
hablar. Ahora, ya toda persona medianamente

culta, sabe reconocer el valor que poseen esas

tablas, y las mira con respeto, y reconoce las

cualidades que puedan ostentar. Una manifes-
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tacion de artistas primitives atrae a multitud

de gente, y los inteligentes no reparan en efec-

tuar largos y penosos viajes para visitarla.

Los museos se disputan esas producciones

pictoricas, y las salas en que las reunen son

consideradas el santasantorum, donde hay que

penetrar con sigilo y hablar quedo.

Lastima que esa veneracion por los maes-

tros primitives no viniera antes, porque asi se

hubieran salvado no pocas obras, y se hubiera

evitado la mutilacion de otras. Pero todo es

asi. Quienes en otras epocas comprendian lo

que de extraordinario poseen esas pinturas y

las bellezas que encierran, habian de callarse

esos amores, para no sentar plaza de excentri-

cos a los ojos de los indoctos... y aun de los

que estaban obligados a reconocer, sin recono-

cerlo, cuales eran las cualidades de aquellos

viejos maestros, que dejaron en esas pinturas

un candor y a la vez una sabiduria que ahora

son apreciados en su justo valor.

Los grandes artistas del Renacimiento los

tuvieron ofuscados, y fuera de esos se creia

que ningun otro habia existido merecedor de

fijar en el la atencion. Hoy se ha reaccionado

lo suficiente para sacar del olvido a los que es-

tuvieron relegados a el, y para que se compar-
ta la admiracion entre los unos y los otros.

La tabla que reproducimos en tricromia en

el presente numero, es un ejemplar interesan-

te de pintura del siglo xv. Por su conjunto, de
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delicado gusto, por la elegancia de la imagen

representativa de San Miguel, por la discreta

riqueza que se desprende de la forma como

esta empleado el oro, por los bien resueltos

pormenores del indumento del Santo, no

deja de tener esa pintura notable importancia.

Mas dc lo que pudieramos decir acerca de

ella, y de cuanto hicieramos por describirla

con exactitud, lo dice la propia reproduccion,

mediante la cual es dable formarse juicio del

merito artisticodel original, que no pasara, de

fijo, por alto a ningun inteligente.

ECOS ARTISTICOS

LEY DE EXCAVACIONES. Se ha dispuesto que se

entiendan por excavaciones, a los efectos de esa ley,

las remociones deliberadas y metodicas de terrenes,

respecto a los cuales existan indicios de yacimientos

arqueo!6gicos, ya scan restos de construcciones 6 ya

antigiiedades.

MEDALLAS DE HONOR. La correspondiente a la

seccion de Pintura, del Salon de los Artistas france-

ses, ha sido concedida a M. Emilio Renard, por su

obra Dejeuner des orphelines le jour de la premiere

comunion; la de Escultura a M. Pablo Gasq, por el

grupo Aux volontaires de la Revolution (1792); y la

de Arquitectura a M. Enrique Prost, por los estudios

sobre Santa Sofia de Constantinopla en el siglo vi.

No ha sido otorgada la correspondiente a Graba-

do y Litografia.

EL TRH'NFO DE LA MUERTE, DE ORCAONA.

En la iglesia de la Santa Cruz, de Florencia, fueron

emplazados en el siglo xvi catorce altares, para lo

cual se impuso destruir unas pinturas murales, a lo

cual no tuvo inconveniente Vasari, que recibi6 del

gran duque tal orden. Era en i566.

Hace poco, detras de un cuadro de la mencio-

nada e'poca, que habia sido descolgado para proceder

CERAMIGA MORISCO-VALENCIANA COLECCI6N IMBERT. ROMA
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a su restauracidn, ha aparecido un fragmento im-

portante del Triunfo de la Muerle. pintado al fresco

por Orcagna, obra de la cual hablaron todos los es-

critores, entre ellos el propio Vasari.

El fragmento descubierto representa un grupo de

mendigos implorando la muerte, e innumeros cada-

veres en el suelo. El rostro de los mendigos esta pin-

tado con realista vi-

gor, acusando la

inano de un artista

habil. Ese grupo es-

ta reproducido casi

textualmente ,
en

cuanto a su dispo-

sici6n, no al estilo,

en el famoso fresco

del Santo Campo
de Pisa. No hay

que olvidar que Va-

sari hizo ya notar

esa identidad de

asunto entre los

frescos de Pisa, que
atribuia a Orcagna,

y los de la iglesia

de la Santa Cruz.

La critica mo-
derna esta acorde

en que los frescos

pisanos no son de

Orcagna, sino de

un imitador. Lo

que no ha sido di-

lucidado todavia es

si pertenecen a un

pintor pisano 6 a

un sienes.

LA CATEDRAL DE

SEVILLA. Van a

ser reanudadas en

breve las obras de

construccion de la

magnifica portada

del hastial Norte, 6

sea del Patio de los

Naranjos, de la ca-

tedral de Sevilla,

cuyo proyecto se

debe, como la ha-

ce ya tiempo ter-

minada del hastial

Sur, al arquitecto D. Adolfo Fernandez Casanovas.

Comenz6se ya a hacer acopio de la silleria que se

destina a la construcci&n, e inmediatamente se em-
prenderan las obras de labra y moldura y talla de
la misma.Van hasta la fecha construidas en la Puerta
del Norte, como dos terceras paries de la obra, 6 sea

CERAMICA DE TAI-AVERA

hasta la cuspide del airoso gablete que la embellece,

debido al legado que dej6 en su testamento para ello

D. Antonio Gonzalez de la Coba, hasta Enero de

1 004, en que por haberse agotado ya los fondos dis-

ponibles, hubo forzosamente que suspender las

obras. Lo que resta que hacer aiin, es toda la parte

superior, que debe sustentar el Apostolado que ha

de campear en la

fachada desde la 11-

nea de repisa arri-

ba.

LA CERES DE ME-
RIDA. La estatua

de Ceres descubier-

ta por el senor Me"-

lida en las excava-

ciones que esta rea-

lizando en Merida,

y que publicamos
en el niimero con-

sagrado al arte ro-

mano en Espana,
ha sido colocado

en el Museo de

Reproducciones de

Madrid.

Los PATRONOS DEL

MUSEO DEI, GRECO.

Han sido confir-

mados en los car-

gos que actualmen-

te ejercen en el pa-

tronato del Museo

del Greco, de To-

ledo, los senores

marques de la Vega

Inclan, como do-

nantede dicho Mu-

seo; don Aureliano

de Beruete, como
critico de Arte; don

Joaqu in Sorolla

Bastida, como pin-

tor; Conde de Ce-

dillo, como acade-

micodela Historia;

don Manuel Cos-

s!o, como autor de

un estudio acerca

del Greco; don Jos6

Ramon Melida, como academico de la de San Fer-

nando, y don Jose Villegas, como Director del Mu-
seo Nacional de Pintura y Escultura.

EXCAVACIONES EN EoipTO. Ha reanudado M. Mas-

pero una nueva tanda de excavaciones en aquel pals.

JARKO
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UNA CASULLA DEL MUSEO DE VICH

HACK
algunos aiios, al etectuar el Canonigo

Tesorero de la catedral de Vich una rc-

quisa entre los ornamentos litiirgicos fuera de

uso, le vino a las manos una casulla verde que
desde largo tiempo permanecia abandonadaen

el fondo de un cajon de la sacristia. Al pre-

bendado seleantojo cosa singular y muy anti-

gua esa vestidura para destinarla al culto, y por
ello no tardo en ser mandada a quien estas

lineas traza, que inmediatamente solicito

que pudiera figurar en el Museo episcopal de

Vich.

Mas antes de colocar la vieja casulla en un

cuadro especial, que permitiere contemplarla

por las dos caras, era cosa de examinarla con

detenimiento, a fin de corroborar la impresion

que en el primer momento nos produjo. Ad-

vertimos entonces que en la parte alta del

escapulario, sobre el pecho, el bordado que
constituia la cenefa presentaba una suerte

de pliegue cosido sin cuidado alguno, lo cual

no dejo de excitar nuestra curiosidad, indu-

ciendonos a averiguar si, debajo, habria algo

que pudiere darnos luz. Pronto nos convenci-

mos de' que se trataba de una superposi-

cion, de la cual quedaba un trozo que hacia

tiempo habia sido cosido para disimular un

agujero hecho en el escapulario, a causa de lo

muy utilizada que debio ser la antigua casulla.

Quitada aquella adicion, dimos con un frag-

mento del bordado que constituia las franjas

ornamentales de las casullas.

El trozo del escapulario ofrecia la particu-

laridad de ostentar una media figura en un

ediculo, con una frania ornamental en las par-

tes superior e inferior del bordado, franja que

continuaria, y que, precisamente, resultaba

identica a la que dejaba entrever el ga!6n pla-

teado, que perfilaba de arriba a abajo los dos

lados del escapulario.

Todo daba a entender que aquella casulla

estaba hecha de trozos de otro indumento

sagrado, y que el que habiamos sacado, lo

propio que todo el bordado, era pomposa
banda 6 cenefa de una vieja capa pluvial.

El pedazo superpuesto venia a constituir la

parte central que resaltaria sobre el escudo

dorsal de la capa, y lo restante del bordado

eran las dos suntuosas orlasque bajarian desde

el cuello a los pies del personaje que llevara la

rica pluvial liturgica.

El tejido de seda que formaba el campo de

la casulla de referencia, era de color verde y

oro, produciendo el efecto de un damasco que
se hubiere aprovechado con anadidos en que
no se atendio a la direccion del motivo orna-

mental. Inducia a suponer que pudo pertene-

cer a la capa pluvial que de tal manera habia

sido mutilada, deshecha y transformada en

casulla.

Como que el hallazgo nos interesaba, bus-

camos si en el Archivo Capitular de Vich fue-

ra posible dar con antecedentes de ella. Facil

fue averiguar que poseiamos una muestra de

los ornamentos pontificates que, en virtud de

constituciones eclesiasticas, habian sido lega-

dos a la catedral de Vich por el obispo Miguel
de Ricoma, el primer prelado elegido por el

Papa, que en 11 de abril de 1346, despues de

regir durante quince meses la Sede de Gothmar,

Oliva y San Bernardo Calvo, paso a Barcelona,

donde murio en 1361.

Los necrologios antiguos de la catedral de

Vich manifiestan que el obispo Ricoma dejo a

esta iglesia unam capellam de diaspre viridi,

videlicet capam, casullam, duas dalmaticas et

duas tunicellas, amen de un incensario de plata

dorada y una naveta de plata para incienso (i).

Poco despues de la muerte de aquel Obis-

po, el Capitulo vicense, en 3 de enero de 1362,

hizo poderes para reclamar las joyas que Rico-

ma habia prometido en vida a la Iglesia de

Vich (2). Hasta el ano 1367 no se logra el cum-

plimiento. El arcediano Bernardo de Fines-

tres, en carta fechada en Avifion de Francia,

el 16 de febrero participaba que habia entre-

gado a los canonigos ausetanos Bernardo de

Albi y Guillermo de Armes una serie de obje-

(i) Museo episcopal de Vich. Necrologium Ecclesice Vi-

censis; A. fol. 31, y C. fol. 23, a ib de Mayo.

(a) Curia Fumada de Vich. Liter Capituli notarii Bertn-

garii de Molendino; fol. 433.
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tos de culto, que en el dia resultarian preciado

tesoro, entre los que figuraban unam tunicam

de panno viridis colons de serico, cum ymagini-

bus avium et animalium habentium capita et

pedes de filis aureis, vocato diaspre, ornatum

de orfrisio et panno serico juxta pedes. Item duas

tunicas sine dahnaticas pro diacono et subdiaco-

no de eodem panno et ornamentis. Item casullam

eodem panno ornatam defrisatura pitlcra ante et

CASULLA DEL MUSEO DE VICH

retro. Item pluviale siue capam de eodem panno
et frisatura (3).

El 4 de mayo de 1367 el Capitulo de Vich

recibia los ornamentos (capellam sericam cum

eorutn apparatu) y demas que en su ultima

disposicion le legara el obispo Ricoma (4).

Los antiguos inventarios de la Catedral vi-

cense hablan de los ornamentos de ese legado,

mencionando, de modo claro, la capa de dias-

pre verd ab frasadura daur

ab ymages, advirtiendose,

en una anotacion hecha a

mediados del siglo xv, que

ya en aquel entonces estaba

squinsada (5).

Estas indicaciones do-

cumentales no dejan moti-

vo de duda respecto de la

historia de la casulla que

tigura en el Museo Epis-

copal. El tejido y el bor-

dado concuerdan perfec-

tamente con las indicacio-

nes documentales que aca-

bamos de extractar.

El tejido es un diaspre

verde. Los vocablos diaspe-

rum, diasperus y diasper se

encuentran aplicados a te-

jidos desde el siglo xn. Sig-

nifican conjuntamente un

tejido preciado y un jaspe;

debiendose la denomina-

cion vulgar a lo diverso de

sus colores (6). Es que los

dibujos del diaspre, resal-

tando con diferencia de to-

nalidad, dan al tejido una

coloracion que evoca el

recuerdo del veteado del

marmol de color llamado

(3) Archive Capitular dc Vich.

Cartas de 1300 a. 14.00, num. 49.

(4) Curia Fumada. Liber Capi-

tuli Petri Mas. 1367-1378.

(5) Archive Capitular de Vich.

Cajon de Tesoreria.

(6) Du Cange. Glosarium ad

scriptores mediae el infinite latini-

ANVERSO tails
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jaspe. No ha faltado quien ha supuesto que la

etimologia hay que buscarla en un termino

barbaro griego equivalente a muy bianco (7);

pero esto no pueden aplicarse a los diaspres

que eran de variado color.

El tejido de la casulla a que nos reterimos

es de dos tonos de verde; mas amarillo el mo-
tivo ornamental que en el fondo (vease la lami-

na en colores), campeando aquel sobre este

como si se tratara de dos

tejidos superpuestos que al

combinar sus hilos produ-

jeran el adorno de la tela.

Ligeros toques de oro en-

riquecen el conjunto, en el

cual destacan metal icas las

cabezas y patas de los pavo-

reales y grifos, a la vez que
unos florones de las alas de

los primeros y una tarjeta

con trazos de recuerdo alfa-

betico encima de los hom-

bros de los otros. La or-

denacion textil es rectili-

nea, a fajas, ocupando los

espacios que deja libres la

fauna, unos motives aco-

razonadps, recordatorios de

la palmeta persica estiliza-

da, sobre la cual reposan

las aureas patas de los ani-

males, y unos rosetones

formados por la combina-

cion de una doble cruz

griega. La ornamentacion

se desarrolla en un solo

piano, evitando la super-

posicion y el amontona-

miento de los motivos.

Es dificil dar con un

conjunto que sobrepuje en

armonia al ejemplar en que

nosocupamos. L'l pertil del

pavon, de alas plegadas,

con larga cola recogida y

triple pluma erguida en la

cabeza; el del grifo, mitad

pajaro de rapiffa con alas de murcielago, y

mitad Icon, son elegantisimos; el elemento fo-

liaceo ornamental invade los miembros de las

bestezuelas, segun tradicion oriental, resultan-

do una combinacion del motivo faunico con

el floral y el de traza geometrica, a fin de

ocupar, sin superfluidades, la estofa, de modo

que el conjunto produce excelente efecto.

Este tejido, tan notable por su bien enten-

(7) P CiirpcntierG/osarium .Vo-

Kiii ad tcriptores medii cevi. CASULLA DEL MUSEO DE VICH DOPSO
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dida decoracion, no desmerece por el colorido, metalica dorada, hecho generalmente de peli-

la perfeccion y el conocimiento de la tecnica cula animal, las cabezas, garras y florones de

textil; perteneciendo, sin duda, a una fabrica- las alas.

Los inventarios de la Catedral de Vich

correspondientes al siglo xvi describen varios

sagrados indumentos de diaspre, en los cuales

no es dificil reconocer estofas analogas y en

tonalidades diferentes de la que tratamos. Un
documento publicado por el senor Rubio y

Lluch, describe, entre las pertenencias de la

reina Maria, dejadas a sus hijas en 1350, un

sobre altar de diasper que corre en vermeil ab

cion antigua que elaboro buen numero de

estofas parecidas. En museosy colecciones.yen

relicarios de las catedrales se encuentran telas

similares a esa, que ostentan, en vez de pavo-

reales y grifos, azores y girafas, 6 aguilu-

chos mitad dragones alternando con girafas,

ya papagayos con cabras montesas 6 cebras,

ya aguiluchos y ciervos 6 gacelas, con variadi-

simos colores, y siempre de hilo de tonalidad

CASULLA DEL MUSEO DE VICH
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ramatges blancs 6 ab

pappagall daur (8).

El senor Miquel y

Badia, al hablar de

un tejido igual al de

Vich, pero reprodu-
cido con diferente co-

loracion, existente en

Aquisgran, afirma

que poseia el un frag-

mento de tela, del

todo parecida a la de

la vieja catedral fran-

ca, que hacia alia el

afio de i85o fue saca-

da del sepulcro de

San Narciso de Ge-

rona (9).

Todo indica, pues,

que los diaspres no

eran antiguamente
cosa desusada en Ca-

taluna. Creemos que
la gran mayoria de

los hechos a semejan-
za del de la casulla de

Vich, pertenecen,
como en esta, al siglo

xiv; antojandosenos

por completo inacep-

table la clasificacion

que algunos tratadis-

(8) Documents per I'histo-

ria de la cultura mitg-evat ca~

talana. Document CLXXIII.

(9) Hisloria General del

Arte, edici6n Mo man or y

Sim6n. Vol. VIII, pig. 233.





tas ban hecho de determinadas telas semejan-

tes, atribuyendolas a los siglos xm y xn. No

pretendemos decir con esto, que consideremos

que no haya diaspres de estos siglos; los do-

cumentos manifiestan lo contrario, y en la co-

leccion de D. Francisco Miguel y Badia existia

un fragmento que, en realidad, ofrecia caracte-

res mas antiguos que el de Vich. siendo posi-

ble que correspondiera a un siglo anterior (10).

De la coleccion Guiu, de Barcelona, en el

dia dispersa, formaba parte un buen trozo de

diaspre parecido al de Vich, con azores y gi-

rafas, y la tan importante coleccion de don

Jose Pasco contiene aun otro trozo en colores

azul y rosa. No podemos asegurar si estos

tejidos se encontraron en nuestro pais; lo que

afirmaremos, es que no fueron hallados aqui

algunos de los tejidos, imitacion del grupo a

que venimos aludiendo, que han entrado a

formar parte de colecciones particulares y aun

de Museos publicos.

Creemos que el diaspre de los ornamentos

Ricoma es una muestra de las estofas de seda

y oro que se fabricaban en Palermo, ya en

epoca de la dominacion cristiana, y aiin de la

aragonesa, siguiendo la tradicion del tiempo
en que los arabes dominaban en Sicilia; pero
con el nuevo influjo de una imitacion de las

obras persas que, en muchas ocasiones, pro-

porcionaron motivos e informaron la produc-
cion de los telares cristianos. Es una tela del

postrer periodo de la tan importante fabrica-

cion siciliana. Los motivos ornamentales, mas

que orientales, remembran modelos asia-

ticos traducidos por manos italianas, que, sin

percibirse combinaban lo indigcna con lo

trasmarino, fundiendolo y disponiendolo con

suma habilidad.

Es digna de ser advertida la discrepancia

que existe entre los clasificadores de estofas

antiguas, al hablar de las del genero en que
nos ocupamos. Ni por lo que afecta a la epoca
ni en la fabricacion, estan acordes los tratadis-

tas, poniendose de relieve que el estudio for-

mal del tejido dista mucho de estar resuelto.

Y es cosa de reconocer, a veces, como un mis-

mo autor emite opinion distinta sobre dos

do) Publicado en cl Album de la colecciin Miguel y Ba-
dia, pl.incha XVII, atim. 1 1.
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tejidos en absolute semejantes. Quien los ha

clasificado de arabigos, quien de persas, cual

de siriacos 6 bizantinos, otro ha sacado a relu-

cir Damasco 6 Bagdad; y no ha faltado, tam-

poco, el que haya echado a volar que scan

replicas italianas. Mme. Herrera se ha incli-

nado a admitir la fabricacion italiana; Victor

Gay ha sacado a colacion el nombre de Luca,

Lessing ha hablado del arte arabigo-italiano,

de una europeizacion oriental, de Luca. La

clasificacion de los tejidos de esta poblacion
italiana puede realizarse perfectamente leyendo
las descripciones del drap luques que constan

en los viejos inventarios de nuestras catedra-

les, muy distinto del que figura en la casulla

vigitana. Por eso nos hemos de referir a Sicilia

y a Palermo, donde hasta fines del siglo xiv se

manifiesta en estado preponderante la indus-

tria textil de la seda.

No hallamos verosimil aludir a una anti-

giiedad anterior a los anos de 1330, puesto que
no debe admitirse que el obispo Ricoma rega-

lara un ornamento anticuado 6 viejo; faltando

precisamente al espiritu de la constitucion

eclesiastica que, para renovar el tesoro de

nuestras catedrales exigia a los obispos la ofer-

ta de una pulchra capella d'or. Siempre el

hombre se dejo llevar de la novedad, y no es

de creer que el obispo Ricoma (a diferencia de

otros que sabemos que, para cumplir con la

susodicha constitucion, mandaron hacer ex-

presamente unos ornamentos pontificales)

adquiriera un tejido pasado de moda 6 que se

hubiera podido tildar de viejo. Por lo demas,

los inventarios del siglo xiv son los que mas

hablan de diaspres.

Quiza debieramos aiiadirque no nos atreve-

riamos a clasiricar como el del Museode Vich,

todos los diasperi que se admiran en los mu-
seos y colecciones. Es que hay que advertir

que. modernamente, se han reproducido los

antiguos modelos, poniendose en el mercado

verdaderas falsiricaciones hechas en Alemania.

El grupo Musee des Tissus, de la Camara de

Comercio de Lyon, tiene alguna de estas telas

que no cabe aceptar como antigua.
* *

Si es importante el tejido, no le va en zaga

el bordado de la casulla que motiva este ar-
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ticulo. Documentos antes citados hablan de

frisatura pulchra de opere de alemanie, cum

ymaginibus integris. Ninguna otra explicacion

se requiere para afiliar la antigua ce-

nefa de capa pluvial. Tenemos un

ejemplo caracteristico de la fabrica-

cion de cerca del Rin, con sus discor-

dancias y estridencias de color, criti-

cadas por Bocaccio; con figuras ente-

ras de Santos en ediculos terminando

en arco trilobado apuntado, soste-

nido por dos columnas con capitel

de voluta y fuste estriado en helice

dcntado.

Sobre las hornacinas hay un espa-

cio ocupado por un doble brote for-

mando sendas volutas rematadas en

una flor, quedando aiin, entre imagen

e imagen, un friso 6 faja con cuatro

fiorones. Se conservan en parte 6 en -

teras siete de las figuras, a mas de la

que campeaba en el centro de la capa,

y que representa al Salvador bendi-

ciendo con la diestra y sosteniendo el

libro de la Ley con la otra mano;

viendose en la parte anterior de la ca-

sulla una imagen en que se reconoce

a San Pablo con un libro y una espa-

da corta; una Santa virgen, con pal-

ma, libro y corona; y otro Santo bar-

budo, asimismo con un volumen en

la mano izquierda. En la otra cara de

la casulla aparece representado San

Pedro con las Haves y un libro; una

Santa con los propios atributos que
ostenta la ya mencionada de delante;

un personaje irsuto sosteniendo una

rilacteria, y otra Virgen bienaventu-

rada. Los distintivos de estos Santos,

que carecen de nimbo enrededor de

la cabeza, son poco expresivos para

hacer nucvas indicaciones.

Se deduce que en la cenefa de la

capa Ricoma, las imagenes de los San-

tos alternarian con las de las Santas.

En estas es dable reconocer un atavio

elegante, constituido por sobrevesta

escotada, con manga en parte con

hendidura y colgante desde el codo,

graciosamente levantada y recogida anterior-

mente, a fin de permitir entrever la larga y

holgada tunica interior.

372



o
til





El bordado esta hecho sobre lino, en punto intense, viniendo seguidamente a llenar los

abierto, a manera del punto de cadeneta, espacios asi divididos con otras sedas de tona-

siendo de oro piano los fondos, alirmado con lidades mucho mas palidas, hasta pasar a

seda amarilla y con lino, originando motives los tonos claros, casi sin matizar y dando la

RORDADO ALEMAN

a manera de brocades que dentro de las hor-

nacinas imitan el estofado de las pinturas

en tabla, presentando decoracion en zis-zas.

HI bordador empieza por dibujar con plomo
la tela-soporte, dando despues las lineas ge-

nerales de la figura con una seda de color

puntada, alia donde convenia expresar bulto,

simular relieve, casi en espiral. Las sedas son

de distintos gruesos, finisimas cuando se bor-

dan carnes.

Los colores ttenen poca gama de tonalida-

des, saltando de uno a otro tono facilmente y
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sin intermediaries. Abundan el verde inten-

se y el de musgo, el amarillo canela y el de

cromo, tres azules, el blanco-rosa, el berme-

llon, el malva y el lila, apareciendo solo por

excepcion el negro y el gris. El hilo de oro

esta constituido por un cordon de seda amari-

lla cubierta de plancha de plata dorada.

Las bandas de opere de Alemania. como las

de opus anglicum, eran objeto de exportacion,

figurando en los ornamentos sacerdotales de

todo el mundo latino. Aqui, en nuestro pais,

existian de ambos ejemplares. Aiin se conser-

van en Vich y en Lerida bellisimos modelos

de labor inglesa; no siendo el unico ejemplar
de la manera de bordar alemana la casulla del

obispo Ricoma. En el Museodel Seminariode

Lerida existe una capa con bordados en las fa-

jas, los cuales tienen las caracteristicas del

opus alemanum, y el Museo de Barcelona ad-

quirio hace poco unos bordados de escapulario

de casulla con doce medallones cuatrilobados,

conteniendo medias figuras de Santos, entre

los cuales pueden ser reconocidos diez Aposto-

les, la Virgen Maria y otra Santa. Unos bro-

tes perfilan cuatro volutas en aspa, de trabajo

muy parecido a las que se ven en la casulla

del Museo de Vich, apareciendo entre los me-

dallones, ocupando los lunetos; notandose en

el procedimiento de la mano bordadora gran-
disima semejanza entre las fajas de Vich y las

de Barcelona, actualmente montada de nuevo

sobre un terciopelo de seda verde, a fin de

producir el efecto de una casulla antigua y ab-

solutamente completa. Esta, en el extremo in-

ferior de cada escapulario, tiene anadidos unos

escudetes de la labor distinta del bordado. En

uno hay un Icon pasante; el otro, partido en

palo, ostenta en un cuartel una estrella y un

delfin, y el otro cuartel esta ennoblecido con

cinco aguiluchos esplayados. La forma de es-

tos escudos y su disposition parecen indicar

las puntas anterior y posterior de una planeta

6 casulla gotica.

Recordamos haber oido que procede de un

pueblecillo de Aragdn este interesante ejem-

plar del bordado aleman del siglo xiv. Quiza
la interpretacion de los escudos, que ya queda

indicado, son una adicion a la obra del Norte,

podrian dar algiin indicio sobre el donador,

para nosotros desconocido.

JOSE GUDIOL Y Cl'NILL, PfiRO.

LA "GIOCONDA'

I NCONCEBIBLE parecia, mas hubo de ren-

l dirnos la evidencia: el famoso cuadro de

Leonardo no ocupaba su lugar en el Salon

cuadrado del museo del Louvre. De modo
misterioso habia desaparecido. La noticia cau-

so estupor, y la atencion universal se fijo du-

rantedfas, sin que haya decaido el interes, en

hecho tan estupendo. ^Quien podia ser capaz
de robo semejante? ,;Era ello una broma pesa-

da, a fin de poner de relieve la supuesta desidia

que, en cuanto a vigilancia, reina en el uludido

museo? La audacia sorprendio; pero si a eso ul-

timo era debido el rapto, quedaba la esperanza
de que tal joya pictorica seria, a no tardar,

restituida. jPero si quieres! Pasados los prime-
ros dias, se perdio la esperanza de que asi fue-

se, y hubo de pensarse en otra causa. ^No ha-

bria alguien, de cerebro un tanto perturbado

por la hermosura dc madonna Lisa, que lleva-

do de su exaltacion hubiese procurado raptar

la tabla, para ver transcurrir horas y horas,

aquellas que mejor le pluguiera, teniendo

fijos los ojos en los de la mujer inmortalizada

por los pinceles del sin parartista? Otras hipo-
tesis se hicieron. La realidad, no obstante, era

misterio. Y el misterio sigue.

Tamafia audacia ha desconcertado. ,-Quien

sustrajo el cuadro, tenia conciencia plena de la

joya que robaba? ,;Estaba enterado de cuan di-

ficil le iba a ser enajenarlo? Tambien se for-

mularon estas preguntas.

El resultado era que la madeja nadie la

desenredaba. El Louvre, de momento, y quien
sabe si para siempre, se quedo sin la pintura

que tanto le enorgullecia poseer; la cual, junto
con la Venus de Milo y la Victoria de Samo-
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tracia, no habia visitante que por vez primera

pisara aquel museo, que no acudiera a con-

templarla con preferencia sobre la multitud de

obras de tan rica coleccion.

Desde Vasari aca, el retrato de Monna Lisa

pintado por Leonardo de Vinci, ha merecido

loanzas sin tasa. Oigamos lo que aquel nos re-

fiere de la gestacion de esa pintura:

Hizo para Francesco del Giocondo el re-

trato de Monna Lisa, su mujer, trabajando en

el cuatro anos y dejandolo sin terminar.

Actualmente esta en poder del rey de Francia,

en Fontainebleau. Cuando se pretende saber

hasta donde puede el arte elevarse a imitar la

naturaleza, se impone contemplar ese rostro.

Los mas pequenos pormenores estan pintados

con la mayor delicadeza. El cristal brillante y

humedo del ojo, la sombra de las pestanas,

jamas fueron reproducidas con semejante acier-

to. Esas tintas rojizas que cercan los ojos, y les

dan tanta suavidad y encanto cuando se llega

a emplearlas con inteligencia y ligereza tales;

esas transiciones tan suaves y esos tonos tan

dulces por los cuales las cejas y el cabello se

armonizan con la cara; esa nariz de bellas aber-

turas y de narinas reflejadas; esos labios colorea-

dos y rientes con las comisuras tan movibles;

ese cuello y esa escotadura de la garganta; todas

esas cosas, tan finas y flexibles, no son pintura:

son la desesperacion de los pintores; se diria

que es una hermosa mujer que vive y respira.

E1 habil Leonardo, para el logro de tanta

perfeccion, habia empleado, entre otros, el

siguiente medio: mientras tenia de modelo a

madonna Lisa, que era muy bella, habia dis-

puesto musicos, cantores y bufones, que la

alegraran sin cesar, a fin de despertar en ella

dulce expresion, y de alejar ese aire de fatiga y
de tristeza, dificil de evitar, en que se sume

aquel que se retrata: y en este retrato pintado

por Leonardo habia una fina sonrisa que era

una cosa mas divina que humana y que se

conceptuaba milagrosa, pues la vida misma no

tiene otra apariencia.

Esa fina sonrisa a quealude el historiografo

florentino, el misterio de esa expresion indefi-

nible que tanto fascino a quienes se acercaron

para adivinar que pensamiento mariposeaba

por la frente de la esfinge de belleza, segun la
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llamo Teofilo Gautier, jque de elogios ha me-
recido! Imperturbable, serena, curvando lige-

ramente los labios, en los cuales es imposible
decir si nace 6 se apaga la delicada sonrisa que
la anima el rostro, ha oido Monna Lisa Ghe-
rardini las exaltaciones de la nube sin fin de

sus admiradores. Y en el dia, al sonreir como

siempre ^halla correspondencia? ^acierta, aquel
en cuyo poder esta, en caso de no haber sido

destruida la tabla, a comprender la significa-

cion de la mirada suave, blanda, humeda de

la esposa del Giocondo?

Dudas han surgido en distintas epocas so-

bre la autenticidad de esa obra, que algunos

reputan una copia, pretendiendo que la pin-
tura original sea el retrato que posee el Museo
del Prado. Con todo, en el catalogo de este que
en 1872 publicara D. Pedro de Madrazo, de-

clara el docto escritor que el original de Vinci

es, sin duda, el de la galeria del Louvre, No

hay mas anade que recordar la manera

como estan ejecutadas las sombras y las partes

luminosas de las carnes del retrato de Paris,

verdadero milagro del arte, y compararlas con

las tintas un tanto pesadas del nuestro, para

convencerse de aquella verdad. No hace mu-

cho, el New York Herald inserto un articulo,

recabando para la Monna Lisa del Prado, la

consideracion de obra original, y el pleito,

que despues del fallo de D. Pedro de Ma-

drazo, se tenia como definitivamente venti-

lado, torno a ser discutido. Mas el prestigio de

la tabla del Louvre es tal, que, al removerse

de nuevo esa cuestion, no sufrio merma en la

alta estima en que el mundo artistico la tiene.

Ahora, al recordarse que bien podia ser el

retrato existente en el museo espanol la obra

original de Leonardo, con todo y lo ocurrido,

no llega esta suposicion a consolar de la perdi-

da experimentada.

La pintura que, al desaparecer, no deja

rastro mediante el cual averiguar que gente

fue la que la saco del Louvre ,jse habra perdi-

do para Europa? Mas valiera esto, que su per-

dida para el Arte por destruccion infame. Que
sea 6 no recuperada por el Louvre, solo a este

interesa; que sea salvada, impidiendo su destro-

zo, vaya a las manos que vaya, a todos importa.

MANUEL RODRI'GUEZ CODOLA.



CAMPANARIOS MUDEJARES DE ARAGON

MIENTRAS
las dinastias cristianas peleaban

unas con otras inutilizando sus fuerzas, que
debieron guardar para combatir al enemigo; este,

los arabes, adquirian mayor prosperidad y cultura

en la peninsula iberica, a fines del siglo xn, ven-

tajas que les sirvieron para base de sus manifesta-

ciones artisticas de la centuria decimotercera, en

cuya mitad aparecio el arte hispano-arabe, 6 mu-

dejar, que por la adaptacion de elementos de ar-

quitecturas varias, constituyo un tipo caracteris-

tico y exclusivo de Espana.

El estilo hispano-arabe, por su manera facil de

adaptacion, influyo en nuestra patria en las arqui-

tecturas del periodo ojival y en ladenominada del

Renacimiento, refiriendose sin duda alguna, noal

resurgir de un arte muerto 6 decadente, y si a la

exhumacion del arte greco-romano. Noestaban las

Bellas Artes a fines del siglo xv, ni en los albores

del xvi, en situacion de decadencia, pues precisa-

mente llegaron entonces a la etapa de su mayor

fecundidad, libres delinitivamente de la influencia

monacal que las retuvo en los cenobios durantc

parte de la Edad Media, sujetas generalmentea un

patron determinado, que despues conservaron y

conservan los monjes del monte Athos. Cuidaron

los arqiiitectos arabes de dar mayores proporcio-

nes y esbeltez a sus edilicios, siguiendo las ten-

dencias de 'a epoca en que se construyeron tem-

plos grandiosos, que siempre asombraran al mun-

do, a pesar de las lamentables innovaciones en

ellos verilicadas, siguiendo modas y gustos de epo-

cas muy diversas, en las que la inteligencia del

hombre ha ido inventando con arreglo a la atmos-

fera cientitica en que vivio, y a las costumbres,

necesidades y comodidad impuestas para fomentar

nuevas industrias.

El estilo hispano-arabe 6 mudejar, sedesarrollo

con gran potencia en Espana hasta bien adelantado

el siglo xvu; tal es la belleza de sus lineas dibuja-

das geometricamente, que aun en nuestros dias,

en Aragon especialmente, vemos en los palacios

construidos segiin el Renacimiento, fajas de den-

tellados, enlaces y otros motives de gusto arabigo

de muy bella inventiva, que contribuyen al con-

junto total, armonizando y obteniendo la belleza

arquitectonica, sin menoscabo de la severidad y

till III!

TERUKI. TORRE DE SAN MART<N
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la grandeza. Indiscutiblemente, donde el

arte mudejar se desarrollo con mas po-

TERUEL
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tencialidad, llegando como he dicho, hasta la cen-

turia xvn, y aun resurgiendo en nuestros dias, fue

en la region aragonesa, y de esta, en las provincias de

Zaragoza y Teruel, porque en el Alto Aragon, aiin

cuando hayalguna manifestacion, como en el cam-

panario de Alcubierre, es tan leve, que no merece

incluirse; domino en la provincia oscense el arte

romanico, de caracter militar, muy justificado por
la conformation de su suelo, donde dominan las

crestas montanosas. En Huesca hay que buscar

castillos monumentales.

Despues de Aragon, estan Cataluna y Valencia,

y por ultimo Castilla.

En las reconquistas de territories, hallaronse

edificios arabes, que no siempre se demolieron por

instigation del odio a la raza y a la religion; estas

construcciones inrluyeron, como es consiguiente,

en los cristianos, por la novedad de sus lineas orna-

mentales, contribuyendo tambien a la formation

del arte hispano-arabe los alamines 6 alarifes, de

procedencia arabe musulmana, que habian traba-

jado para los arabes espanoles. cuyos maestros per-

tenecieron a la clase de vasallos mudejares, de

donde se tomo por D. Jose Amador de los Rios, la

nueva denomination de mudejar.

Para quitar la monotonia de los grandes mu-

ros, los decoraron buscando la esbeltez y la osten-

tacion, con la decoracion de almocabares, matiza-

dos de oro, azul y bermellon; con los atauriques,

los festones y frisos de azulejos, en cuya industria

se presentaron como grandes ingenios; las colum-

nas fueron mas esbeltas, desechando la influencia

romana; colocaron anillos en los fustes, y los capi-

teles, los concibieron unas veces cubicos , otras de-

corados con entrelazados, algunas afectando la for-

ma de canastillo, con hojas y figuras estalactiticas,

6 con un cimacio grueso de forma cuadrada. Di-

chos fustes sirven de sosten a arcos de estuco sobre

armazones de madera, poblados de dibujos, unas

veces ojivales, y otras de medio punto, resultando

algunos excesivamente prolongados por sus dos ex-

tremos; estas porciones de circulo, las encuadraron

en los arrabads, de linea rectangular, insinuados

con leve relieve y ornamentados con delicadas fili-

granas. Cubrieron con dibujos, a modo de tapices

de encaje, tambien de estuco, las archivoltas y los

muros sostenidos por dichos arcos, donde trazaron

grecas, axaracas, festones y entrelazados poligonales

y mixtilineos.



No siempre descansaron los arcos sobre los

capiteles de los fustes, pues tambien lo hicie-

ron sobre mensulas, y cuando habia dos orde-

nes de columnas, las del superior no se apoya-
ban en sus correspondienjes del inferior, sino

que se levantaron sobre repisas colocadas en

los cimacios.

En algunos editicios labraron bovedas de

dos formas, semiestericas 6 de pifia, igual que
las del siglo xn, y cuando estas bovedas se

ajustaban a una estancia de planta cuadrangu-

lar, las sostenian en sus cuatro angulos por

otras tantas pechinas estalactiticas, compues-
tas con pequenos nichos

agrupados, sobrepuestos

unos a otros, cual se ve

en el salon de Embaja-
dores y en el de las Dos

Hermanas, de la A 1ham-

bra, y en la parroquia del

Salvador, de Zaragoza.

Los alizares, 6 gran-

des frisos, y los pavimen-

tos, recordando los mo-

saicos, quedaron cubier-

tos por ladrillos esmalta-

dos; fajas de almocabares

dividen generalmente en

paneles, 6 recuadros, la

ornamentacion superfi-

cial de los muros, derro-

chando lujo ostentoso,

oriental.

En este periodo crea-

ron las impostas, con an-

gulos cntrantes en su

macizo. Modelos son el

Trdnsito, construido en

la segunda mitad del siglo

xiv, que a lines del xv

fue destinado al culto ca-

tolico; la puerta del Sol

y el taller del Moro, de

Toledo; San Miguel, de

Guadalajara; el Alcazar

de Sevilla, restaurado por

D. Pedro el Cruel; el cas-

tillo de Gibralfaro, en

Malaga; las capillas de ZARAGOZA

San Salvador, de Santiago, y las claustrillas de

la grandiosa catedral burgalesa; la puerta baja

de Daroca; la torre de Malmuerta, de Cordo-

ba; la de Santa Maria de Illescas, y la casa de

Pilatos, en Sevilla, etc., etc.

Ha podido observarse que en las construc-

ciones, mas que a la solidez del edilicio, se

persiguio el efecto ornamental, para encubrir

la ignorancia de aquellos arquitectos, faltos

de no pocos conocimientos relacionados con

la estetica y la mecanica; por eso emplearon
elementos constructivos por demas deticientes

y efimeros, y apelaron al efectismo.

DETALLE DEL CAMPANARIO MUDEJAR DE LA MAGDALENA
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ZARAGOZA CAMPANARIO Y ANTIGUO ABSIDE DE LA MAGDALENA

De estas obras, puramente ornamentales,

Toledo es, quizas, rival de Sevilla y de Gra-

nada, en el numero y variedad. En cuanto a

campanarios, en compensacion, no hubo en

Espana, region alguna que pudiera competir

con Aragon, ni por el nii-

mero, ni por su belleza y

esbeltez.

Los autores inmediatos

a los de nuestra genera-

cion, siempre que tratan

de tal estilo, describen los

monumentos castellanos y

andaluces especialmente,

y por regla general, cuan-

do mas, dicen que los hubo

en Aragon.
Caveda cita algunos res-

tos de la Aljaferia, Man-

jarres ninguno, y Melida

incluyo en tal estilo, sin

salvedades, ese castillo, en

cuya regia mansion nacio

Isabel de Portugal, y solo

son hispano-arabes los ma-

gestuosos y explendidos

artesonados mandados la-

brar por los Reyes catoli-

cos a fines del siglo xv; el

origen de este edificio es

arabe, y del siglo xi exis-

ten, aiin, restos de lo que

fue, algunos trasladados a

los Museos Arqueologico

Nacional de Madrid y Pro-

vincial de Zaragoza (i).

Mudejares son : el sin

par textero exterior perso-

hispano-arabe, el abside y

la soberbia ciipula de ricas

maderas del Salvador de

Zaragoza, mandados labrar

en el siglo xiv por don

Lope de Luna; del mismo

estilo hizo construir Bene-

dicto XIII, el regio abside

ya demolido de San Pedro

de Calatayud, y a identico

gusto corresponde la ri-

quisima techumbre de la nave central en la

catedral turolense, cubierta por una boveda

(i) Se reprodujeron en fototipia en nuestra obra Zaragoza

artistica monumental t historica- 1890 -publicada y escrita en

colaboiacibn con mi malogrado hermano D. Pedro.
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de albaffileria, posterior, que debe

desaparecer.

Corrado Richi, al tratar de nues-

tro citado libro, dijo que en Zara-

goza la decoracion morisca 6 arabe

se ha fusionado, introducido y com-

penetrado en las construcciones pos-

teriormente ejecutadas, dando un co-

lor, un tipo del todo singular donde

lo oriental ha variado, variando al

propio tiempo el caracter del Arte

espanol.

Aunque en Francia y en Italia se

hizo esta arquitectura, de la que se

conservan algunos ejemplares, son

tan parcas en la ornamentacion que

queda reducida a cornisas 6 fajas

estrechas, combinacion de ladrillos

pequefios con fragmentos diminutos

de marmoles variados mazonados 6

unidos en lineas diagonales, tal como

se encuentran en algunos monumen-

tos romanicos; destaco en la inven-

tiva para buscar el efecto policromo

Fr. Andres Manfredo. De gusto ita-

liano, es el exterior del convento de

Santa Lucia, del siglo xvi, en Zara-

goza.

La planta de los campanarios,

aiin cuando en los siglos xn al xiv,

se hizo alguna vez oct6gona, se im-

puso la cuadrada, inventada ya en

la centuria xi.

Cuadrados son los campanarios

del Salvador y San Martin de Te-

ruel (2), y el de la Magdalena de Za-

ragoza, la ornamentacion de los cua-

les guarda gran parecido por la ri-

queza de azulejos esmaltados abun-

dando las estrellas y platillos.de los

que, al ser enfocados por el astro so-

lar, arrancan tonalidades vibrantes,

produciendo notas calidas, armoni-

cas, de magico efecto; iguales son los

dibujos hechos con ladrillos de for-

mas diversas, las grecas de picos de

(a) Recientemente estas dos torres y la tc-

chumbre de la Catedral. ban sido declarados

oliciaimcntc monumcntos nacionales. ZARAGOZA TORRE DB SAN PABLO



en laarcada; Bedel es el autordelacueducto de cstaciudad que

algunos dicen es de construccidn romana; tambicn bizo las

Minas de Daroca. Murio en 1667.

sierra, los casetones, los arcos lobulados de re- costando toda la obra 7.060 sueldos y 7 dine-

salte, losagimeces, en unas zonas romanicas y ros; el abminar de la Magdalena arranca de

en otras ojivos. Las de Teruel conservan su sus cimientos unido a la iglesia, cuyoabside es

forma primitiva: el coronamiento es almenado mudejar, y el arco de paso al callejon del orga-

y no tienen chapitel; la de Zaragoza, perdio las no, se abre inmediato a la torre en la que

almenas, y levanto en i58o, sobre ella otro cuer- apoya parte de sus nervios, 6 vigas.

po, para las campanas, Andres Alcober, que a Pueden adjudicarse estos campanarios a los

la vez reconstruia la boveda de cruceria de la siglos xm-xiv.

nave unica del templo de la Magdalena, por lo Pertenece a la segunda mitad de la centuria

que percibio 400 sueldos, coronando la cima decimocuarta, la torre de Ateca y la parroquial

con un chapitel cuya veleta es un gallo distin- de San Gil de Cesaraugusta, tambien cuadra-

tivo de la parioquia. da, profusamente decorada con dibujos geo-
En la base de la de San Martin, abrese un metricos entrelazados, galerias de arquitos, de

arco ojival, que sirve de paso, el cual fue repa- labor mas amplia que las de los campanarios
rado en 1549 por el maestro Pierres de Bedel antes citados y huerfana de los ladrillos poli-

(3), que percibio diez sueldos diarios de jornal, cromados; presenta tapiados sus ajimeces ge-

minados, y los huecos de la galeria alta,

(3) Acabfisc en i55i, segun la inscripcidn que pusieron donde han puesto campanas; la cornisa del

remate sostiene a falta de las almenas primiti-

vas, unos pilares de material con balconcillos

de hierro que convierten la techum-

bre en azotea, y en el centre, elevase

el chapitel en forma decaperuza. Muy
parecida a la anterior, es la de los

Santos Pedro y Juan de la misma

capital.

De planta octogona son: la eleva-

disima y esbelta de la semi subterra-

nea parroquia de San Pablo, la de

Santa Maria y la de San Andres, de

Calatayud, y la de Tauste. La primera
a medida que se eleva va estrechan-

dose de lo que resulta la esbeltez que
_^0 no se encuentra en la tercera que

acusa los contornos perfectamente

perpendiculares al piano; en cambio,

la decoracion de la taustana es mas

abundante, esta subdividida en cinco

frisos 6 zonas variando el motivo de-

corativo y terminando con almenas.

La de San Pablo se presenta desnuda

de adornos hasta el tercio superior,

consistiendo la decoracion en grecas

de dentellados, galeria de arquitos

sueltos, ventanales ojivales con arcos

geminados que contienen campanas,

figuras geometricas dentro de fajas y

de variadas amplitudes, terminando

con moldura de dientes de sierra; so-TAUSTE CAMPANARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
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CALATAYUD CAMPANARIO DE SAN ANDRES

bre este primitive cuerpo, anadieron una ga-
leria de arcadas cubricndo el total, el chapitel

conico. Esta torre, como la parte antigua de

tan suntuoso templo parroquial, que tambien

conserva, enmedio de sus muchas reformas,

una linda puerta con lacerias de ladrillo, y
alero de maderas muy notable, pertenece a la

centuria decimo cuarta.

Daroca, la ciudad de los Corporales, de

cuyo milagro tuvo origen la creacion de la

festividad del Corpus Christi, que, con arreglo
a la supresion de festividades recientemente

decretada, dejara de celebrarse y, por lo tanto,

de salir en tal dia la procesion oficial en la que
el arte de plateria espanol, produjo maravillo-

sos ostensories, templetes 6 baldaquinos que
son aun asombro de los inteligentes, en la ciu-

dad de Daroca, repito, muy recientemente, ha

estado expuesta a desaparecer la torre de la que
fue parroquia de Santiago, cedida posterior-

mente por el prelado a la municipalidad, la

que, para urbanizar la poblacion, trato de de-

moler. Intervino la prensa diaria; tomo parte

en el asunto, como debia, la Comision de Mo-
numentos zaragozana cncargandole una visita

al arquitecto seiior Bravo para, en su vista,

trazar el proyecto de restauracion del campana-
rio, el cual proyecto remitido al senor Ministro

de Bellas Artes, D. Amalio Gimeno, ordeno la

suspension del derribo decretado, mientras se

resolvia el expediente para declararla oficial-

mente monumento nacional y restaurarla.

Es este campanariocuadrangular; participa

de la ornamentacion de arquitos enlazados,

fajas dentelladas y rasgan sus muros, ventana-

les con parteluz de marcado sabor hispano-

arabe, y en la parte superior anterior, casi to-

cando a la cornisa, en la que descansa un teja-

do moderno, destaca la esfera del reloj.

Hay trozos, que recuerdan la torre de la

Magdalena, y otros, a la demolida Torre

Nueva y a la de San Miguel, de Zaragoza,

ambas del siglo xvi.

Por virtud de esa plausible disposicion mi-

nisterial, solo se derribara el templo de San-

tiago, muy reformado en el siglo xvm, satisfa-

ciendo asi los deseos del municipio de Daroca

y se conservara el abminar, atendiendo las

peticiones de los amantes del arte hispano.
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Al siglo xvi pertenecen los campanarios de

San Miguel de los Navarros en Zaragoza, uno

de los de Ateca, y el de la parroquia de Lon-

gares de la misma provincia.

El primero, mas reducido en su altura, esta

coronado por moderno adorno y juego de

campanas, obra artistica, moderna, de rejeria

aragonesa; ha sufrido algunas intrusiones.

El segundo, se conserva en estado muy
satisfactorio y fue respetado; ambos, se hallan

-*V**V

ATECA

decorados con grandes paneles 6 zonas, de

gusto arabigo.

Desaparecieron los dosabminares, asi como
la ornamentacion de la fachada del templo

zaragozano, dedicado a Santa Engracia, prin-

cesa martirizada en tiempos de la dominacion

romana, que produjo horrendos crimenes, in-

molando, con salvaje fanatismo, innumerables

martires, cuyo recuerdo se perpetua con el

grandiose monumento esculpido por el gran

^^^^^^^^^ artista Catalan ya fallecido,

D. Agustin Querol, y cuyas
cenizas existen en las Cata-

cumbas de dicho templo.
Era tan bella la combi-

nacion de trazados, la poli-

cromia de sus azulejos, la

proporcion de sus dos torres

rematadascon chapitelesdel

periodo ojival, armonizaba

tambien esta arquitectura

con la gran portada de ala-

bastro, en la que labro el

gran valenciano Forment,

que el pintor de Felipe IV,

el zaragozano Jusepe Marti-

nez en sus consultados Dis-

cursospracticables, dijo: hi-

cieronlo con tanta gracia y

ibelleza
que es una mara-

villa, y es tanta verdad, que
no llega forastero, de cual-

quier nacion que sea, que
no la admire y alabe por su

grande artificio y majestad,

que a haberse hecho esta

obra en Roma, la hubieran

puesto a la estampa muchas

veces.

Este arco y los campana-

rios, presentaban la decora-

cion mudejar, con la es-

plendidez de azulejos y re-

lieves que hemos visto en el

testero del Salvador y en

los abmimares de Teruel y

de la Magdalena de Zara-

goza. Hizose un grabado a

CAMPANARIO buril
, muy rudimentario,



ZARAGOZA. TORRE NUEVA
INCLINADA. (DERRU(DA)

DAROCA. CAMPANARIO DE
LA IGLESIA DE SANTIAGO



^

ZARAGOZA

392

TORRE DE SAN MIGUEL DE LOS NAVARROS

que sirve de portada a la obra lata del

P. Marton que historia este monaste-
rio. En el periodo del arte llamado de

restauracion del greco-romano, siglo

xvin, fue sustituida la decoracion de

los campanarios y la fachada, por el

gusto entonces imperante, con gran

perjuicio para el Arte, y aiin para la

monumental obra de alabastro que

cobija, restaurada en nuestros dias,

unico recuerdo de tantas bellezas que
atesoro aquel edificio suntuosisimo,

volado por los franceses_ No son estos

los unices campanarios desaparecidos,

pues ademas eran interesantisimos el

del convento de la Victoria y la sin

rival Torre Nueva.

La Torre-Nueva, (i) cuya orna-

mentacion fue de un refinamiento par-

ticular de elegancia, armonizado por
la grandeza de sus lineas, la ajusticia-

ron sin atender la protesta de los

zaragozanos, por mi iniciada y secun-

dada por numerosas y caracterizadas

personalidades de todos los grupos
politicos, ni el consejo de los tecnicos.

Era octogona, estaba aislada, su

diametro media 45 pies, el espesor del

muro alcanzaba i5 pies, y en su cen-

tro practicaron la escalera, llegando su

altura total hasta 312 pies; su tercio

(i) Este grandiose campanario, que sirvio dc

vigia en los Sitios dc 1808 y 1809, sc construyd du-

rante el rcinado dc D. Fernando de Arag6n. quicn
lo aprobo juntamcnte con su hijo el arzobispo don

Alonso, lugartcnicntc del Rcyno, en 23 de Septiem-
bre de 1 604. Duro su construccidn solamente quin-
ce meses, pero para corregir algunos defectos, no
se di6 por tcnninada definitivamente hasta i5i2.

En 1680, se rcnovd, haciendo el zdcalo de tan

grandiose monumento, en forma almenada; enton-

ces tambien renovaron su chapitel.

El reloj fue' construido por Jaime Ferrer, de

Lerida, que cobrd 100 florines.

La campana grande que existla al ser demolido

politicamente el campanario, que era la tercera que
tuvo, sc coloc6 el dia 5 de Febrcro dc 1712; pcsa
mas dc 25o quintales.

La campana de los cuartos, 6 pequcna, es la

primera que sc coloc6; su ornamcntaci6n corres-

ponde 4 las postrimerlas del arte frances. Anibas

cstuvieron depositadas en el gran saldn de la Lonja

y recientemente se colocaron en la nueva torre de

la catedral del Pilar.



de Gali (hebreo), Elmez Balladar, y Monferri

(moros), los cuales supicron combinar sus

respectivos gustos artistico-decorativos, resul-

tando un ejemplar, que si no tuvo azulejos,

por la variedad de los motives decorativos,

trazos geometricos, fajas, cuadros, dcntcllados,

casctones, arcadas lobuladas, ventanalcs ojivos,

contraf'uertes y torrecillas, alcanzo el maximo

por su csbeltez, clegancia y bcllcza extraordi-

narias. Su construccion duro quince meses, y

su uso, fue el de contcner el reloj que habia

de regir el horario de la ciudad inmortal; costo

la obra 4.068 libras jaquesas y diez sueldos.

ANSKLMO GASCON DE (JOTOR.

ZARAGOZA CAMPANARIO DE LA IGLESIA

DE I.OS SANTOS PEDRO Y JUAN

inferior, perpendicular, atectaba la forma de

estrella de puntas; desde la altura de 10 pies

hasta los 210, se inclinaba, y el resto volvia a

elevarse verticalmente.

La casa Thomas, hizo dos reproducciones,

una total y un fragmento, para mi aludida

obra; hay dos torres, repujadas. una en el

Museo Arqueologico Nacional , y otra en

Barcelona (4), que posee su autor, el nota-

bilisimo artista zaragozano, mi amigo don

Valero Tiestos, que son reflejo fiel y exacto de

aquel grandioso monumento elevado en 1604

bajo la direccion de Gombao, con la coopera-

cion de los maestros Juan de Sarifiena, Inci

(4) Quisicramos vcrla en <1 suntuoso edificio del Museo

Provincial de Zargoza. Alii estarla carifiosamente conservada. ATECA CAMPANAAIO
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FRANK BRANGWYN PAISAJE

ECOS ARTISTICOS

EN MEMORIA DE UN ARTisTA. En Budapest, so-

bre la tumba del famoso pintor hungaro Munkacsy,
acaba de erigirse una columna conmemorativa, cos-

teada por sus amigos y admiradores.

El coste del monumento se eleva a sesenta mil

coronas.

CONCURSO INTERNACIONAL. El Gobierno de la

Republica de Uruguay anuncia un concurso para la

apertura de nuevas calles y plazas, y para la cons-

truccidn de un palacio de Gobierno en Montevideo.

Los pianos han de mandarse a las diferentes emba-

jadas de Uruguay 6 a la Secretaria del Ministerio de

Trabajos publicos en Montevideo. El plazo de admi-
sion fine el 10 de enero de 1912.

Los tres mejores pianos, dedicados al trazado de

calles y plazas, se premiaran, respectivamente, con

S.ooo, 3.000 y 2.000 pesos. Habra, ademas, un pre-
mio de 2.000 pesos para el mejor proyecto de Palacio

del Gobierno.

LA COLECCION FOULE. El multimillonario M.

Pierpont-Morgant ha adquirido esa coleccion, forma-

da de libros y grabados relatives a la ornamentacion.

EN HONOR DE Zix. Ha sido inaugurada en Es-

trasburgo una exposicidn de obras del pintor alsacia-

no Benjamin Zix, a quien se consideraba el Hogarth
de su pais. Nacio en 1772 y murid en Italia el 7 de

noviembre de 1811. Su produccion evoca interesan-

tes hechos de la e'poca imperial.

La exposici6n le muestra, ademas, como delicado

paisista y pintor de gdnero. Ascienden a trescientas

las obras que de su mano se ha conseguido reunir.
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MOFFAT LINDNER LA NUBE TKMPKSTI10SA

UNA PINTURA DE GOSSAERT. La (ialeria Nacio-

nal, de Londres, ha adquirido de la condcsa de Car-

lisle, por un milldn de francos, el c(Slebre cuadro de

Juan Gossaert, La Adoration de los Magos, en cuya

composicidn, notable por lo perfecto del dibujo y lo

exquisite del color, figuran unos treinta personajes

muy acertadamente agrupados.
Esa obra fue' pintada para la abadia de Gram-

mont, que paso a ser propiedad del principe Carlos

de Lorena, gobernador de los Pafses Bajos Con el

tiempo fu6 llevada tal pintura de Bruselas a Ingla-

terra, a la coleccion (Carlisle, en el Castillo de Ho-
ward.

VENTA DE UNA COLECCION. En el mes de no-

viembre van a ser vendidas las pinturas holandesas

modernas, de la coleccibn Ruyper, de la cual se ha

publicado un catalogo ilustrado que reproduce obras

de Israels, fallecido hace unos meses; de Maris, de

Poggenbeek, de Mauve y de Herkorner.

LAS EXCAVACIONES EN PERSIA. Hasiaaqui Fran-

cia era la linica naci6n autorizada por el gobierno

persa para realizar excavaciones. El permiso otorga-

do era para die/ afios. Perotambie'n pretendcn ahora

los Estados I 'nidus y Rusia que se les permita efec-

tuar excavaciones en Persia, con lo cual esta na-

cion pretende que Francia se cifia a veriticarlas en

Susa.

ExposicidN DE BORDADOS. A tal espccialidad

decorativa sera consagrada, segun acabada de conve-

nirse, la exposici6n de arte aplicado que en el aflo

venidero se ha de celebrar en el museo Galliera.

LA ALMAMBRA DE GRANADA. Prosiguen las exca-

vaciones y los trabajos de restauracicm en el palacio

de la Alhambra.

HI patio de los 1.cones ha sido saneado por ente-

ro, y las fuentes corren ya, sin peligro para el monu-
ment... Pronto correran, tambie'n, todas las fuentes

del Palacio, a cuyo efecto se estan realizando los

oportunos trabajos en el Patio de Tomares.

Se han efectuado excavaciones a fin de evitar la

humedad que rodeaba el palacio, consiguiendose
con ello, al propio tiempo, intercsantes descubri-

mientos, como el de la cscalcra del bosque, que era

completamente desconocida, as! como las cuevas
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que formaban las diferentes plataformas de los jar-

dines del Partal. En esta parte se ha puesto de mani-

fiesto la estructura de la torre de las Damas, pudien-
do ahora admirarse los modelos de decoraci6n, que
la han de avalorar dentro de poco, merced a un

donativo hecho por el pintor Sorolla.

Tambie'n se ha dejado al descubieno el estanque

que habia delante de la Torre de las Damas, en la

que se hacen trabajos de investigation que pondran
de manifiesto su estado primitive.

Ultimamente ha habidoalgunos hallazgosarqueo-

16gicos, como pinturas muralesen una casa lindante

con la citada torre; pinturas que, sin duda, trataron

de destruir los moros.

Ahora se dara gran impulso a los trabajos de la

Alcazaba, por ser el unico monumento completo de

la arquitectura militar de la Edad Media, y se pre-
tende que este'n concluidos el ano venidero.

LA CATEDRAL DE VICTORIA. Se llevan muy ade-

lantados los trabajos de la nueva catedral que se esta

construyendo en la capital alavesa. La cripta, en la

que hace ya tiempo se dicen misas, es toda de jaspe

y marmol. La decoracidn de la parte principal de la

iglesia esta casi terminada. En los frisos se represen-
tan sucesos de actualidad, figurando, entre otros,

algunos episodios de la guerra de Melilla.

Todo permite suponer que no tardara muchos
anos en quedar terminada esta colosal obra, digna,

por su suntuosidad, del objeto a que esta dedicada.

LA coLECcidN BENNETT. Esta celebre colecci6n

de porcelanas de la China, al ser puesta a la venta,

en el mes de julio, fu6 adquirida por i.5oo,ooo fran-

cos. Intrigo quien podia ser el anonimo comprador,

que, con el tiempo, se ha sabido que fud lord Mi-

chelam, nuevo par, que no es otro que M. Stern,

multimillonario sud-americano.

UN TIEPOLO. La galeria Corsini, de Roma, ha

adquirido por doce mil francos un cuadro de ese

artista veneciano a un anticuario de Munich. Repre-
senta un satiro sentado, visto de espalda, a quien un

angel presenta un tamboril.

HALLAZGO DE UN odLMEN. Ha sido descubierto

en Rosas, por el director del Museo provincial de

Gerona, D. Manuel Cazurro, el dolmen mas grande

, \

1
. j <

HENRY CASSIERS PUENTE DE AMSTERDAM
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COROT

de Cataluna. En el pais se le conoce por La Creu

d'en Cubertell. La mayor de las piedras que le cubren

mide 5'5o metres de largo, y 3*95 de ancho. La

camara es capaz para mas de veinte personas.

Utilizado como vivienda se le rodeo de construc-

ciones rusticas, en el dia casi ruinosas.

EL MONUMENTO CONMEMOKATI VO DEI, CENTENARIO

DE LAS CORTES DE CADIZ Ha quedado constituido

el jurado que ha de entender en el t'allo del concurso

convocado para erigir ese monumento. El numero
de bocetos presentados es mas del que se suponia.

Los censores son los senores: Moret, Labra, marquis
de Valdeiglesias, Carranza, Lavina, Saint-Aubin, Pe-

layo Quintero, y Castel; los individuos de la Real

Academia de San Fernando senores L6pez Salabe-

rry, Landecho, Alvarez (don M. A.), Repulle's, Lo-

zano, Bellver, Benlliure, Barr6n Carbonero y Ga-

rrido.

Exposici6N DE ARTE HUNGARO. En Budapest ha

inaugurado la Sociedad hungara de Bellas Artes una

exposici6n colectiva que comprende la obra completa
de tres artistas de aquel pais: Bruck Lajos, Mihalik

Daniel y Henrik Papp.

Figuran en esa manifestacion artistica ochocien-

tas obras, entre cuadros, bocetos y dibujos, de ellas

quinicntas de Bruck Lajos, fallecido el 3 de diciem-

bre de 1910. Habia gozado dc gran predicamento en

Londres, Paris, Roma y San Petersburgo. En Paris

fu(S discipulo de Munkacsy.
En la Real Academia de Londres consiguio nota-

bles 6xitos, habiendo alcanzado ;i ser el pintor favo-

rito de la aristocracia britanica.

De retorno en Budapest, en 1896, pinto, entre

otros retratos, el del emperador Francisco Jos<S, y el

dc la difunta empcralriz Isabel.

UN ENCARGO HONROSO. La Hispanic Society, de

Nueva York, ha encargado la decoracion dc su gran

sala de fiestas al pintor D. Joaquin Sorolla, quien ha

elegido, para asuntos de las composiciones que pro-

yecta ejecutar, liestas tipicas de las rcgiones espa-

nolas.

NECROLOGICA. Ha fallecido en Berlin el arqui-

tecto Otto Rielh, quien, discipulo de Wallot, tom6,

como (Sste, por punto de partida el arte del Renaci-

miento, viniendo a ser luego intermediario entre la

tendencia rcpresentada por su maestro y el elemento

joven del dia. Es autor de multitud de bosquejos y

fantasias dibujadas, en las cuales predomina el sen-

timiento de lo monumental. Nacio en 9 de junio

de i858.
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LEGADO IMPORTANTE. Las notables colecciones

de pinturas, marfiles y obras de arte de M. Narciso

Mangin, han sido dejadas por ste a la ciudad de

Chartres. A la vez ha legado cincuenta mil francos

para contribuir a los gastos de restauracion de aquel

antiguo palacio episcopal, en vista de que va a ser

destinado a museo municipal.
Lo curioso del caso es que el donante habia tes-

tado, legando al Museo del Louvre sus colecciones,

pero despu^s del robo de la Gioconda rectific6 su

testamento en la forma expresada.
Lo restante de sus bienes lo lega al hospital de

Chartres.

LA SlNAGOGA DEL TRANSITO, UE TOLEDO. En

ella han empezado los trabajos de restauracion. Ha
sido descubierta una habitacion secundaria y una

sala adosada al templo. En la parte noroeste se ha

dado con restos de habitaciones aiiejas. Una vez reali-

zadas las obras a que se alude, sera creado, por ini-

ciativa del marquds de Vega Inclan, un centro de

estudios hebraicos.

OBRAS INGRESADAS EN MUSEOS. Ha sido colocado

en la gran galeria de las medallas, del Petit Palais,

el retrato de Mme. Recamier, pintado por el bar6n

Gerard.

En el Museo del Luxemburgo han quedado a su

vez expuestos, el retrato de Gambetta, pintado por
Alfonso Legros, y que ha sido donado por sir Carlos

Dilke; y seis dibujos de la escuela inglesa regalados

por M. Hodgkins.
Al Museo del Louvre ha sido entregado el retrato

de Mme. de Stael, pintado por Isabey.

BIBLIOGRAFIA

Ruines et paysages d'Egypte, por G. Maspero.

Paris, E. Guilmoto.

El autor del libro es un egiptologo de sobra cono-

cido, para ponderar su autoridad en materia como la

que encierran tales paginas. Una vez mas, con su

peculiar forma amena, con su sentido evocador, con

el conocimiento intimo que posee del pais, del cual

Herodoto dijo que era un regalo del Nilo, nos des-

cribe cosas de Egipto. Son articulos sueltos, los mas

ya publicados en un diario parisie'n, sin otro nexo

que el tratar todos de la tierra de los Faraones.

Es un libro que a los iniciados atrae por el estilo,

por la vision perspicaz del autor, y que a los demas

ITALICO BRASS PUENTE EN LA LAGUNA
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BASILIC COSTANTINI CAMBIO I>K TRAJK

ha de interesarles por el encanto que nace de su

lectura, ya que en <S1 se cumple la maxima de ins-

truir deleitando.

Les Grandes institutions de France. Le musec de

sculpture compar&e du Trocadero, por Camilo En-
lart. Paris, II. Laurens.

Constituye este libro, no un catalogo insubstan-

cial, que guia sala por sala, con la indicacirin escueta

de las obras en ellas expuestas. Es algo mas positive.

Con 61 en la mano, a la vez que es facil seguir el

analisis de los ejemplares que contiene el Museo de

escultura comparada, nos enieramos de la historia

de esta arte plastica, que queda completada, para re-

cordatorio, con buen niimero de grabados reprodu-
ciendo vistas de conjunlo de las salas, y algunos de

los ejemplares mas salientes.

Francisco de Zurbaran, su epoca, su vida y sui

obras, por Jos6 Cascales y Mufioz, cronista de Extre-

madura. Madrid. Libreria de Fernando Fd.

Bien merecla pintor que tiene lugar importante
en la historia del arte espanol, que hubiere quien le

dcdicara un estudio complete. Y nadie mejor para
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ello, que un paisano del propio Zurbaran. La perso-
nalidad de arte, tan vigorosa, quedd bien definida, y
se entr6 por los ojos, en la exposici6n que de sus

obras se celebr6, en el Museo del Prado, en Mayo de

igo5. Pudo entonces verse reunido parte del caudal

de su produccidn, y analizarla, sentando consecuen-

cias respecto del proceso evolutive marcado por las

distintas obras de varia epoca que alii se exhi-

bieron.

Viene ahora 4 completar la glorificaci6n del sin-

gular artista extremeno, el libro que moliva estas

lineas. En el su autor ha ordenado una multitud de

pormenores, algunos curiosos documentos, juicios

criticos emitidos por varios histori6grafos y analistas

de la obra de Zurbaran.

Consta, ademas, este trabajo del senor Cascales

Mufioz de un capitulo relative al destino y paradero
de los cuadros del mencionado pintor, y de un estu-

dio de 6ste 4 travel de sus cuadros.

Los ap^ndices hacen referenda al contrato de

aprendizaje de Francisco de Zurbaran con su primer
maestro Pedro Diaz de Villanueva; una carta de don
Elias Tormo y Monzo sobre los Trabajos de Hercu-

les; una carta de Zurbaran dirigida al marques de

las Torres; y la tasaci6n hecha, en 1664, por Fran-
cisco de Zurbaran y Francisco de Rici de unos cua-

dros pertenecientes a la testamentaria de Francisco

Jacinto de Salcedo.

Indudablemente, este interesante libro, que va

ilustrado con multitud de reproducciones en foto-

grabado de las telas mas importantes del autor de La

Apoteosis de Santo Tomas de Aquino, facilitara el

conocimiento de tan notabilisimo y personal artista.

BASILIC COSTANTINI
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EXPOSICIONES

ESPANA

MADRID. Exposicion Nacional de Arte De-
corativo.

BARCELONA. Exposici6n de obras del es-

cultor Casanovas, en el Fayans Catala. Del 26 de

octubre al 10 de noviembre.

Exposici6n Pascual Monturiol, en el Fayans
Catala. Del 1 1 de noviembre al 3 de diciembre.

Exposict6n de caricaturas, de Antonio Munta-

nola, en el Fayans Catala. Del 4 al i5 de diciembre.

Exposici6n Ram6n Casas, en el Fayans Catala.

Del 1 5 de diciembre a Reyes.

EXTRANJERO

PARIS. Exposici6n de Paris en el siglo xvn,
en el palacio Le Peletier Saint-Fargeau.

Exposicidn de nuevas colecciones de Antino,

de la mision Gayet, en el Museo de Ennery.

Exposici6n tibetana y china*, en el Museo Gui-

met.

Salon de otono, en el Grand Palais.

Exposici6n del pintor inglds\VindforDewhurst,
en casa Durand-Ritel.

Exposici6n del pintor austriaco Rodolf Quit-

ner, en casa Georges Petit.

Exposici6n de loza italiana del Renacimiento,
de la colecci6n Imbert*, en el Pabellon Marsan.

AMSTERDAM. Exposici6n de Bellas Artes,

organizada por el Clrculo de

Arte moderno, en el Museo

municipal. Del i ." de octubre

a 5 de noviembre.

CHICAGO. Exposici6n
de grabados originales de Or-

son Lowell, en The Art Ins-

titute

BURDEOS. Sal6n de

Otono, en la Sodedad de los

Arlistas.

NANCY. Exposici6n
anual de la Sociedad de los

Amigos de las Artes de la Lo-

rena.

REIMS. Exposici6n de

obras de Chavaillaud, Boc-

quet, Chauvet y Mile. La-

court*, en casa Mars-Antony.
Abierta hasta el i5 de no-

BARCA PESCADORA viembre.



MELA MUTERMILCH El. P,\(S TBISTE

MELA MUTERMILCH

NO discreparon los inteligentes. Se trataba,

en efecto, de una personalidad. No sor-

prendera, pues, que la exposicion quc celebrara

en Barcelona, diera mucho que hablar en su

favor. Claro que los elogios no partian del pu-

blico, en parte, porque este, hay que acha-

carlo a todos, anda muy desorientado, de

lo que sutren los artistas los primeros; en par-

te, por la naturaleza de alguna de las obras,

que era rechazada de piano. Mas entre los pin-

tores, especialmente entre aquellos que aceptan
lo bueno, proceda de donde proceda, no se

regateo a la artista polaca una bri/.na de su

merito.

En momento oportuno se realizo la exhibi-

cion. Con ella se demostraba, de modo elo-

cuente, que cabe ser novador conservando el

respeto a la forma, y, ademas, que solo con

previo estudio concienzudo es posible llegar,

luego, a la sencillez razonada, sin que sea en

mengua de la construccion, por cuanto es

mantenido lo esencial. No era un caso de in-

suficiencia alardeando de despreocupacion para

engano de incautos; era el resultado de pru-
dente disciplina, que, nduefiada de los medios

expresivos, halla mas tarde en si la mejor base

de donde partir para dar rienda suclta a la

individualidad, en el seguro de que asi csta se

desplegara sin trabas, por el dnminio dc los

elementos manil'estativos, que obedeceran due-

tiles, sin poner entorpecimientos.

De ahi. que, por el valor intrinseco de los

cuadros expuestos, y por la ensenanza que de

su estudio colectivo se sacaba, rcvistiera entre

nosotros no escasa importancia esa manifesta-

cion pictorica.

Desprendiase del conjunto la afirmacion de

un temperamento; el cual se singularizaba por
atisbar enseguida el caracter fisico, por anotar-

lo sin titubeos, en forma de poner bien patente
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la individualidad del representado. For ello

era honda la impresion que causaba dar con

personajes, cada uno de por si mostrandose

bien definido; y habiendolos de aspecto tan

distinto, aun se acentuaba mas esa respectiva

diferenciacion, que, por contraste, se metia por

los ojos. Caracterizar en el grado en que lo estan

las figuras pintadas por la senora Mela Muter-

MELA MUTERMILCH

milch, sin caer en exageraciones, solo por el

desglose de los rasgos tipicos, reproducidos
con eliminacion de cuanto de ellos cupiere que

destruyera, es signo infalible de haber escruta-

do con ahinco en el modelo, para entresacar

de el los rasgos permanentes. Solo de esta suer-

te, no teniendo en desprecio la apariencia for-

mal, cuidando de poner bien de manifiesto lo

que de particular exista

en cada cual, es como
se consigue elevar a

documento liumano, y

cuando se posee gran

potencialidad evocado-

ra, a documento de epo-

ca, la imagen del repre-

sentado. No se vaya a

figurar con lo dicho,

que la autora de esas

pinturas se limita a co-

piar solo lo meramente

superficial, sin acertar

a dar trasunto de lo que
es por dentro el perso-

naje, 6 de la situacion

porque atraviesa su es-

piritu. Es suficiente pa-

sar revista a algunos de

los cuadros que repro-

ducimos, para conven-

cerse de lo contrario.

^Quien obtiene esa di-

ficil conjuncion, quien

en lo material llega a

establecer lo particular,

y en el orden animico

a revelarnos, en ocasio-

nes, lo que de la vida

del momento hay en los

seres que evoca pictori-

camente, no es mere-

cedor merecedora en

este caso de que se

ponga atencion en lo

que produce, a fin de

promover su estudio?

De entre las obras

que nos mostro, la de

RETBATO DE UN pOETA fecha mas antigua, ano
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de 1903, es el Retrato de nn poeta. En el ha-

llareis ya, en el rostro de mirada dulce,

algo mas que una fisonomia en indiferencia.

Sigue a esa pintura Melancolia: de gracia deli-

cada, de suavidad sentimental, que con el ro-

manticismo linda. En igual tonica estan ejecu-

tadas ambas. Amoroso respeto guio los pince-

les, que buscaron delicadezas de color, acorde

de tintas en dorada gama. Adviertese, en algiin

pormenor, la construccion carifiosa: ocurre en

las manos de la joven, se observa en los ojos

de sonadora mirada, y en el pabellon de la

oreja, del joven vate. Estos dos lienzos nos di-

cen la ruta que tomo en un principio la artista.

Conviene reparar en eso, porque asi se echa-

ra de ver lo beneficiosa que le fue esa sujecion,

ya que, cuando, andando los afios, tiende a

sobresalientes personalidadcs. Quien en un

principio no se cine a severa disciplina; quien
no es riguroso y exigente en su labor; quien
antes que dedicarse al estudio, lo que le mue-
ve es, no el conocimiento del natural, ni inti-

mar con la forma, si no presentarse en pugna
con ello, ocultando, con viso de independencia,

lo que en rigor de verdad no es mas que im-

potencia en el manejo de unas armas que no

practice para tornarlas sumisas; quien en el

periodo de formacion no analiza con aquel
cuidado que para el desenvolvimiento future

se requiere, y solo pretende hombrear de ar-

tista, cabra que tenga excelsas cualidades inna-

tas, pero al llegar a la epoca de madurez, no

podra desarrollarlas plenamente, por el des-

cuido en que tuvo el ejercitarse en la disciplina

MELA MUTERM1LCH

mayor desembarazo en el mecanismo, rebelan-

dose contra el circunspecto de los comienzos,

la dara la seguridad de no atentar contra lo

substativo; por el contrario, hara que preva-
lezca. El proceso seguido es, pues, logico, y
sus buenos resultados, no se comprueban lini-

camente en este caso particular, si no que la

historia del arte lo confirma en multitud de

EL DOLOR

a que, despues de los dias de irreflexion juve-

nil, algunos desearian entregarse, para no ser

incompletos; mas es un arrepentimiento tar-

dio, que solo conduce, a tin de disculpar a los

ojos ajenos las propias obras, a pasar como

victima de la incomprension de los demas,

siendo asi que uno es victima de si mismo,

por haber reputado iniitil la iniciacion. Tales
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MELA MUTERMII.CH

somos, que, por habcr el instinto mostrado en

un principle un rayo tie luz, se estimo lo bas-

tante para llcgar al tin; mas, una vez a mitad

de la Jornada, donde aquella claridad es insu-

ficiente, el desconocimiento de la iniciacion

obligo a ir a tientas, mientras se ve pasar al

lado, y adelantarse en el camino, a otros que

por el marchan seguros, puesestan en el secre-

to de la formula magica que asegura el triunfo

delinitivo.

Este es el caso de la pintora polaca senora

Mela Mutermilch. En las dos producciones

ya mencionadas, quedan patentes sus comien-

zos. En ellas se da con la manifestacion de una

artista: lo dice el sentimiento que impera en

ambas pinturas, lo pregona la harmonia de su

colorido respectivo. Y no es inconveniente a

que se maniliesten esas cualidades. el estudio

formal que acusan las aludidas telas. El punto
de partida, para derinir, luego, la personalidad

INTERIOR

propia e incontundiblc, es el estudio amoroso,

la obediencia; lo cual no resta emocidn, ni un

adarme de intercs.

Quien de tal guisa se cifie en las primeras

obras a copiar el natural, no es de sorprender

que, en lo venidero, al salirse dc esa tonica

para valerse de otra mas desenvuelta, en ma-

nera alguna pierda el sentido de la forma.

Antes ocurre en sus ultimas pinturas, que lo

reproducido toma mas plasticidad, y que el

caracter tisico, por supresion de lo secundario,

aparece tan categorico, que al instante obliga

a reparar en el.

Hay figuras, vaya de ejemplo el retratoque
damns en tricromia, donde noes posible exigir

trasunto mas perfecto del modelo, de su vida y

tipo fisico, pues, sin que le conozcamos, nos

arriesgamos a afirmar el parecido con el ori-

ginal. Si impresion inolvidable causa esa pin-

tura, en la representativa de un Ciego, algo
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existe que se mete muy adentro del espectador

al contemplarla, por la fuerza expresiva de

aquel rostro inexpresivo. Este cuadro lo adqui-
rio la Junta de Museos, de Barcelona, en union

del Retrato del pintor L. G., tambien de solida

construccion, de factura tan varonil que cons-

tituye un elemento de estudio inapreciable.

pintura, como pretendiendo que no sea expre-

slon de labor femenina. si no reflejo de un

tempera inen to brioso. Quiza este empeno ha

sido impulsor de fuerza en la evolucion sufri-

da en su obra; y esa aspereza, mas de mecanis-

mo que de vision, que frecuentemente se

advierte, es lo que choca a la gente, aunque

MELA MUTERMILCH

Analogas condiciones resplandecen en Dos

amigos, donde la cabeza de la nina, modelada

en claro, es un portento.

En esas pinturas al oleo rompio la autora

con las tintas calientes de antes; la paleta busca

matices frios; pero dentro de esta tonica halla

tambien delicadezas. La luz inunda el escena-

rio copiado, y la relacion de valores se estable-

ce sin discrepancias, particular en que sobre-

sale la artista. Busca esta, cierta aspereza en su
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innegable es que constituye una de las nota

distintivas de la produccion reciente de la

senora Mutermilch. No porelasunto, de gusto

dudoso, si por determinado aspecto pictorico,

Fecundidad, no puede quedar sin mencion en

una critica desapasionada.

Junto con los cuadros en que era protago-
nista el ser humano, figuraba, tambien, en la

exposicion una serie de paisajes y efectos lu-

minosos, impresionados bravamente, sinteti
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MELA MIJTERMII.CH ESTUDIO

cos, y a veces, cortados con novedad. En algu-

nos, el espectaculo natural copiado alcanza

valor expresivo, mas que por el tema en si,

por la percepcion particular de quien se sintio

movida a reproducirlo, y por la forma caluro-

sa, rapida, con que realize la anotacion.

A la vez expuso la senora Mutermilch va-

rias pinturas al pastel, que, en cuanto a inten-

sidad, sufrian sin desventaja. el parangon de

las al oleo, y unos cuantos grabados a la punta
seca. muy dignos de fijar en ellos la atencion.

En esa variedad de su labor era compro-
bado, si alguna duda existia, el talento de la

autora. El dominio de los distintos procedi-

mientos, certificaba constante estudio e in-

quietud plausible para no limitarse en los me-

dios manifestativos, y si proponerse nuevas

dificultades para irlas venciendo. buscando

con ello no caer en la rutina. El cultivar di-

versos procedimientos reporta, entre otras,

esta ventaja de impedir que uno se entregue,

por facilidad de solucion hallada, siempre al

empleo de unos mismos recursos, y nunca

saiga de ellos.

Sea cual fuere el procedimiento adoptado,

demostraba la artista polonesa estar en pose-

sion de el. Y si en los cuadros al oleo admi-

raba por la forma personal con que estaban

ejecutados, y por la valentia en la construc-

cion, en las pinturas al pastel sorprendia, tam-

bien, por el acierto con que lo maneja y por

la robustez de factura con que era interpretado

lo reproducido; mientras las puntas secas ofre-

cian el encanto de este linaje de obras, que
tanto se prestan a reflejar el temperamento del

artista.
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De ahi que esa divcrsidad de producciones

prestara singular interes a la cxposicion en

quc estuvieron agrupadas, ya quc permitia

formarse concepto dc la ductilidad de talento

de la autora, que busca, tanto en los espec-

taculos al aire libre, donde la naturaleza se

manifiesta en efectos cambiantes, como en el

estudio del ser humano, lo que tienen de tipi-

cos, para manifestarlo de modo categorico me-

diante una ejecucion sumaria, sin que se pier-

da en esta observacion ni un rasgo quc con-

venga mantener. Ya hemos visto que no llego

de subito la pintora polaca a este resultado,

sin una sujecion previa en anos de estudio ra-

zonado y exigente. Por lo tanto, su labor ac-

tual hay que considerarla, no hija de la vcrsa-

tilidad de quien se deja facilmente conducir

por una tendencia en predicamento, respecto

de la cual no ha conciencia de la reaccion que
viene a operar, ni podria justilicar la razon

quc Ic obliga a cultivarla; sino quc es f'ruto

madurado, reflexive del que hal!6 el camino

acorde con su idiosincracia artistica, en mo-
mento oportuno, por estar con preparaci6n

suticicnte para no hallar cl menor obstaculo

de manifestarse con toda plcnitud. Por esto,

no cabe duda, esas pinturas, esos grabados de

la seflora Mela Mutermilch imprcsionan,

apartc las cualidadcs dc procedimiento y de

los aciertos dc evocacion, por hallarse en

ellos esa rirmeza dc una voluntad quc no rc-

clama andadores prestados, en el seguro de

que en si lleva poder bastante para que su pcr-

sonalidad se dcstaque vigorosa. Kxiste un des-

arrollo normal en el proceso de sus obras. en

la consecucion de la brava individualidad con

que en el dia se prescnta Mantencrla sin su-

frir las influencias agenas, proscguir alirman-

dola, defendiendola, ha de constituir noble y

cjemplar aspiracion de tan distinguida artista.

MELA MUTERMILCH LA KATIOA DE LA VIDA
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Hasta aqui, ello ha sido lo que la tacili-

to el triunfo, lo que hace que entre los pin-

tores rusos que viven en Paris, se la tenga en

gran consideracion. Es por tal cualidad que

en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, en

el Salon de Otono y en el Salon de Inde-

pendientes, ha merecido honores preterentes,

habiendola, ademas, dispensado el Estado

oficial de su talento en un pals donde sobre-

salir en la contienda es tan dificil

Cierto que la personalidad de la artista po-
laca la otorga indiscutible derecho a que se la

coloque junto a los artistas modernos que en

ese museo estan representados, entre loscuales

tiene en el dia la Mela Mutennilch un lugar

distinguido. El reconocimiento de sus meritos,

frances el de que una de sus pinturas figure que esto representa admitirla en aquella gale-

en el museo del Luxemburgo, consagracion ria de obras de arte, donde tantos suenan tener

una, y, ademas, el exi-

to que alcanzo aqui

con su exposicion, que
fue visitadisima, justi-

fica que la dediquemos
estas lineas, y repro-

duzcamos varias de sus

pinturas y unas pun-
tas secas. Asi cabra

apreciar, en lo que una

reproduccion permite,

la individualidad de la

autora: su factura, que
nada tiene de feme-

nina; su sintetica evo-

cacion del paisaje; su

sagacidad para extraer

del modelo, y fijarlo

en la tela, en el carton,

6 en la plancha de co-

bre, solamente lo que
en el existe de parti-

cularisimo y perma-
nente.

La seiiora Mela Mu-

termilch nacio en Var-

sovia el ano de 1876.

En 1902 concurrio por

primera vez al Salon.

Se abrio, por lo tanto,

paso, con rapidez. Si-

guiendo su labor, por

orden de produccion,

se comprueba que no

flaqueo en el estudio,

antes al contrario, que
de cada vez mas se en-

trego a el con ahinco, y

MELA MUTERMILCH BOSQUE que, en todo momento,
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MELA MUTERMILCH

tuvo el natural por consejero, siguiendo con

ello a Leonardo cuando dice: Nunca debe

imitar un pintor la manera de otro, porque
entonces se llamaria nieto de la naturaleza, no

hijo; pues siendo la naturaleza tan abundante

y varia, mas propio sera acudir a ella directa-

mente, que no a los Maestros que por ella

aprendieron. He ahi a lo que se reduce, lisa

y llanamente, el secreto del adelantamiento de

la pintora polonesa. Marcho siernpre sobre se-

guro, circunstancia esta que, al afirmar a uno

418

en la ruta que sigue, le presta confianza en el

logro del resultado a que aspira. No abundan

quienes vayan tan resueltamente, por dejarse

arrastrar por tendencias ajenas, y de aqui

nacen titubeos e inconstancia en proseguir un

camino. Y esas vacilaciones, a la larga, ahogan
todo conato de originalidad. Uno queda con-

vertido en juguete, y acaba por ver y sentir de

prestado. Lo cual equivale a sumarse entre los

indiferentes.

MANUEL RODRI'GUEZ CODOLA.
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LAS ARTES MUSULMANAS DE ESPANA EN LA EXPOSICION

DE MUNICH

ESA
exposicion, celebrada en 1910, tan ins-

tructiva desde todos los puntos de vista,

ofrecia, no obstante, una laguna muy sensi-

ble: la de las artes industrials de Espana y

del Mogreb. Quiza hubiere sido posible col-

marla, si los organizadores no se hubieren

visto obligados a realizar tan precipitadamente
los trabajos previos, y si se hubieren hecho

mas esfuerzos para obtener de Espana algunos
de los tesoros, fuera de ella tan ignorados,

que son orgullo de las colecciones piiblicas y

particulares. No es sin pesar que hemos la-

mentado esa ausencia; pero nos sirve de con-

suelo saber que los podremos contemplar re-

unidos en la

Exposicion
hispano-arabe

que ha de ve-

rificarse en

G ran a da en

1913, la im-

portancia de

la cual esta

descontada.

Con todo,

las industrias

occidentales

no dejaron de

estarrepresen-

tadas en Mu-
nich. El cata-

logo enumera

cerca de dos-

cientos ejemplares de esa procedencia, y, entre

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS. PARIS

tra era). Lo decora un motivo simetrico de

ramas con hojas dentelladas, analogo al que se

encuentra en parecidas cajitas del Bargello de

Florencia y del South Kensington Museum de

Londres.

Entre los trabajos en metal, unode los mas

interesantes era el aguamanil de bronce, en

forma de leon, de la coleccion de madame

Stern, de Paris, con una rica ornamentacion

grabada alrededor de anonimos deseos. Aun-

que ofrece muy estrecho parentesco con algu-

nos aguamaniles fatimitas de Egipto, se carac-

teriza, sin embargo, por la singularidad de los

pormenores.que justifican, hasta cierto punto,
'

la atribucion

de haber sali-

do de los ta-

lleres espano-
les por alia el

siglo x 6 xi;

atribucion a-

poyada, sobre

todo, por el

hecho de que
esta pieza fue

encontradaen

las cercanias

de Palencia.

Figuraban, a-

demas, en la

exposicion
una pequena

copa decorada

de ramas estilizadas (coleccion Clemens, Mu-

COFRECILLO. (ANO 967)

ellos, buen numero de objetos de gran valor nich) y un cofrecillo joyero, coronado de un

artistico e historico. Seanos permitido pasarlos animalito, y adornado de entrelazos y ramas

revista brevemente, y reproducir los mas sin- grabados (coleccion Osthaus, Hagen), ambos

gulares. ejemplares probablemente de origen hispano-

Solo fue posible dar con un ejemplar de esa arabe y de las postrimerias de la edad media,

hermosa serie de cofrecillos de marfil esculpi- Seguian algunos utensilios cabalisticos, indu-

do, que constituyeron uno de los explendores dablemente de procedencia marroqui, pais cla-

del califato de Cordoba. Se trata del cofrecillo sico de hechiceros y astrologos: dos astrolabios

que posee el Museo de Artes Decorativas, de de caracteres magrebinos (colecciones de M.

Paris, el cual ostenta en caracteres cuficos la Clemens y del baron de Oppenheim), un amu-

fecha de 355 de la hegira (ano de 967 de nues- leto y dos copas con leyendas magicas (colec-
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(SIOLO X t) XI). COL. STERN, PARIS
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ESPADA GRANADINA (SIGLO xv). MUSEO DE KASSEL



PAGINA DEL GORAN (SIOLO xiv?)

COL. MARTfN, ESTOCOLMO



ciones Martin, Peytel y Osthaus). En cuanto a

la antigua orfebreria morisca, aiin tan poco

conocida, casi faltaba por entero. Podian sena-

larse dos sortijas de plata con piedras graba-

das, de la coleccion Clemens (una, hallada en

Sevilla, de la epoca almoravide; la otra, ad-

quirida en Valencia, del periodo almohade), y

ralmente, pero demostrando identidad de es-

tilo, se encuentra en las espadas Ilamadas de

Boabdil, salidas de los talleres de Granada en

el siglo xv, y la lista de las cuales, publicada
en otra parte (i), se ha acrecido, merced a la

Exposicion de Munich, con una pieza de cali-

dad poco conocida: la del Museo de Kassel,

PAGINA DEL CORAN (EST1LO GRANADINO)

un precioso dije de filigrana esmaltada, en

forma de pera, del cual penden cinco cadeni-

tas de oro rematando en perlas, labor que

corresponde exactamente a la descripcion de

la joyeria granadina, dada por Ibn al-Katib,

cronista de la dinastia de los Nasritas. Perte-

necia a las Galerias de Arte hispanico, de

Londres. El mismo procedimiento de oro es-

maltado, de ejecucion menos delicada, natu-

COL. VON OPPENHEIM, BERLIN

que reproducimos. Senalemos, ademas, entre

las armas del siglo xvi, un punal andaluz y un

estribo marroqui, de hierro (coleccion del

conde Wilczek, de Viena), y, tambien, el forro

de una adarga, de cuero policromo, de la Ar-

meria de Viena.

Por lo que se refiere a trabajos de madera

esculpida, solo se exhibian dos objetos de ori-

(i) V^ase Mioeon, Manual d'Art Musu/man, pag. ?^o.
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gen espaffol: una combina-

cion de estalactitas, de pro-

piedad de M. von Gwinner,

feliz propietario del famoso

techo de la Torre de las

Damas, de la Alhambra; y

un friso de arcadas con ins-

cripciones ornamentales, re -

pitiendo un motivo de es-

tuco bastante frecuente en

Granada, de la coleccion

Osthaus. En cuanto a ejem-

plares de estuco, unicamen-

te se presento una hermosa

placa, pintada de rojo y

azul, propiedad, tambien,

de M. Gwinner, y un pla-

fon de decoracion muy re-

hundida, del antiguo pala-

cio del Bardo, de Tunez

(coleccion Scheuermann.de

Munich).
La seccion del arte del

libro, tan rica en miniaturas

de estilo egipcio, persa e

indio, tan solo ofrecia dos

ejemplares de la escuela andaluza, fragmentos
del Goran, escritos am bos en caracteres mo-

grebinos; el uno, perteneciente a M. Martin, y

quiza del siglo xin 6 xiv, muy curioso por su

LOZA DE MALAGA (SIGLO Xiv) COL. SARRE, BERL/N

LOZA DE TRIANA (iMITACION ESTILO ARABE). COL. CONDE WILCZEK, VIENA

decoracion de ramas en rojo y oro, y bastante

diferente del estilo granadino, el cual sc ma-

nifiesta mas bicn en el otro (del baron de

Oppenheim), de arabcscos muy variados y po-

licromos; pero quc es, tal

vez, una copia marroqui,
hecha en el siglo xvn de un

original desaparecido. Por lo

dcmas, una Exposicion de

Manuscritos Orientales quc
la Biblioteca Real de Mu-
nich habia dispuesto al pro-

pio tiempo, completaba, fe-

lizmente, esa seccion con su

rica coleccion dc manuscri-

tos espartoles, lirmados y fe-

chados los mas.

En cambio, de lozas his-

pano-moriscas habia numero

bastante para estudiar todas

las formascaracteristicas. So-

bresalia. especialmente, en-

tre ellas, la famosa copa, de



LOZA DE VALENCIA (SIGLO XV) COL. VAN GELDER, UCCLE

M. Sarre, de aureos reflejos, hallada en Italia,

y unica pieza en que consta haber salido de los

talleres de Malaga, pues en el reverse* figura

el nombre de esa ciudad en caracteres arabes

de lustre metalico. Con esta copa tienen cone-

xion los famosos jarrones del tipo del de la

Alhambra, el decorado de los cuales es de es-

tilo analogo (2). Habia en Munich dos ejem-

plares, ambos mutilados, perteneciendo uno a

MM. Heilbronner, de Paris, y el otro a M. Si-

monetti, de Roma. Los azulejos pintados
de oro y azul, con la divisa de los reyes de

(2) Ve'ase F. Sarre. Die span. maur. Luesterfayencen dcs

Mittelalters(FalirbuchderK. preuss. Kunstsammlungen, 1903).
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Granada, hallados en diversas cpocas, y de los

cuales ban sido encontrados muy recientemen-

te ejemplares al procederse a la restauracion

de la Torre de las Damas, entran de Ileno en

la misma categoria, y de ellos no faltaban

ejemplos (coleccionesOsthaus y Simonetti). El

fragmento de una placa con flores, ramas e

inscripciones, de un matiz dorado diferente

(antes castano que verdoso), enviado por

M. Stora, de Paris, recordaba mucho la cele-

bre gran placa de la coleccion del senor Osma.

Algunos restos de decoracion mural mostraban

la tecnica del alicatado (colecciones Osthaus y

von Gwinner), tal cual se practico en Grana-



LOZA DE VALENCIA (SIGLO XV)

da en los siglos xiv y xv; y dos tinajas (colec-

ciones Boehler y Osthaus) el genero de la vasi-

jeria de relieve, usada en la misma epoca en

Andalucia. No se querra seguramente admitir

como perteneciente al periodo arabe la curio-

sa banera del conde Wilczek, decorada de

entrelazos, ramas y arabescos, recordatorios,

por su ejecucion, de los azulejos del siglo xvi,

y adornada de una inscription corrompida,

que semeja aludir al sultan Yusuf I, de Grana-

da. Se trata, probablemente, de un producto

considerablemente posterior, salido de la ma-

nufactura de Triana, habiendo sido copiada la

leyenda de una moneda de la dinastia de los

Alhamares.

COL. VON SCIIACKY, MUNICH

Los platos y las ollas de Valencia, ma-

ravillosas creaciones del arte mudejar, domi-

naban en la sala espafiola de la c\posici6n.

I labia todos los gcneros, desde la preciosa loza

de lujo, de reflejos metal icos discretes, inte-

rrumpidos con dibujos en azul, hasta la vajilla

rustica, donde brilla el oro cobrizo y chilhSn.

Gracias a los estudios. de tanta utilidad, del

sefior Osma y de M. van de Put (3), estaremos

pronto en situation de clasificar debidamcnte

el abundantc material que nos ha llegado de

esos talleres; veremos desenvolverse los varies

tipos de decoration, casi por decenas de afios,

(3) Vease Hispano-moresque Ware, por ran de Put. Lon-

dres, 1904, y suplememo, 1911.
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LOZA DE VALENCIA (SIGLO XV)

a travcs del siglo xv y el xvi, y

perderse, luego, al compas de una

decadencia general. Citaremos,

cntre los expositores: M. Beit, de

Londres; M. van Gelder, cono-

cido coleccionista belga; el baron

Schacky y M. M. Clemens, y
A. S. Drey, de Munich. Mencion

especial requiere el plato de M.

Stora, donde aparece represen-
tado San Jorge a caballo, pintado
en oro, de delicado matiz, y per-
filado en azul, pormenor intere-

sante que me ha parecido. sin

embargo, a la postre de minucioso

examen, una adicion posterior.

Un ejemplar de loza primitiva

de Talavera (de la categoria de

esas que, desde hace tiempo, hay
la obstinacion de clasificar como
de Puente del Arzobispo) con

cuatro bichas, en azul, pardo y
verde sobre fondo bianco, con-
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COL. STORA, PARIS

servada en el Museo de Sig-

maringen, y ejecutada a la

cuerda seca, nos rememora

los azulejos de tal procedi-

miento; de los cuales nos

limitaremos a sefialar aqui
la soberbia coleccion remi-

tida por M. Osthaus, que

ocupaba dos estancias, y po-

nia de manifiesto, de modo

preciso, los procedimientos
utilizados en Sevilla, Nie-

bla, Granada, Toledo, Va-

lencia, etc.

Entre tantas sorpresas

como iMunich brindaba a

los amadores del arte mu-
sulman, una de las mas be-

llas fue, sin duda alguna, la

serie de tapices de Espana,

expuesta por las Galerias de

Arte hispanico, de Londres.

Desde el punto de vista tec-

nico, se pueden comparar,
antes a losantiguos del Asia

LOZA DE TALAVERA (SIGLO XV) MUSEO DE SIGMARINGEN



Menor, que a los de Persia, de lana general-

mente mas lina. En el colorido, el azul predo-

mina, y con el se combinan, de modo tan

original, tonos rojos, amarillos y blancos, que
en seguida se distinguen de otros productos de

tal genero. Multitud dc pequeflos poligonos,

llenos de moti-

vos geometri-
cos 6 con ani-

males estiliza-

dos.componen,

por lo general,

el campo cen-

tral, que mues-

tra, sin embar-

go, algunas ve-

ces, un solo di-

bujo en el fon-

do, repetido al

infinite. La ce-

nefa exterior

( en ocasiones

las hay tambien

interiores) con-

tiene siempre
letras cuficas

deformadas y

sin sentido al-

guno, y con

muy variadade-

coracion, en la

cual se insertan

pequenos per-

sonajes, que es

en vano inda-

gar que signifi-

can. Reciente-

mente se ha

creido advertir

inlluenciascop-

tas,quehabrian

sido introduci-

das, junto con

la tecnica, en los primeros tiem^os
del Islam,

por artifices egipcios, habiendose asi perpe-

tuado. Esta derivacion, basada en un parecido

meramente accidental, no es, verdaderamente,

muy plausible; y hay que preguntar porque

esas figuritas primitivas no serian sencilla-

TAPfZ DE LANA. (.WARRUECOS?)

mcnte laexpresion ingenua de tal 6 cual asun-

to impuesto a artistas musulmanes, ineptos,

en general, para reproducir humano. Se trata

de arte mudejar del siglo xv; he ahi todo. I'na

de esas piezas precede del monasterio de Santa

Clara, de Palencia; y contiene las armas de

Castilla y de

Leon; otra, de

gran tamaflo,

ostcntaba nue-

ve escudos de

armas; otra.

ninguno. Re-

cordamos, ade-

mas.qucel Mu-

seo de Artes in-

dustriales.de

Berlin, conser-

va dos tapices

de ese genero,

uno con escu-

dos de armas,

otro sin ellos,

evidentemcnte

salidos de la

misma manu-

factura. Hay,

tambien, que
afladir ejempla-

res como uno

deM.von Bucr-

kel, en los cua-

Ics sc rcpiten

estrellas encua-

dradas, combi-

nadas con mo-

tivos geometri-

cos pequeflos ;

pero de colores

vivos, y, por
consecuencia,

de un efecto

chillon, que

hace pensar si seran de Marruecos. Ademas,

un tapiz bordado, de fondo de color salmon,

que lo llenan un aguila bicefala y otros diver-

sos animales, fue expuesto por M. Kevorkian,

de Londres. (M. van de Put acaba de publi-

car, en el Burlington Magazine, unos docu-
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mentos interesantes sobre los tapices moriscos,

que requieren mucha atencion.)

Solo nos resta escribir algo sobre los tejidos.

El mas sobresaliente, que posee M. C6te, de

Lion, era un fragmento del famoso manto de

don Felipe (f 1274), hallado en Villalcazar de

Sirga, y del que guarda los restos el Museo

Arqueologico Nacional, de Madrid. Es un

brocado, donde un campo de rosas alterna con

una faja de letras cuficas, que parecen reducir-

mens, y un bordado, perteneciente a M. Simo-

ne'tti, con letras arabes corrompidas.
El breve resumen que aqu! fine, dara, tal

vez, por su insuficiencia, una idea de lo que se

debiera procurar reunir en 1913, en Granada,

para el logro de un fin, que la Exposicion de

Munich solo ha podido sugerir.

Con esta se ha reclamado siquiera la aten-

cion hacia las artes musulmanas, a cuyo estu-

dio son escasos quienes se dedican. El publico

FRAGMENTO DEL MANTO DE D. FELIPE (siGLO XIIl) COL. C6TE, Ll6N

se a variaciones decorativas del vocablo baraka,

equivalente a bendicion. Pudieron contem-

plarse, a mayor abundamiento, algunas estofas

de los senores Bacri, de Paris, de colores muy
intensos, de ornamentacion geometrica que
recuerda algo los motivos de la Alhambra.

Probablemente fueron fabricadas en Granada

6 en Fez en el siglo xv 6 en el xvi. De estilo

mudejar habia algunos tejidos de seda, de pro-

piedad de MM. Bourgeois, de Paris, y Simo-

netti, de Roma, dos trozos de terciopelo de la

respectiva coleccion de MM. Brauer y Cle-

en general desconoce todavia la importancia

que revisten, y de ahi que exposiciones como la

celebrada en la capital bavara y como la pro-

yectada en Granada han de contribuir en gran

manera a despertar la aficion a ellas. Sin duda

alguna, esto se conseguira. Confiemos en que
la exposicion que se organiza en la ciudad

andaluza respondera a la espectacion que ha

despertado, y que cabra estudiar en ella las

preciosidades que en Espafia se poseen por

afortunados particulares y por los museos.

ERNESTO KUHNEL.
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HOESCA CAP1TELES DEL CLAUSTRO DE SAN PEDRO EL VIEJO

EL RETABLO Y LA ESTATUA DE SAN PEDRO EL VIEJO DE HUESCA

ES
muy doloroso, toca ya en los limites

de lo intolerable, la frecuencia con que.

bajo el pretexto consabido de necesidad de

fondos para hacer reparaciones, se intentan y

aun se llegan a enagenar, obras interesantisi-

mas que la codicia de cliamarileros, solo aten-

tos al negocio, va desalojando de nuestros

templos, para ir a parar a Museos extranjeros.

Mas, hagamos punto sobre esto y otras cosas.

El templo y el claustro de San Pedro el

Viejo, de Huesca, fueron declarados monu-

mentos nacionales por R. O. de 18 de Abril dc

1 885, y, por consiguiente, quedaron bajo la

tutela del Estado.

Perdio el claustro, al reconstruirse, la pati-

na que le habia dado su ancianidad de poco

mas de siete siglos; si bien conservd en algunas

partes su sabor de epoca, que debio respetarse

en total. Hestaurar, no es rcstituirla primitiva
tonalidad del objeto 6 monumento, pues pier-

de la veneracion que inspira todo lo antiguo,

y entra en lo que mas propiamente debia lla-

marse reconstruction; restaurar es completar,
sin quitar la patina, aquellos fragmcntos que
con el tiempo desaparecieron, dandoles el mis-

mo tono de vcjez para que armonice la obra

pudiendo asi admirarla completa; para eso

precisa conocimiento exactisimo del estilo se-

gun el cual se labro el objeto y una escrupulo-

sidad impecable.

Ml claustro, aparte la galeria de arcadas con

capitdes historiados, pertectamente romanica,

que como he dicho fu6 reconstruida casi en su

totalidad, ostcnta en los muros de su cuadrada

planta arcos sepulcrales en los que el medio

punto se trunca en su parte media y sc eleva

ligeramente iniciando la ojiva.

Es que el arte romanico habia pasado el
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Kmite de la centuria xn y ya participaba de la la parroquial de Bierge y en otros templos de la

transicion que siempre precede a toda nueva provincia de Huesca, obras estas que se unen

escuela; su estilo es ro-

manico-ojival.

En el angulo de la

izquierda, saliendo de

la iglesia por la puerta
del claustro, que en su

timpano contiene relie-

ve interesantisimo de-

dicado a la Adoracion

de Reyes, abrese una

arcada por la que se in-

gresa a la capilla de San

Bartolome (i), que an-

tes, cuando se celebra-

ban en ella cultos divi-

nos, como aun sucede

en la de Santa Orosia

de la Catedral de Jaca y
en la del Santo Cristo

deCalatorao, acudian a

ella los invadidos por
el espiritu infernal, del

que quedaban libres

previos conjuros.

En el testero de esa

capilla, cuya boveda

sostienen arcadas que
descansan en los capite-

les de cortos y robustos

fustes, se alzaba sobre

el ara, un retablo inte-

resantisimo para la his-

toria del Arte aragones,

del que quedan pintu-

ras en los muros de la

excatedral de Roda, en

(l) Contiene esta capilla el

enterramicnto dc Ramiro II el

monje, que gencralmcnte sc

achaca al cs:ilo romano y que,
acaso mas ciertamente, pcrtene-
ce a las obras del siglo in y iv,

dc estilo latino, arte cristiano

con resabios del pagano, como lo son los dos sepulcros dc las

catacumbas de Santa Engracia dc Zaragoza.

COMPARTIMKNTO CENTRAL DEL RETABLO

en fecha correlativa

con el retablo de San

Bartolome de la igle-

sia de San Pedro, con

el de Pere ftiera de la

catedral y los de la Mag-

dalena, para ira conti-

nuar esta evolucion ar-

tistica ante los tableros

y tripticos donados por

D. Valentin Carderera

al Museo provincial os-

cense. Se hicieron estas

obras desde los co-

mienzos del siglo xm
hasta muy avanzado el

siglo xvi.

El retablo de San

Bartolome (2) esta sub-

dividido en tres zonas,

la central mas elevada

que las laterales. En la

parte inferior, a modo
de zocalo, hay una faja

subdividida en cinco

asuntos, cuyas efigies

Ilevan nimbo.destacan-

do Jesus por la aureola

crucifera.

La faja central pre-

senta ornamentado su

tablero con Mores cam'

pestres de cinco hojas,

y en la parte superior

cardos u hojas de alca-

chofa, segun se uso en

el siglo xm y aun en

el xiv; contiene la es-

tatua de medio relieve,

del titular, algun tanto

larga de proporciones,

cual las efigies de apostoles de la portada cate-
A,UUUHH ue oama c.ngracia ac /.aragoza. j -

i ~ i /-

Descansan los rcstos de Alfonso I el batallador, cubiertos
drallCia y los acompanantes que tUVO el CfU-

cifijodelSantuario de las Martires, de Huesca.
^'", vi o^puiciu uc aiauasLKj, coa m esimua uei uii'rno prior /- i* i

Bernardo Zapila que vivi6 en la epoca de los reyes cat61icos, y
SuS r PaS - Plle an recetanamente; las CXtre-

cl enterramiento del P. Ramdn de Huesca, continuador del

Teatro HistArico de las iglesias de Arag6n, principiado por
Fr. Lamberto dc Zaragoza.

(2) Posible es, que al principio hubiera otro altar, <> sea

mesa con ara y efigic sin retablo: en los tiempos del romanico

no habia retablos.
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HUESCA

midades siguen la direccion dc las de otras

etigies del siglo xin; la cabeza, sin exprcsion,

csta modelada con lineas duras. Sobre la testa,

elevase un chapitel del naciente ojival, de tres

pianos, calado, en forma de cono, no muy

prolongado.
En los costados laterales hay en cada uno,

superpuestas dos pinturas; las de abajo son

efigies sedentes, las de encima composiciones

rclii^iosas. La pulsera, ornamentada con (aja

de rombos y flores de tres hojas agrupadas en

f

RETABI.O DE I.A IGLESIA OE SAN PEhRO Kl. VIF In

forma de cruz, que vemos mucho en el si-

glo xiv, solo existe en el coronamiento; en las

lineas perpendiculares labraron unos baqueto-

nes que tcrminan en algo que parece gablctes

y pifioncs.

La estatua sedente de San Pedro, es dc

piedra, y el apostol aparece en una cdtedra

6 sitial en el que se insiniia el arte ojival; la

figura, con ser rudimentaria, no carece de cier-

ta noble/a en la expresion y en la colocacion;

cubre la testa conica tiara; pelete6 el escultor
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los cabellos largos y la barba; plego con cierta

gracia convencional los ropajes. Tal efigie,

llevada a la capilla de San Bartolome, dicen

que corono antes la fachada del templo; tam-

bien pudo ocupar la mesa del altar mayor.
Lastima que no sea mejor su estado de

conservacion ; pero

esto no quita un api-

ce al merito de am-

bas obras, y menos

autoriza la enagena-
cion. La estatua in-

teresa aun mas que
el retablo.

Retablo y estatua

las adquirio un anti-

cuario que reside en

Zaragoza, pordosmil
ciento veinticinco pe-

setas, y parece que

seguidamente las ce-

dio al senor Ruiz,

de Madrid, quien se

presento al goberna-

dor, poniendo el al-

tar a disposicion del

ministro de Instruc-

cion Publica y Bellas

Artes. Este ha cum-

plidomuy bien, pues

contestando al go-
bernador de Huesca

que le participo la

venta, le telegrafio.

lo propio que al de

Zaragoza, que evita-

ran la desaparicion

detan notables obras.

Esa venta ha mere-

cido la censura de

los oscenses sensatos

y de toda la prensa espanola. Protestaron,

ademas, de ella, la Comision de monumentos

y el Ayuntamiento.
La iniciativa de la campana se debe a El

Diario de Huesca, que dentro del mayor respeto,

aduciendo argumentos indestructibles, ha pro-

testado y continua reforzando sus argumentos,
hasta obtener el rescate por todos apetecido.

HUESCA

Son los temples, casas elevadas a Dios por
los hombres, a costa de sus fondos particulares,

y aiin de su labor corporal; el Estado, que

representa a la nacion, viene obligado a velar

por lo que poseen las ciudades, encargando la

custodia de lo religioso al clero que celebra

los cultos, el cual

percibe remunera-

cion por su servicio,

para el culto y para

la tabrica, y, cuando

no llega, antes de

vender, que no pue-
de hacerse sin suje-

tarse a leyes previ-

soras recientemente

dictadas, debe de re-

currirse en forma.

Es muy conve-

niente que cuantos

poseen 6 guardan
obras de arte, se ha-

gan cargo de que

hay que retenerlas

en nuestra patria,

aunque sea a costa

del sacrificio de lo

que por ellas pueda
sacarse para remc-

diar necesidades 6

atender exigencias,

por muy respetables

que scan. Desmem-
brar el tesoro artis-

tico nacional, es irle

restando una rique-

za inmensa, y es, a

la vez, en perjuicio

de la cultura patria.

Por esto, la firme re-

solucidn del minis-

tro de Instruccion Publica y Bellas Artes, ha

de ser elogiada sin reservas. Solo asi, proce-

diendo con energia, poniendo la autoridad de

que se disfruta al servicio de la retencion de las

joyas de arte, es como se llegara a conseguir

que se acabe de comerciar con obras que son

honroso legado de nuestros antecesores.

ANSELMO GASCON DE GOTOR.

ESTATUA DE SAN PEDRO, EN LA
IGLESIA DE SAN PEDRO EL VIEJO
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LA VIRGEN DE LA ESTRELLA

ESTA
tabla de Fra Angel ico fue robada hacc

pocos dias del Museo de San Marcos, de

Florencia, mas, afortunadamente, no tardo en

ser recuperada. La pinto Angelico entreelano

de 1420 y el de 1430 por encargo dc Giovanni

Mali, y con destine a Santa Maria Novella de

Florencia. Esta valorada en un millon de liras

y mide ochenta y cuatro centimetres por cin-

FRA ANORLICO

cuenta y uno. La Virgen aparcce en pie, sos-

teniendo amorosamente el Divino Nifio, quc

apoya la cabecita en el hombro maternal. El

grupo aparece cobijado bajo un arco ojival de-

corado con calados rosoceos, y fuera dc cste

scis angelcs orantes, y en lo alto el Padre Kter-

no entre una nube de qucrubines. A los pics

de la Yirgen, dos angelcs arrodillados tocan

instrumentos mu-

sicos. A la vez que
esa tabla, ejecuto

Fra Angelico otras

trcs para el propio

Giovanni Mali:

unadeellassecon-

serva en la colec-

cionGarduer, y re-

presenta IM \fuer-

te y la Asuncion de

la Virgen; las otras

dos las posee el ya

citado Museo de

San Marcos, y re-

prcsentan, respec-

tivamente, l*a Co-

ronation de la Vir-

gen y IM Anuncia-

tion y I^a Adora-

tion dc los Magos,
estas dos escenas

en una sola tabla.

Debemos felici-

tarnos de que la

obra raptada haya

podido recobrarse,

con locual volvcra

de nuevo a ser ad-

mi rada en el pro-

pio lugar para
donde la pinto el

artista poeta.cuyas

creaciones seme-

jan pintadas con

plumas despren-

didas de las alas

TABLA DE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA de loS angeleS.- R.
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ECOS ARTISTICOS

SAL6N DE OTONO. Por varies particulares se

ha ofrecido la cantidad de mil francos para ser entre-

gada, en concepto de uno 6 varies premios, a artis-

tas decoradores que exponen en el susodicho Sal6n.

PINTURAS DE LUINI. En el museo Brera, de

Milan, se ha inaugurado una sala donde han queda-
do de manifiesto los frescos que Luini pinto para la

quinta Felucca, cerca de Monza. Algunos de los

fragmentos de esas pinturas estan en el museo del

Louvre, en la coleccidn Wallace, de Londres, y en

Chantilly. Ascienden a veinticinco las pinturas
reunidas en la antedicha sala en forma que contri-

buyen a su decorado.

EXCAVACIONES EN TaipOLiTANiA. El director

general de Antiguedades y Bellas Artes, de Italia,

D. Corrado Ricci, se ocupa ya en organizar en Tri-

politania el servicio arqueologico, donde seran apli-

cadas las leyes italianas scbre excavaciones. Se esta-

blecera una nueva direcci6n en Benghasi. En Tripoli

y Derna habra solamente inspectores. Los objetos y
obras que se hallen seran

llevados a Benghasi, donde

se establecera un museo,

pues se trata de no sacar del

pais lo que aparezca en las

excavaciones que se em-

prendan.

A LA MEMORIA DE JlJLIO

BsETdN. En Courrieres,

donde naci6 el pintor Julio

Bret6n, le va a ser erigido

un monumento, junto con

Emilio y Luis Bret6n. El

monumento sera obra del

arquitecto Robin y de los

estatuarios C. Theunissen y

Houssin.

MUSEO DE REPRODUCCIO-

NES. El Palacio de los

Papas, en Avin6n, va a que-

dar convertido en un mu-

seo de reproducciones de

las mas bellas obras maes-

tras de la escultura meri-

dional, incluso las de Grecia

y Roma.

HONRANDO A ISRAELS.

Los holandeses de la pro-
vincia de Groninga han re-

suelto erigirun monumento
al pintor Jose Israels.

CATALOGACldN DE OBRAS

DE ARTE EN ITALIA. El

ministerio de Instruccion

Piiblica de Italia ha dado ya

a luz el primer tomo del

catalogo oficial De las Artes

y las Antiguedades en Ita-

lia*. Ese volumen se refiere

tan s61o a Aosta, y va ilus-
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CARLOS VAZQUEZ

trado con cien grabados. Seguira a ese tomo los co-

rrespondienies a Verona, Padua, Parma, Ravena,

Pisa y Urbino, la catalogacion de las obras arUsticas

que poseen estd ya hecha.

UN RETRATO DE CARLOS I, DE TlCIANO.- No
mucho fu<5 sacado a subasta, en Edimburgo, una

pintura que se atribuia al artista ingles Jameson, y
la cual fu tasada en veinticinco francos, siendo

pujada hasta diez mil por un inleligente de Glascow,

REGALO DE BODA

;i quicn se adjudico. Segun CMC, sc trala de una

obra de Ticiano, y represcnta al emperador Carlos I.

Lo ha ofrecido al Gobicrno espanol, segun se dice

en el peri6dico de donde lomamos la noticia, por
i.Soo.ooo francos.

KN FAVOR DK UN MUSED. El Ayuntamiento de

Hamburgo ha votado 28.750.000 francos para obras

de ensanche del Museo municipal de pintura, gra-
bado y escultura.
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LOS PREMIOS DE LA EXPOSICI6N DE ROMA.

El jurado definitive de la Exposicidn inter-

nacional de Bellas Artes de Roma, compues-
to de los senores E. Ferrari, F. Hodler, J.

Lagae, J. Mehoffer, E. Miklos de Miklosvar,
J. Pennell, V. Pica, A. Sartorio, L. Tuxenet,
H. K. Westendorp, y presidido por el conde

de E. de San Martino, ha otorgado los diez

premios de diez mil francos, y cinco premios
de cualro mil, en la siguiente forma:

Primeros premios: senores Herman An-

glada Camarasa, W. Hammershoi, Gustav

Klimt, Ivan Mesirovic, Antonio Mancini,
Victor Rousseau, P. Merse de Szingei, Ettorc

Tito, Anders Zorn e Ignacio Zuloaga.

Segundos premios: senores Max Burri,

Keiren Imao, Eugenio Laermans, H. V. Mes-

dag y Halfdan Strom.

Ademas, se han concedido tres premios
de mil francos y cuatro de quinientos en la

secci6n de grabado de medallas, y cinco pre-
mios de mil francos y veinte de quinientos

para la seccibn de dibujos.

NECROLOGI'A. Ha fallecido el conserva-

dor de la Antigua y de la Nueva Pinacoteca

de Munich, M. Augusto Holmberg. Comen-
zo primero por dedicarse a la escultura, que
abandond para estudiar pintura en la Acade- JUAN BRULL COMPLACENCIA

ALEJANDRO DE CABANYES PAISAJE

mia de la capital bavara, bajo
la direccidn de Williem Diez.

En 1897 se le nombrd conser-

vador de la galeria de Schleis-

sheim, y dos anos despues de

los dos grandes museoj de Mu-
nich.

ExposicidN EN SAN PETERS-

BURGO. En el mes de Enero

sera inaugurada en San Peters-

burgo una exposici6n de arte

trances del siglo xix. Dara una

serie de conferencias sobre los

autores representados en tal

manifestation, el escritor de

arte M. L. Reau.

NUEVO MUSEO. En Montau-

ban van a ser destinadas a mu-

seo publico, dos casas legadas

por M. Albert Lacroix, quien
ha donado, a la vez, a aquel

Municipio, sus colecciones de

arte, en las cuales figuran

muebles, pinturas y ejempla-
res de arte decorative.
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CONCURSO DE PROYECTOS PARA EL MONUMENTO
CONMEMORATIVO DE LAS CORTES, CONSTITUCION

Y SITIO DE CADIZ

POCAS
veces se habra visto en Kspana. y en

estos tiempos, un csfuerzo artistico tan

grande, como el realizado por escultorcs y ar-

quitectos, al concurrir a ese Concurso.

Antes de emitir su fallo el Jurado, se dijo

que tal vez se dejaria desierto. No habia moti-

ves para ello. El que esto escribe cree que no

pudo hacerse mas de lo que se hizo en iguales

circunstancias; cree que se mostro claramente

el nivel y las condiciones dc nuestro arte mo-

numental contemporaneo; quese puso bien de

relieve el ambiente artistico en que vivimos

para la produccion de esa clasc de trabajos, y

que se mostraron bien delinidas las dotes dc

nuestros escultores y arquitectos.

Se hizo todo lo que sc pudo; no podiamos
contar con otra cosa mejor ni distinta, y los

artistas, empleando una frase hecha, se exce-

dieron a si mismos. De aqui las dudas del

Jurado al haccr la seleccion de tres proycctos.

Se explica perfectamente que se moditicaran

las bases del concurso. en lo que a cse extremo

de el se refieren, y que, en vex de tres pro-

yectos, fuesen seis los escof;idos; podian haber

ARQUITECTO: MANUEL VEGA

igu. I. N. 13

KSCIILTORES: MANUEL FUXA Y ANTONIO PAHEKA
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sido mas, sin abandonar el criterio empleado.
Veamos si es posible razonar todo esto.

EL TEMA. Es largo; con el he querido
rotular este articulo, sin quitarle una sola pa-
labra. Cortes, Constitution y sitio de Cddi^. Son
tres hechos distintos, de un caracter diferente,

y por lo tanto de una encarnacion artistica y
de una modalidad plastica heterogenea.

Es verdad que tienen esos hechos un nexo
comun ideologico que explica perfectamente

su existencia. Pero, ^es esto factible de ser ex-

presado plasticamente? Yo lo creo dificil. Los

artistas que han concurrido al concurso, lo

han tenido por imposible, y han apelado al

recurso (muy socorrido) de lo anecdotico.

Ha influido para seguir este camino, no

solo el caracter heterogeneo del tema dado, si

no la educacion artistica moderna, mejor di-

cho, contemporanea, en lo que a las artes plas-

ticas monumentales se refiere.

Nuestro tiempo se desenvuelve con una

tendencia artistica romantica (en el concepto

estetico hegeliano); sentimos poco la forma en

ARQUITECTO: RAM6N FREXE
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ARQUITECTO: RAM6N FREXE

toda su pureza; se mancja mejor su tecnica

que su naturaleza. La vida la vemos inejor

como sucesion de momentos, en lo quc al artc

se refiere, que no como sintcsis; la literatura

novelesca y teatral, sobre todo y la musi-

ca, han contribuido poderosamente a tener esa

vision de hechos sucesivos, de un desdobla-

miento de los aspectos de un mismo hecho.

ESCULTORES: MIGUEL Y LUCIANO OSLE

Si la pintura, como arte eminentemente

sintetico se salva, es porque se ampara en un

rincon de la naturaleza, 6 en lo anecdotico de

un asunto; el pintor ha tenido ancho campo
para seguir desarrollando la tecnica pictorica,

la forma, y moviendose, por lo tanto, mas en

el terreno del sentido clasico del arte. Por otra

parte, las dimensiones de un lienzo, una sola
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superficie que llenar, ban sido una barrera

casi infranqueable para que el pintor no haya

podido desviar el ideal de su arte, en el sentido

de lo narrative, de la vision detallada de la

vida, en contraposition a lo sintetico de ella.

Esas condiciones artisticas, no son de aho-

ra, arrancan del mundo medioeval escultura

arquitectonica, vidrieras, iluminacion delibros

y trabajos en marfil y se continuaron en

pleno Renacimiento, que al cabo y al fin fue

una evolution artistica de la Edad Media. Asi,

cuando el pintor dispuso para sus trabajos, de

grandes susperficies, fue anecdotico; recordad

solo, los frescos de Benozzo Gozzolli.

Ahora bien. ^Ha sido esto un bien 6 un
mal para el arte monumental? Yo creo que lo

ultimo.

El monumento tiene un gran valor de con-

junto; cuando es escultorico, mucho mas,

pues, no se halla sujeto a la imposition del fin

de utilidad propia de todo edificio que ha de

desenvolverse en partes diferentes. Ademas, la

escultura como la pintura, son artes sinteticas.

El valor capital de la primera esta, justa-

mente, en que pueda abarcarse la idea con una

sola ojeada; esto es, que se vea todo el elemen-

to expresivo del monumento escultorico de un

solo golpe de vista. Cuando esto no sucede,

cuando es precise, y valga el simil, ojear las

paginas del monumento, la sensation que este

debe producirnos, se diluye, y siempre hay

partes de el que vistas desde ciertos puntos,

quedan inexpresivas. Nunca tiene el escultor

aquellos recursos de hilacion, y de ir preparan-

do lo emotivo de la obra, como sucede al lite-

rato 6 al musico.

Hay un hecho elocuente de todo esto, ple-

namente manifestado en el concurso de refe-

renda. Sus autores presentaron junto con el

proyecto, una larga memoria, esplicativa de

cada una de las partes del monumento concebido

por ellos; algunos de estos escritos fueron im-

presos en lorma de folleto.

ARQUITECTOS: MODESTO LOPEZ Y J. YARNOZ
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Esto, es algo asi, como la musica con pro-

grama literario; cosa muy difercnte a la mu-

sica que completa la obra del poeta (drama

musical, ilustraciones musicales a un poema,

canciones, romanzas, etc., etc.).

Pensad, por un momento, que las gentes

que contemplen el trabajo del escultor y del

arquitecto no tendran ante sus ojos las pagi-

nas de esa memoria 6 tblleto, y que las genera-

ciones venideras, para las cuales se erije el

monumento, sabran, de lo que el representa,

mucho menos que los hombres actuales.

El descifrar lo que representa y expresa una

obra de arte plastico, equivale a tanto como

no emocionarse ante su contemplacion. Lle-

vese a la obra de arte todo el intelectualismo

que se quiera; pero procurese, en deiinitiva,

que sea el corazon el que trabaje mas y por

encima del cerebro; toda idea que no se con-

vierte en sentimiento, es una fuerza negativa

en arte. Por eso, los grandes pensadores no

ban sido los grandes artistas de la humanidad.

Como antes decia, el defecto capital que

vengo apuntando, y que existe en los proyectos

presentados al reterido concurso, dimana del

tema dado a los artistas; pero se acentuan sus

condiciones de lo anecdolico, parcial, e intc-

lectual mas que lo sintetico y emotivo, por la

tradicion que pesa sobre los artistas contem-

poraneos.

Si examinais detenidamentc todos los pro-

yectos presentados al concurso, vereis en ellos

que no hay la dcbida penetracion entrc el pen-

samiento del escultor y la del arquitecto.

En unas obras, el trabajo de cste se reduce

a un nuevo soporte de la escultura, en otros

especialmente el de los sefiores Palacios y

Garcia, lo arquitectonico prcdomina en ab-

soluto, y lo escult6rico queda desempeflando el

papel de meras ilustraciones del edificio com-

memorative.

Tambien en esto obra una larga tradicion

de divorcio real mas que aparente entre

el escultor y el arquitecto.

Voy a citar un caso concreto. Los sefiores

Yarnoz, Otero y Marinas, hicieron un trabajo

ARQUITECTOS: RAFAEL MARTINEZ Y RAFAEL SANCHEZ ESCULTOR: LORENZO COOLLANT
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para el referido concurso; es uno de los mejo-
res y mas bellos. Pero, ved como las figuras en

alto relieve, que decoran el fondo del hemici-

clo del monumento, rompen los muros de

este, se elevan por encima de ellos en lineas

ondulantes, faltas de ritmo; contempladas por
la parte opuesta, no expresan nada.

Ved, luego, como a las masas arquitectoni-

cas, sencillas y t'uertemente dominantes, se

oponen una serie de pequenas masas escultu-

ras, de rltmos y proporciones variadisimas,

como sobran picas, puntas y lineas delgadisi-

mas, destacandose sobre el fondo del celaje 6

de la ciudad de Cadiz.

Frecuente, en casi todos los proyectos, la

obra del escultor no se presenta con la energia,

sencillez y grandiosidad de masas, impuestas

por el edilicioarquitectonico y lo monumental

del conjunto. Hay como un exceso de precio-

sismo escultorico, de cosa que debiera estar

suelta y hecha en menor tamano.

El escultor, ha visto el tema de su trabajo,

ARQUITECTO: ANTONIO PALACIOS
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no solo como cosa demasiado anecdotica, hete-

rogenea y poco penetrada en el pensamiento y

obra del arquitecto, sino que ha visto cada

grupo y cada relieve separadamente, y no en

bloque. Asi, ademas de los errores apunta-

dos, hay frecuentemente un exceso de ripios

plasticos.

Esto se explica por todo lo dicho. Para

alargar los grupos y que hagan la medida

(valga el simil) de las superficies y masas ar-

quitectonicas, los escultores han tenido lo

mismo que los poetas, cuando la expresion de

su pensamiento en un verso, no llega a la me-

dida de silabas necesarias.

Muchos de estos defectos, podran corregirse

en todo 6 en parte, despues de una labor mas

larga y tranquila de los autores de aquellos

seis proyectos que han sido elegidos para el se-

gundo concurso.

Aqui, queremos que las cosas se hagan de-

masiado aprisa, y el prudente consejo de

Horacio a los Pisones, pocas veces se pone en

practica.

RAFAEL DOMENECH.

ARQUITECTO: GABRIEL ABREI'
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VETTORE ZANETTI ML'RANO

VETTORE ZANETTI

BAJO
el peso de sus tradiciones gloriosas

en arte, Italia miro esquiva, en las ultimas

decadas del siglo xix, la evolucion que la pin-
tura sufria en el resto del continente, en aque-
llos paises que tenian, tambien, abolengo ar-

tistico. Y ella, que en otras epocas les dio la

norma, considero que era en merma de su

prestigio asociarse al movimiento que llevaba

al arte por caminos de sutileza y emocion. Se

defendia, y en su estancamiento hizo, que los

jovenes de otras naciones olvidaran la ruta de

Roma, sueno, antes, de todo cultivador de las

artes del dibujo, y aprendieran, en cambio, la

que conducia a Paris... Pero Italia tenia un
artista eminente, gloria inmarcesible de su

patria, artista solitario que, apartandose del
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mundanal ruido, se traslado a las alias regio-

nes montanosas, y en aquel silencio y en aquel

recogimiento produjo, con sentido moderno

sorprendente, una serie de obras que colocan

al autor en lugar privilegiado entre los pintores

italianos del pasado siglo. Ya se supondra que
aludimos a Segantini, el paisista que vislum-

bro la suave poesia de las cumbres en la in-

mensidad. Ese artista, que doto de espiritu a

los paisajes que pintaba, opuso al mecanismo

untuoso y a la factura garbosa, un procedi-
miento de contention, contrario a la facilidad

de pincelada; valladar a la rutina que le obli-

gara a no conceder al toque un valor que no

le reconocia, y a buscar, sobre todo, interesar

por el poder emotivo acumulado en sus lien-



zos. Es por esto, mas que por la tecnica que
en arte lo esencial es el resultado conseguido

por lo que sus pinturas, una vez contempladas,

se mantienen vivas en la memoria: que el

recuerdo de la impresion que produjeron no

se olvida tan facilmente. Reaccion saludable

fue esa, y hecho de que hay que tomar nota,

para explicarse como, en el seno propio de

aquel pais, existio quien delinio su personali-

dad marchando al compas de los tiempos, y en

el retorno a la consulta sincera de la naturale-

za, encontro el caudal renovador que le hizo

ser quien era, y no proseguir en el estado ruti-

nario que iba haciendo palidecer el sol del arte

VETTORE ZANETTI

en una nacion donde lucio con explendores de

luz meridiana.

Luego, las exposiciones internacionales or-

ganizadas en Venecia, atrayendo a los mas

prestigiosos artistas de lama mundial, reser-

vandoles honores preterentes en la colocacion,

les puso ante los ojos a los artistas peninsula-

res las obras notables de las que se iban produ-
ciendo en el resto del continente europeo, y

aun aqucllas que. como las de Manet y Renoir,

les han iniciado en los comienzos de la revo-

lucion acaecida, hace ya dccadas, en el campo

pictorico. El eclecticismo abriendo las puertas

del certamen veneciano a todas las tendencias,

franqueo el umbral a las

mas audaces tentativas, re-

activo poderoso. En virtud

de esas exposiciones, y por

iniciativa del principe Al-

berto Giovanelli, se fundo

en Venecia un Museo de

Arte internacional moder-

no. Asi se retuvieron pro-

ducciones de artistas extran-

jeros, que indudablemente

son consultadas.

Lo indicado habia de

inlluir, como es de suponer,

en los artistus indigenas, y

en los preparados para atis-

bar los nuevos aspectos que
seiialaban las corrientes en

boga, y en aquellos que aun

se estaban formando, de

algolessirvio verlas produc-

ciones pictoricas que traian

de otras tierras aires de re-

novacion. Con las obras ex-

tranjeras cupo que pusieran

en parangon las propias. y

echaron entonces de ver

que se movian en un ritmo

sin calor: de impulse ad-

quirido. Pudo doler ello a

algunos; mas no cabe duda

de que sirvio de acicate. Al

estimularles a salir de su

acompasado andar, no les

CIELO ABORREGADO quedo otro remedio que
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deshacerse de trabas de la rutina, y buscar en

si la dormida personalidad.

Uno de los artistas entre otros que se

ha lanzado con vehemencia a trabajar en ese

sentido, es el senior Vettore Zanetti. For la

construccion exi-

gente unas veces;

porel encanto ex-

presivo que ema-

na de sus paisajes

otras; y siempre

por el valor artis-

tico de sus telas,

es por lo que ha

conseguido la im-

posicion de su in-

dividualidad, has-

ta el extreme de

que, en el dia, es

uno de los pinto-

res en quien las

esperanzas que hi-

ciera concebir des-

de un principio se

ven convertidas

en realidad. Los

triunfos que tiene

logrados en su pa-

tria y fuera de ella

han acrecentado

la fama de que
disfruta.

Ejecucion so-

lida, paleta bri-

llante en ocasio-

nes
, suavemente

delicada otras,

poseen un no se

que sus pinturas

que al momento
se imponen. Y es

que acusan un

temperamentova-
ronil que repro-
duce de modo concienzudo, sin desfalleci-

mientos, los espectaculos naturales que consi-

dera merecedores de fijar en el lienzo. Los ca-

nales dormidos en silencio, reflejando en el

agua las construcciones vecinas; panzudos bar-

VETTORE ZANETTI

cos descansando solitarios al sol; veleros que

despliegan toda la pompa de las blancas velas

en el espacio azul, que lo semeja mas por el

contraste son temas en que halla ocasion de

mostrar el artista su ciencia pictorica. Y si en

alguna desus pin-

turas el colorido

tiene dulzuras ex-

presivas, hay al-

gunas en que las

tintas toman la

vivezay el briode

lo que se exalta;

pero en unas y

otras el autor, se-

gun se ha dicho,

hace gala de su

pleno dominio
del procedimien-

to, personal, in-

confundible,delo

evocado.

Entre las pro-

ducciones suyas

que mas gloria le

han reportado,

figuran: Casa del

pin tor y Repo-

so, pertenecientes

al Museo impe-
rial deViena; Mu-

rano, con que ob-

tuvo la gran me-

dalla de oro en la

Exposicion Inter-

nacional de Ve-

necia, y que le

compro el museo

deaquellaciudad;

y Veleros, por el

cual se le ha otor-

gado una primera

medalla en la VI

Exposicion Inter-

nacional de Arte celebrada en Barcelona, para

cuyo Museo municipal le ha sido adquirida.

Confianza en el porvenir ha de tener, quien

tan pronto ha conseguido exitos tan sonados.

Demostracion es ello de que no son debidos a

INVIERNO
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circunstancias del momento, sino motivados

por las cualidades positivas que en sus obras se

hallan. Joven todavia, abrese ante el dilatado

camino por donde tomar con seguridades de

llegar aiin mas alia del punto en que hasta

aqui le llevo su esfuerzo y deseos de adelanta-

miento. En plena madurez de su talento, si

recabo con las pinturas que ha producido

tanto respeto para su nombre, con las que

produzca en adelante esperamos que obtendra

no menores lauros.

Da derecho a esperanzarlo el trecho que
ha recorrido, cada vez mostrando que no des-

cansaba en los laureles conquistados, antes

espoleado por ellos, para el logro de un ade-

lanto, en relacion con sus obras anteriores.

Cuando este caso se da, no hay que temer en

que los elogios sean contraproducentes; por el

contrario, halaga tributarlos, porque aquel a

quien van dirigidos, mas que envanecerle, le

estimulan. El senor Zanetti es de estos.

La satisfaccion que pueda causarlc vcr que
una revista como MVSEVM se ocupa en su obra,

no le restara ni una pizca de su proposito de

estudiar incesantemente, para ir progresando
sin cesar. Leera lo que de el se dice, y, luego,

cogiendo nervioso los pinceles, retornara a su

labor, atento solamente a resolver las dilicul-

tades de la pintura que traiga entre manos. En

ello pondra los cinco sentidos... De lo que en

estas paginas se manifiesta acerca de el y de sus

cuadros, no volvera a acordarse, sino cuando,

el azar, le ponga de nuevo este fascicule ante

los ojos. MARIO BKRARDI.

VETTORE ZANETTI
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GOYA II ENTIERDO DE LA SAROINA

LOS CUADROS DEL GRECO Y DE GOYA DE LA COLECCION

NEMES EN BUDAPEST

...y su extrafieza admiraran, no imitaran

edades. La palabra profetica dc Paravicino se

ha cumplido enteramente. Despues de una

temporada, en que antes se le tuvo en desprecio

que en estima, el Griego de Toledo es hoy
uno de los artistas que mas interesan a los cri-

ticos y aficionados al arte, casi como si fuera,

no un pintor muerto hace ya tres siglos, sino

un artista viviente. Y movidos de esc interes

compran los grandes museos y los inteligentes

los cuadros de este hombre tan raro, a quien
Creta dio ia vida y Toledo los pinceles

Quizas la coleccion mas importante de cua-

dros del Greco, fuera de Espafia, reunida en

los ultimos arms, es la de D. Marcclo dc Nc-

mcs, dc Budapest, pues coleccion del Rev de

Rumania data dc ticmpo. Kse aficionado hun-

garo que tiene una magnilica galeria de

obras macstras antiguas y modernas de todas

las escuclas cs hoy cl afortunado poseedor

de once obras del Grtco, cjcmplares dc todas

las epocas del maestro.

l.a Magdalena, de la primera cpoca toleda-

na, parece como una flor nacida de la pefia

csteril por un milagro. No tiene todaviacl aire

inmatcrial de los tiempos mas caracteristicos

del artista; se notan aun, y muy declaradamen-

te, las reminiscencias venecianas; pero es un
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trozo de pintura magistral, muy notable, por

ejemplo, por la forma como estan pintados la

calavera y el libro. Precede esa obra de la fa-

mosa coleccion Stshoukine, de Paris.

El maestro, seguro de su arte, se nos mani-

fiesta en la Sagrada familia; pintada en los

anos en que trabajo para la capilla de San

Jose, de Toledo (iSgS-iSgg). Este cuadro es

bastante conocido, por haber pertenecido al
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senor O'Rosseu, de Paris. No se que hay que
celebrar mas: si la hermosura de las tintas,

que brillan como joyas de una encuadernacion

de evangeliario primitive; si la manera encan-

tadora como la Virgen tiene las frutas en su

aristocratica mano, 6 como el Divino Nino

extiende la manita para tomarlas, 6, rinalrnen-

te, como esta pintado ese recipiente de cristal

con las distintas frutas.
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El tercer cuadro era casi desconocido hasta

hace poco tiempo: representa La oration en el

huerto. Estuvo en la Catedral de Sigiienza,

como el San Andres, de la misma coleccion,

de que hablaremos luego. El senior de Nemes

adquirio esas dos pinturas del exministro por-

tugues D. Gerrara Jungairo. La oration en el

claro, y permanece arrodillado sobre el manto

azul; color este puesto por el pintor entre el co-

lor bermejo de la vestidura y el verde claro del

suelo, en evitacion de que estas dos tintas apa-

recieran yuxtapuestas. Los tres apostoles son

figuras de aspecto miguelangelesco. Se ve que
el artista tendio a dar primero una impresion

DOMENICO THEOTOCOPULI

huerto tiene mucha semejanza con el cuadro

del Museo de Lille, pero es mayor que este, y
con el del convento de las Salesas, de Madrid

(1,70 x i,25). Todos los aficionados quedan
asombrados ante esa obra, caracteristica del

ultimo estilo del Greco. El angel parece como
nacido de la nube, el Cristo, de celestial ex-

presion, ostenta una tunica de un carmi-n muy

LA MAGDALENA

escultural. Seguramente hizo de barro 6 cera

tales figuras, y despues para evitar ese efecto,

y alcanzar una impresion mas decorativa, les

puso a los apostoles amplios mantones de co-

lor, respectivamente amarillo, rojo y verde.

El San Andres, ya mencionado (0,70X0,535),

esta firmado con las iniciales del maestro,

y corresponde a la epoca del apostolado del
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Musco del Greco, de Toledo. Igualmente obra

del ultimo tiempo del maestro es el San Juan

Bautista, cuadro muy decorative y caprichoso.

Lin encanto es el paisaje con los tonos verdcs

claros, tan modernos, que recuerdan a Cezanne.

La ultima

adquisicion
del senior dc

Nemes, es La

Concepcion.
Este cuadro
ha cambiado

muchodedue-

no en los iil-

timos afios, y

muy pocos
hanentendido

su verdadero

valor. Cossio,

como tod os

los demas, lo

ha clasiricado

hasta ahora

como una
Asuncion dc la

Virgcn; pero,

segiin mi mo-

desta opinion,

no es ese el

asunto. Sedis-

tinguen losdi-

fe rentes atri-

butosdelaPu-

risima: el jar-

din, el pozo,

la fuente, la

palma, el sol,

el ramo de ro-

sas, etc. Tam-

bien la postu-

ra de la Vir-

gen es muy
caracteristica.

Pero creo que
se puededecir
mas todavia.

Si no me equi-

voco. este cua-

dro es el mis- DOMENICO THEOTOCOPI
-

LI

mo que se menciona entrc los cuadros que
Greco tenia en su casa cuando muri6. Kn el

inventario de los bienes del Greco (publicado

por D. Francisco de Borja San Roman, en su

libroKl Greco en Toledo*) se halla tambicn

una (Concep-

cion no aca-

bada y, en

verdad, clctut-

dro no cstd a-

cabado Scad-

vicrte on to-

dos los por-
menores que
el maestro no

habia conclui-

doenteramcn-

tc esta obra.

Kalta luz en

los trajcs de

los angeles, y

color en lasca-

bccitas de los

angclitos que
I ii i in M ii la

nube sobre la

cual la Virgen

se apoya.

Ksta Con-

cepcion cs el

unico cuadro

de este asunto

que se cono-

cc del Greco.

Como sicm-

pre, la idea ar-

tistica es ma-

gistral. Ksta

Virgen.consu
mistcriosa so-

lemnidad, cs-

ta reina del

cielo que re-

cucrda, en su

postura, esta-

tuas antiguas

dcla patriadel

maestro, cs

SANTIAGO EL MAYOR UniC3 Cn SU
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manera, y lo propio puede afirmarsc del pai-

saje, tan pintoresco. jYa puede entrar el Greco

entrc los pintores de la Conception, entre los

Zurbaran, Ribera y Murillo!

Un cuadro, que es problematico sea de

Theotocopuli, es Santiago el Mayor, el cual

precede de la coleccion Duret, de Paris. Como
cabe apreciar en el agnus dei, cste cuadrito

DOMENICO THEOTOCOPULI

es un fragmento. Original mente se veia, ade-

mas, de Santiago a San Juan Bautista y, quiza,

tambien al Evangelista. Kn el inventario del

Greco se menciona un cuadro pequefio con

los dos Juanes y Santiago*. Sus cualidades ar-

tisticas no estan mantcnidas a igual altura en

esta obra. El paisaje es muy pintoresco, con

los motives de Toledo. Cosa un poco rara es

que se ve ya la cu-

pula de la Capilla

mozarabe, edificada

por Jorge Manuel

mas de diez anos

despues de la muer-

te de su padre. Pero

no me parece que

Jorge haya pintado

este cuadro, muy su-

perior a todo lo que
ha hecho; tal vez

pinto el maestro esta

obra en colabora-

cion con Francisco

de Preborte, que te-

nia a su servicio,

como Murillo a el

Mulato, y Velazquez
a Juan de Pareja. Ul-

timamente ban sido

adquiridos por el se-

nor Nemes un San

Luis Gonqaga, clasi-

ficado antes como
San Ignacio, obra

pintada en 1584; y el

estudio para el re-

trato de D. Fernando

Nino de Guevara, de

la coleccion Hane-

meyer.
Claro que en la

Galeria Nemes, for-

mada por produccio-
nes de todos los pin-

tores, no puede fal-

tar un artista como

Goya, de quien fi-

guran dos excelentes

LA ORACION EN EL HUERTo obras: el Entierro de
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la Sardina; pintado por los anos de 18143 i8i5

con un brio y a par con una delicadeza extraor-

dinarios. Los tonos azules, grises y amarillos

que alii campean, ya no son los conocidos de

los tiempos de Tiepolo; parecen pintados en

los anos en que Manet comenzoa revolucionar

la pintura francesa. El otro cuadro, Los bebe-

dores, es posterior. Precede de la famosa colec-

cion del duque de Osuna. Puede que estuviera

destinado a ser regalado al medico de Goya,

que le curaba, segun se sabe, por el ano de

1819, de una gran enfcrmedad. Se puede aiin

leer encima de las cabezas la palabra mcdico.

Uno de los bebedores tiene cierta semejanza
con el retrato del ciego Tio Paquete, que posee
D. Jose Lazaro, de Madrid. Es sorprendente
la expresion de ese cuadro. El humorista mas

ilustre de la pintura del siglo xix, Daumier,

no ha podido superar a Goya, que no era sola-

mente digno nieto de Velazquez, sino, tam-

bien, de Cervantes, con lo que revelaba su

genio universal. AUGUST L. MAYER.

ANDRES METHEY

LA
ceramica, arte por excelencia ennoblece-

dora del material, tiene misterioso poder

para cautivar de modo extraordinario a quie-
nes a su cultivo se dedican. Existe un no se

que anulador de la voluntad del artifice, para

cuanto no sea el afan de sus afanes, asi que se

siente atraido a convertir la materia fragil en

forma dignificada por el buen gusto y enri-

quecida con la decoracion por mano experta y

agil, complacida en desarrollar sobre una su-

perricie, en trazos todo firmeza, lo que la fan-

tasia dicta. ^No os detuvisteis, en alguna oca-

sion, ante un escaparate, solo para regalar la

vista con un plato 6 un vaso que, al pasar, os

obligo a deteneros por el encanto estetico que
derivaba del explendor de su decoracion, 6 del

A. METHEY
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sencillo, pero harmonico canto que entona-

ban las yuxtapucstas tintas? No pensasteis en

aquellos momentos en la calidad del material;

visteis, tan solo, una obra hermosa, ante la

cual la mirada sin-

tiosecomplacida. HI

valor residia unica-

mente en el que el

arte le habia dado.

Mas aquel cjem-

plar, como toda pro-

duccion aliarera, co-

rrio un gran peligro

antes de que pu-
diere ser presentado

a vuestros ojos ya

listo, ya dispuesto a

correr otros riesgos

nacidos de un des-

cuido del dueno: de

un golpe dado sin

quercr, de un res-

balon, deuna caida.

Su existencia, como
la naturaleza de su

material, es tragil.

Solo el artifice

sabe las inquietudes

que pr'ecedieron a

la conclusion de la

obra; solo el cono-

ce las amarguras dc

ver como el fuego

inutilizo la labor de

dias; solo el cabe que

explique las sorpre-

sas inesperadas que
se reciben al sacar

del horno una pieza

que se sofio con un

aspecto, y sale con

otro muy distinto.

En ese calvario de

laincertidumbrc.en

ese dolor de perma-
necer junto al horno en espera de la colabo-

racion del fuego, para ver si responde a los

deseos propios, el sobresalto es un compa-
nero que no le abandona. Porque la casualidad

A. METHEY

jucga papel importante en la solucion final. Kl

poder igneo, tanto puede scr luvorable como
adverse. Si esta dc buenas, rcdondea la obra

del artifice, amengua el orgullo de este, y Ic

dice que con el cs

creador; si esta de

malas, devuclve lo

que sc leentrego en

forma qucdescspera
a I artista, si este no

se halla templado

para rcsistir adver-

sidadcs. iQ)u<i emo-
cion la que produce
sacar una pieza como
Cue conccbida, mug-

niticadaquiza! jCon

que avidez se exa-

mina! ;C6mo sc cn-

sancha el alma! ^No
justilica todo esto,

la dominacion que

ejerce lal arte en

cuantos la cultivan

en esfera elevada?

Ksa partc que hay

que conccdcr a lo

imprcvisto, esc mis-

tcrio que se dcsca

ver esclarecido en

la obra lista, llegan

a dominar. Como

produccion en que
el sufrimiento cn-

tra, sufrimiento

de espiritu amor

por lo que produce
esc sufrir se despier-

ta. Y si el desalicnto

acude a quitarcner-

gias, pronto sc rc-

cobran, para volvcr

tcnaz a la lucha y

a la inccrtidumbrc,

coronada a veces con

el exito. Y cuando esto ocurre ,;quc artista se

acuerda de las amarguras pasadas? Da por bien

empleado todo: los sobresaltos y los dolores

de otros dias; y se considera asaz de recompen-
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sado con el ejemplar que el fuego le devolvio.

generoso, convertido en obra de cochura inta-

chable, para admiracion de inteligentes y pro-

fesionales.

Solo asi, solo estando algo enterado de lo

que representa la produccion ceramica en rela-

cion al artifice, es como es dable comprender
la labor de este y como ha de crecer la admi-

racion hacia el. tanto por su empresa de pro-

pagar la belleza, como por las dilicultades que

para el logro de ello le salen al paso. Es una

vida de sacrificios; pero es una vida que obliga

a no renunciarla, que encadena a ella; como
si los dolores a que somete, cuanto mayo-
res mas ligaran a no

abandonarla, masexi-

gieran seguir el sacri-

ficio, y llevarlo hasta

el fin.

No una, sino tres

veces Andres Methey
hubo de dejarla, y

siempre volvio a ella.

Cuando hacia algun

ahorro, tornaba con

mas insistencia a la

lucha. y cada vez con

mas fel ices resulta-

dos. Por ultimo, una

decision lirme le con-

dujo a proseguir con

fe en la ruta que la

vocacion y su tempe-
ramento de artista le

marcaban de consu-

no. Y quiso ser el,

realizar ensayos por

cuenta propia, y ol-

vidar, por lo tanto,

lo aprendido en la

Escuela de Artes de-

corativas. Se lanzo a

ello con todo ardi-

miento, preocupado mas de la decoracion que
del perfil de los vasos. Conseguir persona-
lidad, fue lo que le impelio. Obtener colora-

ciones por otros no conseguidas, resolver mo-
tivos en torma personal, alcanzar conjuntos
de pormenores bien rimados, hacer de cada

A. METHEY

ejemplar una sintonia de color, donde este se

muestre alegre, suntuoso, atractivo siempre,
como vistiendo de gala la superficie que ava-

lora, son circunstancias que le movieron y
mueven en sus creaciones.

Unas veces, los motivos son simples, y por
la repeticion alcanzan atractivo; en otras, el

decorador como pretendiendo echar el resto y
demostrar que las dificultades no le arredran

y que sabe desenvolver una composicion sin

sujetarse a la repeticion, ni a la alternancia,

coge el disco concavo de un plato, y en el des-

arrolla una composicion libre, buscando sola-

mente el equilibrio de las masas y aquella

unidad que es consi-

guiente exista en todo

conjunto artistico.

Para producir, pri-

mero deja rienda suel-

ta a la fantasia en el

bosquejo que sobre

papel traza ; toma,

luego, fotografias sa-

cadas del natural, y

coteja, y de lo que
hizo de recuerdo, y

de lo que esas le di-

cen
, surge, precise,

el motive 6 motivos

que adopta. Asi pro-
cede en un principio.

Despues, ya en la

mano el vaso de de-

licado 6 acentuado

galbo, viene trazar so-

bre el lo definitive.

Y el artista no siente

la exigencia de los

trazos limpidos, de

los perfiles intacha-

bles, rigurosamente

VASO definidos en exacti-

tud pulquerrima, y

esto da a la totalidad un cierto sentido de vida

atemperada por la sencillez a que se reduce

lo evocado, cuando de evocacion floral 6 de la

fauna se trata.

Claro que, en el dia, ya se hace dificil ob-

tener una originalidad tan absoluta como algu-
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nos dan en pretender, pues no en

vano.lo que se hizo en transcurri-

das epocas, pesa como herencia,

de que no es cosa lisa y liana des-

prenderse, y aunque no se llegue

a la repeticion textual, de que se

huye, con todo, reminiscencias del

espiritu que informan produccio-

nes preteritas,
no dejan de hallar-

se en las modcrnas. ^Iba Andres

Methey a scr en esto una excep-

cion? En manera alguna, y asi, a

veces, lejanas rememoraciones per-

sas, y aiin de los paises del extrcmo

oriente, saltan a la vista en los

motivos; pero, no obstante, si los

sujetais a exigente analisis no los

dareis por identicos. Es el concep-

to general de ellos. mas que la

reproduccion extricta. Bien se ve

asi, como el autor saca de sus

recuerdos inspiraci6n para cosa

propia. Esos recuerdos se refieren

al pasado que acepta, y al asimilarselos,

prcstales accnto particular; de manera

analoga a como proccde, segun queda

indicado, con sus recuerdos del natural.

Es, sobre todo, en las tintas que con-

sigue, donde resplandece esa busqucda

de novedad en el resultado final. Es en

mil linajcs de ensayos, cs en la c.xpc-

riencia conseguida a fucrza dc incesante

constancia, es meditando sin dcsmayo

como ha obtenido esas coloraciones, tan

peculiarmente suyas, que prestan a su

loza caracter de ditercnciacion singular.

No es posible olvidar su paleta suntuo-

sa, de verdes sorprendentcs, de violctas

inesperados, de malices opalinos, de

blancos lechosos, que cantan unas veccs

con suavidad, que se exaltan violenta-

mente otras, y que al aparcccr a la vera

del oro y de la plata adquieren una opu-

lencia que maravilla. Ahora, ante los

bellos resultados, ante la boga que al-

canzan sus obras, Andres Methey olvida

la penosa labor de otro tiempo, luchan-

do contra las estrecheccs y la enferme-

A. METHEY
BOTK
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dad. Hoy son ya para el dias venturosos: es

reconocido su merito, su nombre es procla-
mado con respeto, con la cruz de la Legion de

honor le premia el Estado su constancia y ab-

negacion, y una nube de admiradores le fes-

teja. Ya todo son elogios, y no hay quien le

regatee el aplauso. Una exposicion de sus obras

despierta el interes. Asi ocurre con la que ce-

lebra actualmente en casa Hebrard. ^Escosa
de hablar de ella en particular? No es este

nuestro proposito, sino que escribimos, con

ocasion de ella, para presentar en MVSEVM a

tan esclarecido decorador.

Entre la falange de ceramistas Franceses, se

nos presenta como inquieto rebuscador, como

artista, en fin, que percibe en si las vehemen-

PLATO DECORATIVO

cias de aquellos a los cuales atormentales el ser

ellos, y no otro. Amor de sus amores, para 61

el cultivo de la ceramica tiene la sugestion de

lo que ha despertado sentimientos intimos, de

lo que atormento el espiritu y robo sosiego,

de lo que ha sido la vida de uno en la epoca

de lucha por ocupar rango distinguido entre

quienes hacen de su existencia peregrinacion

que conduzca al logro de la belleza sonada

para las creaciones propias. jSon tantos los

que fracasan a mitad de la Jornada, que al ad-

vertir los que se quedaron rezagados, y no pu-

dieron salirse con la suya, sientese piedad
hacia ellos, a la vez que contento interior por

ver satisfechas las aspiraciones personales que
le empujaron a uno a no desmayar, a inquirir
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olvidando las fatigas de que se hizo cosecha

prodigal

Artista en toda la extension de la palabra,

posee Andres Methey delicadezas de sensitive,

y es con emocion que tiende a que predomi-
nen tambien en sus obras. La fe en si mismo

le aseguro el triunfo. No cuenta aiin cuarenta

anos de edad. Cabe, por lo tanto, esperar de el

mas, mucho mas de lo que ha hecho, con ser

esto mucho.

Cuando se llega a las alturas por dl con-

quistadas, y se vuelve la mirada atras, halaga
abarcar el trayecto recorrido, y ver que no

fueron en vano los esfuerzos que se hicieron,

las amarguras sufridas, las contrariedades sal-

vadas, las hostilidades que hubo que veneer.

PLATO DECORATIVO

Y es que soloacaban por triunfar e imponcrsc,
no los que tienen talcnto a solas, sino quienes
unen a el voluntad suficiente para llegar hasta

la consecuci6n de lo que se apctecc.

Tanto como por sus resultados en la csfera

artistica, hay que aplaudir a Andres Mcthcy

por el teson y la confianza en si mismo.
*

* *

Descontando ya la personalidad de esc ar-

tista, ^no reparasteis como la ceramica cs un

arte que lleva facilmente al sacriticio? Aqucl

que hacia clla sc sientc atraido, pasa por todo,

hasta sujetarse a privaciones mil, hasta. si

viene el caso en que sea necesario, desprcn-
derse de lo poco que le reste, con tal dc rcali-

zar nuevos ensayos, de ver si uno de estos le
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permite obtener el resultado que
ambiciona.

Quien cultiva esa arte con

amor de artista, con afan de crea-

dor, antes de llegar a la meta que

pretende, ha de luchar con bra-

vura, y ha de estar templado a

toda prueba contraria. Y en el ofi-

cio abunda mas esto que las sa-

tisfacciones. For cada una de es-

tas, cien de aquellas.

La dependencia a un elemen-

to que no esta en la mano ni en

la inteligencia del ceramista so-

meter a su deseo, es vasallaje pe-

noso, que, en las horas que dura,

trae desconcertado, inquieto.

Sorprende, no obstante ello,

que scan tantos los que en el dia

se sientan interesados por la cera-

mica, y a su cultivo se entreguen,
haciendo caso omiso de todos los

inconvenientes. Es innegable, que constituye para que las contrariedades no le amilanen.

una de las artes menores que mas arrastra a Las exposiciones que se celebran en el Mu-

los que tienen temperamento de sacrificio y a seo Galliera, han puesto de manifiesto, en oca-

la vez poseen caudal de entusiasmo bastante, siones, ejemplares ceramicos de una novedad

y perfeccion y buen gusto verda-

deramente maravillosos. El es-

fuerzo personal de tales artistas,

que. en el silencio de su taller,

generaii esas producciones, nunca

sera loado bastante. Es cl enno-

blccimiento de la profesion lo que
realizan. No se trata de obras de

caracter industrial para el bajo

comercio; no se trata de un mo-

delo resuelto , y luego repetido

multitud de veces por manos mer-

cenarias, que copian sin emocion

el ejemplar que se le pone ante

los ojos. No se trata de esto; no.

Es la obra unica, que se concibe

y ejecuta amorosamente, con la

mira puesta en el resultado final,

sin atender a los precios del mer-

cado, n i preocuparse el autor mas

que en hacer un ejemplar de so-

berana hermosura. Por esto decia,

que esa labor es de aristocraciaA. METHEY I'LATO DECORATIVO
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del arte, y unicamcnte cabc quc la efectuen

espiritus selectos, que se complazcan en mo-

delar un vaso y en decorarlo con la misma sa-

tisfaccion con que desarrollarian sobre un

muro una composicion pictorica de altos vue-

los. Esa conviccion de que, descender a mag-
nificar los objetos de la vida cotidiana, para

elcvarlos al rango de obras bellas, no cs en

mengua de aquel que a ello se entrega, sino

que, por el contrario, le enaltece como artista,

hace que pongan en su labor los mismos entu-

salirmc al paso, para advertirme quc huelgan
muchas de las consideraciones quc me he per-

mitido estampar en estas paginas, aprovechan-

do la ocasion de hablar de un ceramista reco-

nocido como maestro. Abundo, si, en la mis-

ma opinion; mas, tcngase presentc, que a mu-

cha partc del publico hay que haccrle com-

prender la importancia que rcviste el que
cunda el arte a toda suerte de objetos, y a la

vez la necesidad de que se interese por el tra-

bajo de quienes pasan su existencia dedicados

A. METMKY

siasmos y las mismas delicadezas que si se en-

tregaran a producciones trascendentales. Y, en

rigor de verdad, de trascendencia, y no escasa,

es dedicarse a cultivar una manifestacion artis-

tica en esa forma, tanto para deleite propio

del autor, que se complace el espiritu al crear

formas bellas, como por contribuir a la propa-

gacion del gusto.

Al Ilegar aqui, me apresuro a manifestar

que abundo en el parecer de quienes pudiesen

I'l.ATO DECORATIVO

a embellecer cuanto sale de sus manos, y ha

de ir a las ajenas. Es por ello. que corrid la

pluma al escribir estas lineas. La impuls6 el

deseo de seffalar, no solo el reconocimiento

que es debido a los artistas que nos regalan

con formas y coloraciones bellas, al engendrar

obras, de uso practice, ode caractersuntuario,

sino. a mayor abundamiento, cuantas inquie-

tudes y sobresaltos representa el logro de un

ejemplar intachable. GEORGES CAUDEL.
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ARQIIETA I)E PAI.KNCIA DORSO

ECOS ARTISTICOS

LA ARQUETA DE PALENCiA. El Cabildo catcdral

de Palencia ha hccho entrega, con gran solemnidad,
a S. M. cl Rev, y (isle al Museo Arqueologico Nacio-

nal, de la arqucta arabiga que tanto llamo la aten-

ci6n en la Exposicion Histdrico-Europea celebrada

en Madrid el ano 1892. La generosa y palridtica acti-

Uid del Cabildo palentino, merece ser rccogida y
comentada con aplauso, ya que su cjemplo impulsa-

ra, sin duda, a seguirlo a quienes poseen joyas de tan

subido valor artistico como el de la arqueta de refe-

renda, y que en el mencionado museo podra ser

apreciado y estudiado por los inteligentes y el pii-

blico en general.

Esa arqueta es de marfil calado, que permite ver

en el fondo cuero dorado, el cual tapiza la armazdn
de madera. En la decoraci6n marfilena se combinan

lacerias con palmetas, y en las cenefas arquerias con

antilopes y pajaros, escenas cineg^ticas 6 de lucha

de hombres con leones. La caja es cuadrilonga, y la

tapa de forma tumbal. Esta valorada en doscientas

mil pesetas.

En la base de la tapa ostenta una inscripcion ara-

biga, por la cual se ha sabido que fue labrada en

Medina Cuenca por Abderrahman ben Zayan, cuya

es, tambien, la arqueta de Santo Domingo de Silos,

que se guarda en el Museo de Burgos. Por la aludi-

da inscripcion se ha venido, ademas, en conoci-

micnto de que la mando construir el gobernador de

Medina Cuenca el Hachib Hosano Daullah Abu
Mohamed Ismail ben Almamun Dru Almachdaia,

padre de Al K.adir, ultimo rev moro de Toledo, en

el ano 441 de la Egira, obra, por lo tanio, del siglo

onceno.

La comision que hizo entrega de esa joya arqueo-

logica, la formaban el gobernador civil de Palencia

y los diputados a Cortes senores Osma y Calderon,

a quienes el Rey concedio la cruz de Carlos III, para

atestiguarles la simpatia con que habia sido visto el

acto que realizaban los representantes del Cabildo

palentino.

En casa del jefe del Gobierno, don Josd Canale-

jas, se verific6 por la tarde el levantamiento de acta

notarial de la entrega de la arqueta.

Suscribieron el documento, del cual se sac6 una

copia para el referido Cabildo, los senores Canalejas,

Herrero, inspector de Bellas Artes; el director del
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Museo Arqueologico National; el ex-ministro sefior

Osma; y el diputado a Cortes por Palencia don Abilio

Calder6n.

EDMUNDO SAGLIO. Este ilustre arqueologo acaba

de fallecer. Su obra principal es el Diccionario de

antigQedades griegas y romanas, que comenzo a

publicar en 1872 en colaboracidn con Daremberg, y

que a la muerte de cste prosiguio 1 solo.

desde este extremo de Europa las ideas del Oriente.

Y anade el distinguido critico: Arredondo fu

militante hasta su muerte. Cuando, hace cuatro

afios, dio la admirable Catedral de Toledo un aviso

de su ruina, aviso que yo transmit!, y del que nadie

se acuerda ya, Arredondo, muy enfermo y agobiado
de dolores, me acompano hasta la cima de la torre,

por todos los anditos exteriores e interiores del

templo, por los tejados y por las bovedas, durante

ARQUETA DE PALENCIA

RICARDO ARREDONDO. Ha fallecido en Toledo

ese pintor, cuyas son muchas de las ilustraciones de

la obra Monumentos arquitectonicos de Espaiia.

Interesado por la vieja ciudad, la pint6 como un

enamorado, y sus pinas calles, y los patios cargados
de macetas, y las casas seculares, y las riberas del

Tajo, estallando en luz, fueron tema preferente de

suscuadros.

Respecto de estos ha escrito D. Francisco Alcan-

tara, al dar la noticia de la muerte del artista: Y
ahora anadire que estos rasgos de Toledo aparecie-
ron siempre en los cuadros de Arredondo, tan vivos

como su imaginacion, tan vibrantes como su volun-

tad y perfumados de ese orientalismo al modo ibe-

rico, que consiste en un timbre espiritual arrobador

con que nuestra Edad Media difundia por el mundo

todo un dia, con el ansia juvenil de imponer sus

opiniones, sus teorias, que habian prevalecido algu-

nas veces sobre las de los tecnicos titulares, de comu-

nicarme sus temores y sus planes. A dl se debe, a

sus certeras inspiraciones, la restauracion de la puer-

ta vieja de Visagra y la del castillo de San Servando.

UNA EXPOSICION RETROSPECTIVA. El mes de

febrero de 1912 se celebrara en el Museo Municipal
de Niza, organizada por aquella Sociedad de Bellas

Artes, una exposici6n rctrospectiva, que ha de des-

pertar sumo interns.

Tratase de que figuren en esa manifestacion ar-

tistica el gran retablo representative de la danza

macabra, obra del siglo xv, que posee la iglesia de

Bar; la tabla con nueve imagenes de santos, pertene-
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ciente 4 la catedral de Grasse; dos retablos cxistcntcs

en la iglesia de Biot; una tabla atribuida a Luis

Brda, quien muri6 en 1620, la cual se guarda en una

iglesia de Niza; etc.

En suma, de lo que se trata es de facilitar :i los

historiadores y amantes del arte, abundantc docu-

mentacidn sobre los grandes maestros de la escuela

meridional francesa, de lines de la Edad Media.

LA CASA DEI. PINTOR DE Luis XIV. Kl Municipio

de Paris se propone adquirir la casa que habit6 Car-

los Lebrun, la cual estA emplazada en la calle del

cardenal Lemoine. Sera destinada a museo 6 a esta-

blecer una escuela de arie decorativo.

MUSEO ARQUEOLdoico PROVINCIAL. En Avila ha

sido inaugurado con gran solemnidad el Museo

arqueo!6gico provincial, en el local que se destinaba

a Museo Teresiano. Encierra ya multitud de objetos

interesantes, y es de suponer que en breve aumen-

tard sus colecciones.

EN LA GALER(A NACIONAL. El rey de Inglateira

ha prestado temporalmente & la Galeria Nacional,

dos obras procedentes de su palacio de Buckingham.

Una de ellas, es la pintura de Rembrandt, El cons-

tructor de navlos y su esposa, que habia ya figurado

en las exposiciones de maestros antiguos celebradas

por la Real Academia en los afios de 1873 y de 1889.

Es una tela de la juventud del

artista, lleva la fechade 1633

y de singular valor por la

extraordinaria vida que relle-

jan el'semblante de los repre- ^
sentados.

La otra pintura facilitada

por Jorge V, formaba parte del

retablo de La Santisima Tri-

nidad, de Pessellino, de cuyo

retablo s61o posee el referido

museo el compartimento cen-

tral. Merced al plaf6n facilitado

por el Rey y por los prestados,

a su vez, por Lady Sanerset y

la condesa Bro%vnlo\v, puede

verse completado en estos dias

el aludido retablo.

OBRA DE ARTE RECUPERADA.

Han sidodetenidosen Roma

dos individuos en posesion de

los cuales ha sido encontrado

el cuadro de Andrea di Cione,

6 sea de Orcagna, como cs mis

comunmente denominado este

artista, que fue robado en sep-

tiembre en la iglesia de Santa

Maria la Nueva, de Florencia. ARQUETA DE PALENCIA

LA TORRE DE SANTIAGO, DE DAROC.A. Se ha co-

menzado a instruir expediente para que sea dcclara-

da monumcnto nacional.

B1BLIOGRAFIA

Roger van der Weyden, por Pablo Lafond. Co-
Icccidn de los grandes anistas dc los Palses Kajos.

Libreria nacional de Arte y de Ilistoria. G. van Ocst

y C.', Bruselas.

Antes de entrar el autor en cl estudio dc la per-

sonalidad artistica de Rogerio van der Weyden, tra-

zanos una resefia del estado de la pintura en Flan-

des durante el siglo xv, presentando i ese artista, 4

Juan y Huberto van Eyck y ;i Memling, como pro-

tagonistas del arte de la expresada cpoca en aquel

pais, y como oricntadorcs del arte septentrional ha-

cia la realidad circundanle, hacia el naturalismo,

que fue' su fuerza y mayor grandcza.

Rcfieresenos, lucgo, las dudas suscitadas acerca

de si Roffelet de la Pasture, nombre que aparece en

el registro de la Corporacidn de pintores de Tour-

nai, y Rogerio van der Wcyden, son uno mismo.

Analiza el director del Museo de Pau esa cucstion,

para llegar & la conclusion afirmativa. Hablanos, se-

guidamente, de Roberts ('.ampin, en cuyo taller es-

tuvo Rogerio, y de ese nos dice que debio ser, mas

que un pintor dc tablas, un estofador; esto cs, un

encarnador v estofador de estatuas.

I.ADO
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Alude, luego, a la primera obra conocida de Ro-

gerio van der Weyden, el famoso retablo de la Vir-

gen que se dice fue' donado por Manin V al rey
Juan II de Castilla, quien, a su vez, lo rega!6 en 1846
a la Cartuja de Miraflores, de la cual se lo Ilev6 en

1813 el general Armagme, vendiendolo, despue's, a

un traficante en cuadros, a quien lo adquirid Gui-

llermo II de Holanda, antes de pasar en 1850 a poder
del Museo de fferlin.

Nos es, seguidamente, presentado el artista en la

categoria de pintor de la ciudad de Bruselas, y se

nos dice c6mo se entrego aejecutar pinturas de im-

portancia y a desarrollar composiciones a la cola y al

huevo, que el senor Lafond supone si serian carto-

nes de tapices. Ya en este punto, se alude, y no po-
dia ser menos, a la gran intluencia que ejercio Roge-
rio van der Weyden en la tapiceria flamenca, por
haber dibujado 6 inspirado multitud de modelos

para ser tejidos.

La imponderable tabla representativa del Descen-

dimiento de la Cru\, que se guarda en El Escorial, y

milagrosamente salvada de un naufragio al sertraida

a Espana, merece del senor Lafond el requerido es-

tudio, enumerando, a continuaci6n, las copias de

tal pintura.

Del viaje del pintor a Italia, se nos habla tambie'n.

Acerca de ello, dice el autor del libro: Algunos his-

toriadores manifiestan que el viaje por Italia ejerci6
una gran influencia en el arte de Rogerio van der

Weyden, y que, a partir de ese momento, su obra

perdid algunas veces vigor y solidez, para adquirir,
en compensaci6n, mas gracia y delicadeza. Nosotros

advierte el senor Lafond ya por su cuenta no lo

vemos tan claro. Un solo maestro transalpine, con

quien tiene mas de un punto de contacto, hubiese

podido influirle: el tierno Fra Angelico, aun mas
mistico que &\; .jpero vi6 las deliciosas pinturas con

que el humilde religioso acababa de dotar a Floren-

cia y Roma? Para las invenciones que comenzaban a

apuntar y a dominar la peninsula, nos parece que
s6lo modificaronle muy superficialmente; fue siem-

pre irreductible hombre del Norte, heredero de la

mentalidad de sus antepasados.
Al analisis de las mas capitales composiciones re-

ligiosas del artista dedica el senor Lafond un capitu-

lo, aparte de las que estudia precedentemente, as!

como despues se ocupa en los discipulos y los imita-

dores del maestro, a quien cierra el libro presentan-
dolo como retratista escrupuloso y feliz interprete
del individualismo, que escrutara cada vez con mas
intensidad.

Al contribuir a popularizar la figura de Rogerio
van der Weyden, prest6 un buen servicio el distin-

guido director del Museo de Pau.

ARQUETA DE PALENCIA
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Reposo
Veleros

Zubiaurre (Ramon de)

Cofradia de las Hilanderas de Ondarroa

Zubiaurre (Valentin de)

Flores a Maria

Zuloaga (Daniel)

Tablero de ceramica

Zuloaga (I.)

Gitana
Ponie'ndose los guantes ....

.-

341
345
346
349

347
359

449

273

439

44'

I2O

00

2

I

220

378
379

106

107

a

455

'74

"77

292

n
10

Antinimos

Acueducto de las Ferreras. Tarragona . 1^7
Adriano (Busto de). Museo de Tarragona . 145

Aguamanil de bronce . . . . . .421



Anfiteatro de Italica (Ruinas del) . . .141
Anfora de cristal de roca tallado, con mon-

turas de oro con esmalres, siglo xvi. Mu-
seo del

Pradp 29
Arqueta Eucaristica. Museo Episcopal de

Vich 79
Arqueta de Zamora (Fragmento de la). Mu-

seo Arqueoldgico de Madrid. . . . ii5

Arqueta de Zamora (frente). Museo Arqueo-
16gico de Madrid 118

Arqueta de Zamora (cara posterior). Museo
Arqueologico de Madrid . . . .119

Bordado aleman 373
Busto-Relicario de San Martin, de la Iglesia

de Soudeilles. El relicario autentico. El

relicario falsificado 80
Cabeza hallada en Ampurias. (Coleccion del

Conde de Guell) 122

Caja de Zamora (frente). Museo Arqueold-
gico de Madrid 116

Caja de Zamora (parte opuesta). Museo Ar-

queo!6gico de Madrid 117

Campanario muddjar de la Magdalena (De-
talle del). Zaragoza 383

Campanario y antiguo abside de la Magda-
lena. Zaragoza 384

Campanario de la colegiata de Santa Maria
la Mayor. Calatayud 387

Campanario de la iglesia parroquial de
Tauste 386

Campanario de San Andres. Calatayud. . 388
Campanario de Ateca 390
Campanario de la iglesia de Santiago. Da-

roca 391

Campanario de Ateca ...... 393
Campanario de la iglesia de los santos Pedro

y Juan. Zaragoza 393
Capitel compuesto, del templo dicho de Au-

gusto. Museo de Tarragona. . . .164
Capitel restaurado del templo dicho de Her-

cules. Barcelona 167
Capiteles del claustro de San Pedro el Viejo.

Huesca 433
Casa de la calle de la Boria, esquina a la de

Filateras. Escudo en el antepecho de la

ventana. Barcelona 233
Casa de las Conchas. (Ventana de la). Sala-

manca 76
Casa de las Conchas. (Ventana de la) Sala-

manca 77
Casa de Miranda. Burgos 282
Casa de Miranda. (Patio). Burgos . . . 283
Casa de Miranda. (Fragmento decorative

del patio). Burgos ...... 284
Casulla (detalle de los bordados). Museo de

Barcelona 376
Casulla. (Anverso). Museo de Barcelona . 374
Casulla. (Dorso). Museo de Barcelona . . 378
Casulla del Museo episcopal de Vich. (Teji-

do de una) 372 bis

Casulla. (Anverso). Museo de Vich. . . 366
Casulla. (Dorso). Museo de Vich . . . 367
Casulla. (Tejido del dorso). Museo de Vich. 369
Casulla. (Petalle). Museo de Vich . . .368
Catedral de Burgos. Tumba de los Condes-

tables 23
Catedral de Santiago. Puerta de la Gloria . 31
Catedral de Santiago. Detalle de la Puerta

de la Gloria 33
Catedral de Siguenza. Brazo none del cru-

cero con el altar de santa Librada y el

sepulcro del obispo D. Fadrique de Por-
tugal 67

Catedral de Siguenza. El Sagrario 6 Sacris-
tia mayor 66

Catedral de Siguenza. Sepulcro del Cardenal
D. Alonso Carrillo y Albornoz ... 65

Catedral de Siguenza. Sepulcro de D. Mar-
tin Vazquez de Arce 68

Ceramica morisco-valenciana. South Ken-
sington Museum 12

Ceramica morisco-valenciana. South Ken-
sington Museum 13

Ceramica morisco-valenciana .... 363
Ceramica de Talavera. Jarro .... 364
Ceres, estatua descubierta en Merida (de

frente) 160

Ceres, estatuadescubiertaen Merida(ladeada) 161

Clipeo del fronton en el templo de Jupiter.
Museo de Tarragona 164

Cofrecillo. Museo de Artes Decorativas.
Paris 420

Colegio de San Gregorio. (Fachada del). Va-
lladolid 316

Colegio de San Gregorio. (Detalle de la fa-

chada del). Valladolid 317
Colegio de San Gregorio. Timpano de la

puerta. Valladolid 319
Colegio de San Gregorio. (Detalle de la puer-

ta). Valladolid 321

Colegio de San Gregorio. (Detalle de la puer-
ta). Valladolid 323

Colegio de San Gregorio. (Detalle del patio).
Valladolid 326

Colegio de San Gregorio. (Cuerpo superior
del patio). Valladolid 329

Colegio de San Gregorio. (Detalle de la gale-
ria aha del patio). Valladolid . . -331

Colegio de San Gregorio. (Galeria aha del

patioX Valladolid 333

Colegio de San Gregorio. (Detalle del patio).
Valladolid 336

Colegio de San Gregorio. (Rinc6n del patio
de los Estudios). Valladolid. . . . 336

Colegio de San Gregorio. (Puerta interior).
Valladolid 339

Colegio de San Gregorio. (Ventana de la ga-
leria alta). Valladolid 340

Colegio de San Gregorio. (Puerta en el patio

pequeno). Valladolid 341
Columnas de Hercules. Sevilla . . . . 142
Combate naval. Bajorelieve romano, en

marmol 138
Coronacion de la Virgen (La) .... 297
Diana. Museo de Sevilla 140
Dintel de la casa de la calle de Filateras.

Detalle (izquierda) Barcelona . . . 236
Dintel de la casa de la calle de Filateras.

Detalle (derecha). Barcelona. . . . 237
Dintel de la casa de la calle de la Boria. De-

talle (derecha). Barcelona .... 239
Dintel de la casa de la calle de la Boria. De-

talle (izquierda). Barcelona .... 239
Donantes (Los). Triptico (fragmento) . . 303
Entablamento del templo dicho de Augus-

to. Museo de Tarragona . . . .163
Escudo en el dintel de ventana de la calle

Filateras Barcelona 235
Escudo en el dintel de ventana, en la calle

de la Boria. Barcelona 240
Esculturas romanas. Museo de Sevilla . . 142

Espada granadina. Museo de Kassel . . 422



pAos.

Estatua de Augusto (fragmento) . . . 276
Estalua de Augusto . .... 377
Estatua de San Pedro, en la iglesia de San

Pedro el Viejo 436

Etiope del Lampadophorum .(El). Museo de

Tarragona 149

Fragmenio escult6rico. Museo de Tarra-

gona i5i

Friso del templo que se supone de Jiipiter.

Museo de Tarragona 152
Hercules. Museo de Tarragona. . . . 147

Lampadophorum. Museo de Tarragona . 148
Loza de Mdlaga 426
Loza de Talavera. Museo de Sigmaringen . 428
Loza de Triana (imitacion estilo arabe). . .)25

Loza de Valencia 436
Loza de Valencia 427
Loza de Valencia 42^

Magistrado. Museo de Tarragona . . . 148

Manto de D. helipe (Fragmento del) . . 432
Medall6n de barro cocido y vidriado, proce-

dente de Sanlucar de Barrameda . . 264
Medall6n de ceramica vidriada, hallado en

Gines 265

Mosaico de Ampurias. Sacrificio de Ifigenia 137
Mosaico de La Bafiera Pasaje de la Historia

de Hilas 130
Mosaico de Centcelles. (Fragmento del).

Tarragona 132
Mosaicos de Fernan-Nunez. (Cordoba). . 129
Mosaico de Ferndn-Nunez. (Cordoba) . . 131

Mosaico de Italica. El invierno. . . .126
Mosaico de Italica. La Primavera . . .127
Mosaicos de Itilica. El Verano, El Otono . 128

Mosaico romano, descubierto en Fernan-
Nunez. (Cordoba) 12.1

Mosaico de las Musas. Italica . . . . 126

Mosaico de Tarragona. Andromeda librada

por Perseo 128

Mo.-aico romano. Italica 129

Mosaico de Italica. Museo de Dona Regla

Manj6n 13

Mosaico de la Medusa (Fajas del). Museo
de Tarragona '3.S

Mosaico. Museo de Tarragona . . . .136
Mosaico de la Medusa. Museo de Tarragona 136

Mosaico romano del Palau. (Fragmento
de las carreras del Circo). Barcelona. . 133

Muralla iberica y romana. Tarragona . . i5(~>

Muralla romana. Sevilla 139
Museo Provincial. Burgos 22

Museo Provincial. Burgos .... 22

Naveta formada por un caracol de nacar y el

sorporte de plata. Siglo xvn. Catedral de

Valencia 29

Pagina del Coran. Siglo xiv 423

Pagina del Goran (estilo granadino) . . 4 24
Palacio de Bellas Artes. Barcelona . . .167
Palacio de Bellas Artes de Barcelona. Sal6n

de Fiestas 168

Palacio de Bellas Artes de Barcelona. Sal6n

de la Reina Regente 169

Palacio dc Bellas Artes de Barcelona. Sala

Italiana 169

Palacio de Bellas Artes de Barcelona. Sala

de Arte decorativo 17

Palacio de Bellas Artes de Barcelona. Sala
Alemana ........

Palacio de la Secessidn. Vjena
Pila Bautismal. Colegiata de San Isidore.

Le6n .........
Pomona. Museo dc Tarragona . . . .

Relicario. Museo Episcopal de Vich . .

Restos romanos. Museo de Vevilla . . .

Retablo del siglo xv. San Miguel . . .

Retablo llamado de Bonifacio Ferrer. (De-
talle del). Museo dc Valencia . . .

Retablo de la iglesia de San Pedro el Viejo,
dc llucsca. (Compartimiento central del)

Retablo de la iglesia dc San Pedro el Viejo.
llucsca.........

Roma ..........
Sacrificador (El). Museo de Tarragona . .

Salvador (El) ........
Sepulcro dicho de los Scipiones. Tarragona.
Tabla firmada Petrus Cristus en 1446*.

Perteneci6 al Virrey de Mallorca D. Ra-
mon de Oms .......

Tabla del Juicio Final*. Ayuntamienlo de
Valencia ........

Tabla del Juicio Final*. Dar dc comer al

hambrientp*. (Detalle de la). . .

Tabla del Juicio Final*. Vesiir al desnu-
do. (Detalle de la) ......

Tabla del Juicio Final*. \'isitar & los en-
fermos*. (Detalle de la) .....

Tabla del Juicio Final*. Museo de Valencia

Tabla del Juicio Final*. Museo de Valencia

Tapiz de lana. (Marruecos).....
Tapiz de lana Siglo xv. Spanish Art Galle-

ries. Londres .......
Tapiz de lana. Siglo xv. Spanish Art Galle-

ries. I.ondres .......
Teatro romano de Merida. (Detalle del) .

Teatro romano de Mdrida, antes de las ex-

cavaciones ...... .

Teatro romano de Me>ida. Capitelcs de la

columnata del esccnario ....
Teatro romano de Mirida. Marmolcs dc las

ruinas del escenario......
Tejido de la coleccion Guiu, de Barcelona .

Tejido de la coleccion Pasco, de Barcelona.

Torre de San Martin. Teruel ....
Torre del Salvador. Teruel.....
Torre de San Pablo. Xaragoza ....
Torre de San Gil. Zaragoza .

Torre Nueva inclinada. Zaragoxa . . -

Torre de San Miguel de los Navarros. Zara-

goza .........
Trajano (Busto de). Museo de Tarragona .

Triptico. La Anunciacion I .a Coronacitin

de la Virgen. La Ccna .....
Triptico. La Dolorosa y los donantcs . .

Triptico. Los Donantes (fragmento) . .

Ventana estilo Renacimicnto de la casa de

la calle de la Boria. Harcelona ...
Ventana en la calle dc Filateras. Conjunto

del dintel. Barcelona . .

Ventana en la calle de la Boria. Conjunto
del dintel. Barcelona .....

Venus. Museo de Tarragona ....

170

34

30
151

78
143

301

103

434

435
1 33

147
298

1 55

14

99

100

101

102

104
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429
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43'
i5<)

l58

169
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371
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381

382
385
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39a

141

302
33

234
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