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Aljaferia  (Restos  procedentes  de  la).  Museo 
Provincial  de  Zaragoza   90 

Aljaferia  (Arco  de  la).  (Restaurado).  Museo 
Provincial  de  Zaragoza   90 

Aljaferia  (Tablero  y  me'nsulas  de  la).  Mu- 
seo Provincial  de  Zaragoza  ....  91 

Aljaferia  (Tablero  y  me'nsulas  de  la).  Mu- 
seo Provincial  de  Zaragoza  .  .  .  .  Q| 

Aljaferia  (Me'nsulas  drabes  de  la).  Museo 
Provincial  de  Zaragoza .  •  .  .  .  92 

Aljaferia  (Capitel  de  la).  Museo  Provincial 
de  Zaragoza   92 

Aljaferia  (Tablero  decorativo  de  la).  Mu- 
seo Provincial  de  Zaragoza  .  ...  93 

Aljaferia  (Tablero  decorativo  de  la).  Mu- 
seo Provincial  de  Zaragoza  ...  93 

Aljaferia  (Tableros  decorativos  de  la).  Mu- 
seo Provincial  de  Zaragoza.  ...  94 

Aljaferia  (Tableros  decorativos  de  la).  Mu- 
seo Provincial  de  Zaragoza  ....  95 

Aljaferia  mude'jar.  Epoca  de  los  Reyes  Catd- 
licos.  Escudo  Real,  fines  del  siglo  XV  .  249 

pXas. 

Aljaferia  mude'jar.  Vanos  y  parte  de  la  esca- 
lera  principal  .     249 

Aljaferia  mude'jar.  Timpanos  de  los  huecos 
de  la  escalera  principal    260 

Aljaferia  mude'jar.  Puerta  de  ingreso  al  Sa- 16n  del  Trono    261 

Aljaferia  mudejar.  Puerta  de  servicio  en  el 
interior  del  Sal6n  del  Trono  .  .  .  262 

Aljaferia  mude'jar.  Artesonado  del  Sal6n del  Trono  de  los  Reyes  Cat61icos  .  .  263 

Aljaferia  mude'jar.  Fragmento  del  gran  ar- tesonado  del  Sal6n  del  Trono  .  .  .  264 

Aljaferia  mude'jar.  Otro  artesonado  .  .  264 

Aljaferia  mude'jar.  Parte  central  del  arle- sonado  del  Escudo  real    255 

Aljaferia  mude'jar.  Otro  detalle  del  artcso- nado  del  Escudo  heraldico  ....  256 

Aljaferia  mude'jar.  Arlesonado  del  Escudo real    267 

Aljaferia  mude'jar.  Artesonado  de  la  sala 
llamada  de  Santa  Isabel  de  Arag6n  .  .  258 

Aljaferia  mudejar.  Parte  del  artesonado  de  la 
llamada  Sala  de  Santa  Isabel  de  Arag6n.  269 

Aljaferia.  Fragmento  del  artesonado  de  la 
Sala  de  Santa  Isabel.  (Museo  Provincial 
de  Zarago/a)    239 

Altura.  Retablo  de  la  Virgen  ....  184 
Anillos  signatories  y  sortijasdeoro,  fenicios  223 

Ara  romana  hallada  en  Cartagena  en  el  si- 
glo XVI  y  dedicada  a  la  Diosa  Paz  .  .  373 

Arqueta  marfilefia.  Arte  italiano  del  siglo 
-XV  (reverse)    249 

Arracada  de  oro,  fenicia  ...  .221 
Bandeja  de  plata    37 

Barquillera  (A)  ...  68 
Barquillera  (B)    69 

Barquillera  (C)  .-    69 
Barquillera  (D)    70 
Barquillera  (E)    71 
Barquillera  (F)    72 
Barquillera  (G)    72 
Barquillera  (11)    73 
Barquillera  (I)    73 
Barquillera  (J)    73 
Barquillera  (K)    74 
Barquillera  (L)    75 
Barquillera  (LL)    76 
Barquillera  (M)    77 

Biblia  Hispalense.  Decoracidn  de  arcos,  re- 
cuadrando  el  canon  de  Eusebio  .  .  130 

Biblia  de  S.  Isidro.  Adoraci6n  del  Cordero.  1 3 1 
Bordado  chinesco  sobre  gasa  de  China.  .  217 

Brasero  de  plata,  cartagine's  ....  222 
Brasero  de  p!ata,  cartagine's  ....  222 
Broche  del  cintur6n  fenicio  de  oro  .  .  224 
Broche  del  cintur6n  fenicio  de  oro  .  .  224 



Broche  del  cintur6n  fenicio  de  oro  .  .  aa5 

Burgos.  Museo  Provincial.  Frontal  de  altar, 
en  bronce  esmaltado.  (Siglo  XI)      .       .     i56 

Burriana.  Cruz  de  la  parroquial  del  Salva- 
dor  1 5g 

Burriana.  Lucillo  en  la  iglesia  del  Salvador.     163 

Burriana.  Retablo  de  la  parroquia  del  Sal- 
vador     176 

Cabeza  de  toro  en  bronce.  (Siglo  XVII  an- 
tes de  J.  C.)  Hallada  en  Costig  (Baleares)      33 

Cdliz  del  Papa  setabense  Alejandro  VI  .       .     242 
Capa  del  Obispo  Ballera.  Detalle  de  la  faja 

central   413 

Capa  en  bordado  ingles  del  Cardenal  Men- 
doza  de  Albornoz   411 

Capa  en   bordado  ingle's  de   la  iglesia  de 
Daroca   412 

Capa  en  bordado  ingle's  del  Obispo  Ballera.  413 
Capa  pluvial  inglesa  del  Obispo  Ballera 

(1362  a  1377)  (fragmento)  .     i55 
Capa  pluvial,  de  Damasco,  del  siglo  XVI, 

en  la  Colegiata   a5o 

Capa  pluvial,  con  antiguo  brocado,  estilo 

Renacimiento   a'i 
Castell6n.  Puerta  lateral  de  Santa  Maria  .  173 
Castelldn.  Iglesia  de  Santa  Maria.  Detalle 

de  la  puerta  principal   188 
Castell6n.  Iglesia  de  Santa  Maria.  Detalle  de 

la  puerta  principal   189 
Castelldn.  El  nacimiento  de  Jesus.  Tabla 

descubierta  en  el  Ayuntamiento       .       .     193 

Casulla  terciopelo  rojo,  en  la  Seo.  Faja  si- 
glo XVI   263 

Catedral  de  Braga.  Copa  de  S.  Giraldo.  .  122 
Catedral  de  Astorga.  Redoma  de  cristal  .  126 
Catedral  de  Astorga.  Caja  de  Alfonso  el 

Magno   1 29 
Cinturon  fenicio  de  oro  (Trozo  del)  .  .  224 
Cintur6n  fenicio  de  oro  (Trozo  del)  .  .  226 
Cddices  castellanos.  Colof6n  de  la  Biblia 

de  S.  Isidro   132 
C6dices  castellanos.  Vision  apocaliptica      .     133 
Codices  castellanos.  Vision  apocaliptica      .     134 
Cofre  de  novia,  estilo  aleman.  Siglo  XIV    .    444 
Colegiata.  Casulla  de  brocado,  siglo  XVI, 

con  bordados  de   imagineria.    Renaci- 
miento. (Anverso  y  reverse).       .       .       .     252 

Collar  fenicio,  de  oro   220 

Cruz  procesional  g6tica  esmaltada  (Anver- 
so  de  la).  (Siglo  XIV)     .       .       .       .       .236 

Cruz  esmaltada  del  siglo  XIV.  (Reverso  de 
la)   237 

Cruz  del  siglo  XIV.  (Esmalte  extremo  de  la)  238 
Cruz  del  siglo  XIV.  (Esmalte  central  «La 

Cena»)   238 
Custodia  de  plata  del  siglo  XVII     .       .       .     246 
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Custodia  gotica  de  la  Seo.  Siglo  XV,  con 
restauraci6n  posterior    255 

Chest.  Cruz  de  termino    16; 

Chest.  Puerta  lateral  de  la  iglesia    .       .       .166 
Detalle  llamado  del  «Frontal  Rico»      .       .  428 

Diadema  de  oro,  de  tipo  iberico.  Collar  fe- 
nicio, de  oro    219 

Diana  (Cabeza  de)  hallada  en  Ampurias      .  227 
Encaje  Appenzell    208 

Encaje  Appenzell    208 
Encaje  Appenzell  e  ingles                .       .       .  208 
Encaje  Appenzell   ...              ...  209 
Encaje  de  Bohemia    213 
Kncaje  de  Brujas  a  la  aguja       ....  214 
Encaje  de  Brujas    216 
Encaje  bulgaro    214 

Encaje  de  caracter  bulgaro  en  redecilla  ita- 
liana    217 

Encaje  Colbert.       ...              ...  214 
Encaje  espanol                      .  21 5 
Encaje  de  estilo  oriental     .       .              .       .  209 
Encaje  de  Irlanda    213 
Encaje  de  Jerusalen  a  mano      ....  213 

Encaje  de  punto  a  reticella    206 
Encaje  de  punto  a  reticella    206 
Encaje  de  punto  a  reticella    206 
Encaje  de  punto  de  Venecia      .       .             .  210 
Encaje  moderno    2i5 
Encaje  moderno    216 
Encaje  moderno    216 

Encaje  de  punto  de  Venecia      ....  210 
Encaje  Richelieu    207 

Encaje  ruso   ,  212 
Encaje  de  Venecia    210 
Encaje  de  Malinas    211 
Estatua  romana.  Museo  de  Burgos.       .       .  372 
Frontal  de  Manresa.  La  Anunciacion    .       .  414 
Frontal  de  Manresa.  La  Visitacidn.       .       .  416 

Frontal  de  Manresa.   Detalle  de  la  Crucifi- 
xion        416 

Frontal  de  Manresa.   Detalle  de  la  Crucili- 
xi6n    417 

Frontal  de  Manresa.  El  beso  de  Judas  .       .  418 
Frontal  de  Manresa.  Encuentro  de  Jesus  y 

Maria    419 

Frontal  de  Manresa.  Detalle  de  la  Adoraci6n  420 
Frontal  de  Manresa.   Detalle  de  la  Virgen 

desvanecida  al  pie1  de  la  Cruz     .       .  423 
Frontal  bordado  florentino  (1326)  .       .       .  426 
Frontal  del  Altar  llamado  «Paramento  de 

Narbona»    4^6 

Frontal  bordado  de  Enrique  II  de  Camilla  .  426 
Frontal  bordado  del  Abad  Villalba.       .  427 
Frontal  bordado  Catalan     ...             -  428 

Imagen  de  plata,  del  Renacimiento       .       .  256 

Imagen  de  plata.  (San  Pedro).  Siglo  XVII    .  256 



Inicial  de  la  «Grant  coronica  de  los  Con- 
quiridores*.  (Bib.  Nac.  Mss.  10134  bis)  .  320 

Isabel  la  Catolica    -3 

Jarra  talaverana.  (Siglo  XVIL1  ....       38 

Jativa.  Cruz  de  t^rmino,  estilo  Renacimien- 
to  en  la  ermita  de  San  3os&  ....     240 

JeVica.  Casulla  del  siglo  XVI     .       .       .       .     162 
Jerica.  Dalmatica  del  siglo  XVI       .       .       .162 

Jerica.  Sepulcro  de  los  fundadores  del  Se- 
cos   163 

Jerica.  Escultura  del   Renacimiento,  en  el 
Seeds   >72 

Je'rica.  Cruz  procesional,  de  plata,  en  la  Ar- 
ciprestal    178 

Juan  Fernandez  de  Heredia.  (Marco  Anto- 
nio personificado  en).  (Bib.  Nac.  Mss. 

10134  bis)    323 
«La  Adoracion  de  los  Reyes».  Triptico  del 

siglo  XVI   227 
«La  Anunciacion»,  con  el  retrato  de  D.  Fer- 

nando Alvarez  de  Toledo  ....  261 
«La  Creaci6n».  Retablo      ....  162 

«La  Crucifixidn  de  San  Pablo»  (del  antiguo 
retablo  mayor  de  San  Pedro)     .       .       .     263 

«La  Piedad»,  relieve  escult6rico  de  princi- 
pios  del  siglo  XVI,  remitido  de  Roma 
por  Alejandro  VI   260 

«La  Purificacion  de  la  Virgen»;  en  el  reta- 
blo de  los  Dolores,  de  la  iglesia  de  San 

Pedro   262 

Merida.  La  columna  de  la  Concordia    .       .     371 
Miniatura  del  libro  de  las  Cantigas.  Lance 

de  una  corrida  en  Plasencia       ...       40 

Misal  de  San  Cugat.  Inicial  del  rezo  del  dia 
del  «Omnium  Sanctorum*  ....     270 

Morella.  Cruz  de  termino   i5g 

Morella.  Arciprestal.  Puerta  de  las   Virge- 
nes   1 66 

Morella.  Templo  de  Santa  Maria.  Timpa- 
no de  la  puerta  principal  ....  182 

Morella.  Arciprestal.  Puerta  de  los  Apdsto- 
les   183 

Morella.  Arciprestal.  Descendimiento  de  la 
Cruz   1 85 

Morella.  Trascoro  de   niarmol  filigranado, 
en  el  g6tico  templo  de  Santa  Maria.       .     196 

Museo  de  Jativa.  Detalle  de  la  ornamenta- 
taci6n  de  la  Pila  oriental      ....     231 

Museo  de  Jativa   Clave,  policromada,  de  la 

b6veda  ojival,  en  la  ya  desaparecida  ca- 
pilla  de  los  Papas  setabenses      .       .       .231 

Museo  de  Jativa.  Relieve  lateral  de  la  Pila 

oriental   233 
Museo  de  Jativa.  Cruz  g6tica  del  camino 

de  Valencia   234 
Museo  de  Jativa.  Patio  Renacimiento  .      .     240 
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Museo  de  Jativa.  Macolla  de  la  cruz  gotica 

de  t<$rmino,  en  cuyo  capitel  aparece  el 
escudo  de  la  ciudad        ...  .     264 

Ostentorio  de  oro,  plata  y  pedreria  (siglo 

XV11).  Detalle  central  de  la  custodia  g6- 
tica  de  la  Seo   2^4 

Piezas  fenicias  de  oro,  de  aplicaci6n,  para 

adorno  de  una  tela   226 

Pila  de  San  Felix.  (Aspecto  lateral.  La  Vir- 
gen  de  la  Leche).     .  ...     232 

Pila  de  San  Felix.  (Aspecto  de  frente.    El 
Nacimiento  de  Jesus)     ...  -     232 

Pinturas  rupestres  del  Navazo  (Albarracin).       32 
Pulseras  fenicias,  de  oro     .  ...     220 
Punto  de  Francia  hecho  en  Espana       .       .     212 

Helicario  g6tico   242 
Relicario  del  siglo  XV   243 

Relojes  de  bolsillo  (hacia  1820)  y  botones  de 
casaca  (siglo  XVIII).  38 

Retablo  mayor  de  San  Felix.  (Tabla  cen- 
tral del)                .267 

Retablo  gotico  de  la  ermita  de  San  F^lix     .     241 
Retablo  gotico  procedente  de  la  arruinada 

ermiia  de  Santa  Ana   261 
Retrato  de  Alfonso   XI    de   Castilla.   (Bib. 

Nac.  Mss.  10134)   324 
Retrato   de    Fernandez   de    Heredia.    (Bib. 

Nac.  Mss.  10131)   319 
Retrato   de   Fernandez   de    Heredia.   (Bib. 

Nac.  Mss.  10133)   321 
Retrato  de  Fernandez  de  Heredia.  «Flor  de 

las  IIistorias»  (Biblioteca  de  El  Esco- 
rial)   322 

Retrato   de    Fernandez   de    Heredia     (Bib. 
Nac.  Mss.  10134  bis)   326 

Retrato   de   Fernandez   de    Heredia.    (Bib. 
Nac.  Mss.  10134)   326 

Rubielos  de  Mora.  Eva  saliendo  de  una  cos- 

tilla  de  Adan.  (Una  de  las  tablas  del  re- 
tablo de  La  Creadon)   162 

San  Baudel  de  Berlanga.  Interior,  desde  la 
cabecera   123 

San  Baudel  de  Berlanga.  Angulo  de  N.  E.     125 
San  Baudel  de  Berlanga.  Tribuna  .       .       .     127 
San  Mateo.  Interior  de  su  templo  gotico     .     164 

San  Miguel  de  Escalada.  Pretil  utilizado  co- 
mo  dintel  en  el  p6rtico   117 

San  Miguel  de  Escalada.  Pretil  del   Presbi- 
terio   118 

San  Miguel  de  Escalada.  Pretil  del  Presbi- 
terio   119 

San  Millan  de  Suso.  Modillones  del  alero  .     121 

Santa  Ana  y  la  Virgen.  Marmol  policroma- 
do;  siglo  XV   239 

Segorbe.  Capilla  en  la  iglesia  parroquial  del 
claustro  de  la  Catedral   i65 



Segorbe.  Sepulcro  de  los  esposos  Espejo     .     i65 

Segorbe.  Catedral.  Retablo  de  la  Sala  Capi- 
tular       168 

Segorbe.  Seminario.  Sepulcro  de  D.  Pedro 
Miralles   171 

Segorbe.  Espiga  de   un  retablo  procedente 
de  la  Cartuja  de  Vail  de  Cristo  .  .  .  192 

Segorbe.  Retablo  de  la  Sacristia  en  la  Cale- 
dral   1 88 

Segorbe.  Catedral.  Silleria  esculturada.  .  190 
Sepulcro  de  San  Pascual.  Lampara  barroca.  173 
Seo  de  Manresa.  Sarcdfago  del  noble  Area  .  424 

Sepulcro  romano.  Museo  Arqueoldgico  Ka- 
cional  de  Madrid   370 

Tablero  del  siglo  XVI.  Madera  policromada.  374 
Tarrega  (Cataluna).  Ventanales  romanicos.  410 
Tejido  granadino  del  siglo  XIV  .  .  .  376 
Tesoro  de  Perotitos  (El).  Fibulas  ibericas 

de  plata   305 
Tesoro  de  Perotitos  (El).  Copa  romana  de 

plata  con  adornos  dorados.  Alto  o'2io. 
Diametro  0*182   396 

Tesoro  de  Perotitos  (\-.\).   Brazalete   ibero- 
romano  do  plata   393 

Tesoro  de  Perotitos  (El).  Patera  ibero-ro- 
mana  de  plata  repujada  con  adornos  do- 

rados. Diametro  o'i75   397 
Tesoro  de  Perotitos  (El).  Copa  ibero-roma- 

na  de  plata.  Alto  0*070.  Diametro  0*140  .  398 

Tesoro  de  Perotitos  (El)  Copa  ibe'rica  de 
plata.  Alto  o'ogo.  Diametro  o'i55  .  .  399 

Traiguera.  Arqueta  marfilena  ....  194 

Valdedios.  Celosias  de  las  ventanas  del  p6r- 
tico   120 

Vail  de  Crist.  Detalle  de  la  puerta  del  temple  167 
Vail  de  Crist.  Capilla  de  San  Martin  .  .  167 

Vail  de  Crist.  Ex-cartuja   172 
Vaso  de  vidrio  con  inscripci6n   geroglifica 

grabada  (fragmento)   226 
Villafranca.  Detalle  del  retablo  de  Montoliu, 

fundadordela  escuela  del  Maestrazgo.  161 

pXos. 

167 

i58 160 

160 

169 

169 

170 

Villarreal.  Predella  de  un  retablo  gotico  . 
Villarreal.  La  Virgen  del  Rosario  .  .  . 

Villarreal.  Cruz  de  t^rmino  (reverse)  .  . 
Villarreal.  Cruz  de  tdrmino  (anverso)  .  . 
Villarreal.  Cristo  del  Hospital  .... 
Villarreal.  Crucifijo  de  marnl  .  .  . 

Villarreal.  Sepulcro   de    Fray    Diego    Bai- 
lon  .......... 

Villarreal.  Parroquia  de  San  Jaime.  Custo- 
dia  ..........     i75 

Villarreal.  Parroquia  del  Salvador.  Custo- 
dia  ..........     175 

Villarreal.   Puerta  de  acceso  al  camarin  de 

San  Pascual        .......     177 

Villarreal.  Cop6n  de  plata  dorada  de  la  pa- 
rroquia  de  San  Jaime     .....      17^ 

Villarreal.  Decoracion  del  camarin   de  San 

Pascual.  (Detalle)     ......     186 
Villarreal.   Celda   de   San   Pascual   Baildn, 

convertida  en  capilla.  (Detalle)  .       .       .     191 
Villarreal.  Altar  de  la  celda  de  San  Pascual 

I!ail6n.  (Detalle)      ......     191 
Virgen  de  la  Seo  (La).  Patrona  de  Jativa      .     236 
Virgen  de  Vallivana.  (De  barro  cocido).       .     i58 
Zaragoza.  La  Lonja  y  el  Pilar   ....       55 
Zaragoza.  Un  angulo  de  la  Lonja    .       .       .       5(> 

Zaragoza.  P'xterior  de  la  Lonja.       ...       57 
Zaragoza.  El  alero  de  la  Lonja  5.X 
Zaragoza.  Galenas  alias  de  la  Lonja      .       .       5g 

Zarago/a.  Puerta   de   la  Lonja,  antes  de  la 
restauracion       .......       60 

Zaragoza.    Una  de  las  puertas  de  la  Lonja, 
decorada  con  herrajes    .....       61 

Zaragoza.   La  Lonja.  Portada  de  la  ex-capi- 
!la  del  Angel       .......       63 

Zaragoza.   Columnas  y  bdvedas  de  cruceria 
del  Salon  de  la  Lonja     .....       64 

Zaragoza.    La  Lonja.   Detalles  de  la  boveda 
de  cruceria  ........       65 

Zaragoza.   Otro  aspecto  de  la  parte  superior 
del  Salon  de  la  Lonja     .....       67 





ESTA     PIIBLIGACION,     EPTAnA,     GRABADA 

E  IMPRESA   EN  LOS  TALLERES  THOMAS, 
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ZIIRBARAN  LA  CONDESA   DE  MONTERREY  PKESENTAN11O  A   UNA   IMAGEN  A  UNA  COMIJNIDAI)  DE  DOM1N1CAS 

(Propiedad  del  Duque  del  Infant  ado  1 

LA    EXPOSICION    DE   RETRATOS    DE    MUJERES   ESPANOLAS 

Y  LA  DE  "EL  ARTE  EN  LA  TAUROMAQUIA" 
I-OR   MARGARITA    NELKEN 

ORGAN1ZADA  por  \aSociedaddeAmi- 
gos  del  Artc  se  celebro  en  Madrid 

una  Exposition  dc  ret  rates  dc  mujcres  espano- 
las  por  arlistas  cspafiolcs  anteriores  a  i85o. 

Desde  hace  poco  tiempo  a  esta  p.irte,  en 

realidad,  desde  que  empczo  la  guerra,  Ma- 
drid tiene  un  anibiente  artistico  dcsconocido 

hasta  entonces,  pues  no  puedn  aplicarse  csta 

frase  a  los  pocos  certamenes  que  se  celebra- 
ron  antes  y,  como  vulgarmente  se  dice,  de 

Pascua  a  Ramos  Pero  ahora,  la  paralizacion 
del  movimiento  artistico  e  intelectual  en  los 

paises  beligerantes  trae  a  Espafia  una  multi- 

tud  de  artistas  que  jamas  hubieran  pensado 

en  nosotros,  y  esta  afluencia  de  espiritus 

extranjeros  crea,  casi  podria  decirse  auto- 
maticamente.  una  actividad  espiritual  grun- 
demente  beneticiosa  ( i ).  Seria  pueril,  y  hasta 

ridiculo.  comparar  el  Madrid  artistico  actual 
con  el  Paris  o  el  Munich  artistico  anterior  a 

1914;  pero,  no  puede  negarse  que  poco  a 

poco.  inconsciente  y  certeramente,  vase  no- 
tando  en  el  ambiente  artistico  de  Madrid  la 

influencia  de  aquel  Paris  y  de  aquel  Munich 

(i)    Ha  de  advertirse  que  este  articulo  tu*  escrito  cuando 

aun  la  guerra  imponia  sus  t'ueros. 

1918  a  20.  VI.  N.°  i. 



DONA  CATALINA   SUAREZ   DE 

FIGUEROA,    MARQUESA     DE    SANTI- 

LLANA,  FOR  MAESTRO  JORGE  INGLES 



POTOTIPIA,    THOMAS-BARCELONA 

Iff 

DONA  ISABEL  LA  CAT6LICA 

(Propiedad  de  S.  M.  el  Key) 





DONA    LEONOR    MASCARENAS,   AYA    DE    FELIPE   n,    POR 
ALONSO  SANCHEZ  COELLO.  {Propiedad  del  Marques  de  la  Vega  Inclan) 



LA  DUQUESA  DE  BEJAR, 
FOR  ALONSO  SANCHEZ  COELLO. 

(Propiedad  del  Duque  de  Montellano) 



LA   PRINCESA   DE  EBOLI, 
FOR  ALONSO  SANCHEZ  COELLO. 

(Propiedad  del  Duque  del  Infantado) 



JUAN  PANTOJA  DAMA  DESCONOOI 15A 

(Propicdad  del  Duque  de  Medinacelii 

queapenassi  nos  era  antes  dado  vislumbrarla. 

Madrid  no  es  Barcelona;  aqui  no  hemos 

tenido  las  Exposiciones  internacionales  de 

arte  para  comparar  lo  nuestro  con  lo  ajeno; 
no  hemos  tenido  tampoco  esa  muchedumbre 

de  artistas  jovenes  que,  despues  de  unos  afios 

de  estudio  en  Paris,  nos  traian,  siquiera  fue- 
ra  por  imitacion,  el  eco  de  las  nuevas  ten- 

dencias;  nos  hemos  quedado  aislados,  sin  el 
esnobismo  de  muchas  manifestaciones  artis- 

ticas  de  Barcelona  que  quieren  adaptarse 
demasiado  pronto;  pero  tambien  sin  cl  con- 

tacto  que  hace  del  arte  de  Barcelona,  en  su 
nivel  medio,  una  manifestacion  con  hori- 

zontes  mas  amplios  que  los  nuestros.  Ahora, 

de  repente,  conocemos  todo  lo  que  no  que- 

riamos  saber;  y  nos  ilusionamos.  ,jNo  Ilega- 
remos,  como  en  Barcelona,  a  ilusionamos 

demasiado  pronto,  y,  sobre  todo,  a  ilusionar- 
nos  demasiado?  ^No  correremos  peligro  de 

olvidarnos  de  todo  lo  nuestro,  creyendo  que 
hemos  descubierto  un  arte  nuevo  porque 

algunos  de  los  nuestros  van  a  la  zaga  de 

un  arte  exotico?  ^Sabremos  distinguir  a 

tiempo,  en  nuestra  rapida  transfer maci6n, 

lo  que,  en  el  arte  por  fin  admitido,  mcrece 

xcr  niici'o  \  lo  que,  pareciendo  nuevo  y  rico 
es  tan  pobre  como  lo  viejo  que  desdeiiamos? 

Inconscientemente,  pero  con  una  rotundidad 
absoluta,  la  Exposition  organizada  por  la 

Sociedad  dc  Amigcs  del  Arte  ha  afirmado  y 

cquilibrado  la  ruta  del  arte  espaiiol,  mos- 
trando  el  importante  papel  que,  desde  sus 
comienzos.  este  arte  cstaba  destinado  a  lle- 
nar  trente  al  arte  moderno  v  exotico  del  dia. 

JUAN  PANTOJA.  DONA  ANA  DE  AUSTRIA  CON  UNA  ENANA 
(Propiedad  de  D.  Antonio  Iloffmeyer) 



LA  DUQUESA  DE  BRAGANZA,  POR  JUAN 
PANTOJA.     (Prupiedad  de  la   Duquesa  de   Frias  i 



Desde  hace  unos  anos,  todas  las  prima- 
veras,  ia  Sociedad  Espanola  de  Amigos  del 

Arte  organiza  una  exposicion  que  constituye, 

en  la  corte,  poco  menos  que  la  unica  mani- 
festacion  de  nuestro  arte  antique.  Todos  los 

aficionados  al  arte  recordaran  la  Exposition 

de  pinturas  espaiiolas  de  la  primera  milad  del 

siglo  XIX  que  tuvo  lugar  en  .Mayo  de  1913; 
otros  anos  las  exposiciones  organizadas  por 
esta  Sociedad  han 

sido  de  muebles,  de 

telas,  etc.,  pues  com- 
prendiendo  que,  en 

nuestra  poderosisi- 
ma  riqueza  artistica, 

el  arte  aplicado  tie- 
ne,  por  lo  menos, 
tanta  importancia 

como  la  pintura.  los 

organizadores  lia- 
cen.  muy  justamen- 
te.  alternar  la  pin- 

tura con  objetos  de 
arte  decorative.  Kste 

ano  el  proposito  de 
la  Sociedad  era  el 

celebrar  una  exposi- 
cion de  esos  maravi- 

llosos  antiguos  hie- 
rros  tbrjados  espa- 
iioles  (i).  que  son 
uno  de  nuestros  mas 

legitimos  orgullos  y 

que  constituyen  la 
admiracion  del  mun- 

do  entero.  El  proposito  no  podia  ser  mejor. 

Desgraciadamente,  las  dificultades  existentes 

para  su  realizacion  eran  inmensas:  hubiera 

sido  imposible  reunir,  para  la  t'echa  debida, 
la  cantidad  de  hierros  forjados  que  tiene  de- 
recho  la  importancia  de  este  arte  en  Espana. 

y,  antes  que  hacer  una  exposicion  incom- 
pleta,  la  Junta  directiva  de  la  Sociedad  de 

Amigos  del  Arte,  pretirio  renunciar  momen- 
taneamente  a  su  proyecto  y  rogo  a  don  Aure- 
liano  Beruete  que  organizase  una  exposicion 

(c)    Esa  Exposici6n  se  celebrb  en  la  primavera  dc  1919. 

JUAN  PANTUJA  (?) 

I'ropit'dad  del  Marquiis  de  Vianaf 

de  retratos.  De  acuerdo  con  la  Junta,  don 

Aureliano  de  Beruete  y  Moret  convino  que 

los  retratos  fuesen  todos  temeninos  anterio- 

res  a  i85o  y  todos  ellos  de  mujeres  espafio- 

las  y,  naturalmente.  hechos  por  artistas  uni- 
camente  espaiioles.  Como  el  ccrtamen  habia 

de  organizarse  con  rapidez  extraordinaria. 

hubo  que  atenerse  unicamente  a  obras  exis- 
tentes en  colecciones  madrilenas:  tan  solo  un 

retrato,  el  de  la  reina  0."  Mariana  de  Aus- 

tria, esposa  de  Feli- 
pe IV.  pintado  por 

Juan  Carreiio de  Mi- 

randa, y  pertene- 
ciente  a  don  Ramon 

de  la  Sola,  file  en- 
viado  desde  Bilbao. 

Por  esta  causa  —  el 
apremio  de  tiempo 
-  no  tue  posible 

traer  a  la  Exposi- 

cion. segi'in  hubie- 
ran  deseado  sus  or- 
ganizadores,  ningun 
retrato  del  Greco.  A 

pesar  de  esta  talta  y 

de  todas  las  precipi- 

taciones.  la  Exposi- 
cion constaba  de  se- 

tenta  y  siete  obras; 

sesenta  y  una  pin- 

turas  y  dieciseis  pas- 
teles  y  dibujos.  y  ha 

constituido  la  ma- 
nitestacion  artistica 

mas  completa  e  im- 
portante   de    cuantas    se    han    celebrado    en 
Madrid  desde  muchisimo  tiempo. 

El  interes  despertado.  no  solo  en  los  inte- 
ligentes,  sino  entre  el  publico  en  general  por 

la  Exposition  de  retratos  dc  mujeres  espan<  las 
ha  sido  grandisimo.  Para  dar  una  idea  del 

exito,  baste  decir  que  no  hay  en  la  corte 
revista  ni  diario.  por  muy  ajeno  que  sea  a 

cuestiones  de  arte,  que  no  le  haya  dedicado 

largos  comentarios,  y  que  mientras  la  Elxpo- 
sicion  ha  permanecido  abierta  al  publico,  — 
cerca  de  dos  meses,  —  se  ha  recaudado  todos 
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los  dias,  por  entradas.  doble  cantidad  que  en 

las  Exposiones  anteriores.   De  todo  lo  cual, 

exito  e  importancia,  hay  que  felicitar.  prin- 
cipalmente,  a  don  Aureliano  de   Beruete  y 

Moret,  quien,  con  amabilidad  exquisita,  ha 

atendido  el  ruego  de  la  Saciedad  de  Amigns 

del  Arte  organizan- 
do,   con    una   com- 
prension     que    esta 

por  encima  de  todos 

los  elogios,    la   ma- 
nifestacion    artistica 

mas  trascendental  de 

todo  el  ano,  y  aquien 
debemos.  ademas,  el 

prefacio  del  catalo- 

go,  magnifico  y  eru- 
dito  estudio   critico 

del  cual  nos   permi- 
tiremos    tomar    los 

principales  datos  de 
este  articulo. 

Segun  hace  ob- 
servar  muy  acerta- 
damente  don  Aure- 

liano de  Beruete  y 

Moret,  «seguir  las 
fases.  las  vicisitudes 

de  la  pintura  espa- 
nola, tan  solo  a  tra- 

ves  del  genero  pic- 
torico  del  retrato, 

seria  un  error;  mas, 

no  obstante,  debe  re- 
cordarse  que  los  tres 

mas  excelentes  pin- 
tores  a  los  que  la 

critica  contempora- 
nea  les  concede  la 

supremacia  en  nues- 

tra  pintura,  El  Greco,  Velazquez  y  Goya, 
son  pintores  de  retratos  tanto  como  creadores 

de  obras  de  composicion  o  religiosas».  Por 
consiguiente,  podemos,  solo  con  examinar 

las  principales  obras  expuestas  en  el  certa- 

men  organizado  por  la  Sociedad  espanola  de 

BARTOLOME  GONZALEZ  Y  TALLER  DE  VELAZQUEZ 

DONA  ISABEL  DE  BORBON,   PRIMERA  MUJER  DE  FELIPE  IV 

(Propiedad  del  Conde  de  San  Felixl 

cuenta,  si  bien  no  de  toda  la  escuela  de  pin- 
tura espanola  en  todas  sus  manifestaciones, 

al  menos  de  las  cualidades  y  defectos  mas 

salientes,  en  una  palabra,  del  cardcter  de  los 

principales  artistas  que  la  forman. 

La  Exposition  de  retratos  de  mujeres  no 

presentaba.  es  ver- 
dad,  como  ya  diji- 
mos,  ninguna  obra 

de  El  Greco,  y  tarn- 

poco  presentaba  nin- 
guna de  Velazquez, 

pues  no  se  puede 
considerar  estricta- 
mente  como  tal  el 

busto  de  la  reina 

D."  Isabel  de  Bor- 

bon.  esposa  de  Feli- 
pe IV,  que  aparece 

en  el  catalogo  como 
siendo  de  Bartolome 

Gonzalez  y  Diego 

Velazquez,  pero  en 

el  cual  deben  atri- 
buirse  al  principe  de 

la  pintura  espanola 

tan  solo  unos  reto- 

ques  en  la  cara,  en  la 

gola  y  en  los  blancos 
adornos  de  la  cabe- 

za.  retoques  proba- 
blemente  realizados 

a  juzgar  por  la 
edad  de  la  retratada 
—  anos  despues  de 

pintado  el  retrato 

(juicio  de  don  Aure- 
liano de  Beruete  ex- 

puesto  en  las  pagi- 
nas  76  y  77  de  la 
edicion  inglesa  de  su 

libro  Veld-^que^):  y  tampoco  nos  atreven'amos 
a  afirmar  con  certeza  sea  de  Velazquez  el 

retrato  de  la  misma  reina  expuesto  como  tal 

por  don  Francisco  Belda  y  Perez  de  Nueros. 
Retratos  femeninos  del  Greco,  era  imposible 

procurarselos  en  el  corto  espacio  de  tiempo 

Amigos  del  Arte,    darnos    perfecta    y    justa      de  que  se  dispom'a  para  organizar  la  Exposi- 
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cion;  no  as!  con  los  de  Velazquez,  mas  don 

Aureliano  de  Beruete  y  Moret  no  quiso.  con 

muy  buen  tino,  exponer  mas  que  obras  que, 

por  conservarse  en  galenas  particulares,  son 
necesariamente  desconocidas  de  la  mayoria 

del  publico:  por  la  misma  razon  de  «solo  dar 

nuevo»,  no  fueron  tampoco  expuestos  inte- 
resantisimos  retratos  de  Esquivel  y  Gutierrez 
de  la  Vega  que 

ya  habian  figu- 
rado  en  la  Ex- 

position depln- 
turas  cspailolas 

dc  la  primera 
mi  lad  del  si- 

glo  X/X  cele- 
brada  en  1913. 

(Kxpusose.  sin 

embargo,  mer- 
cedasu  interes 

excepcional,  el 
de  doiia  Leo- 
cadia  Xamora. 

por  Federico 
de  Madrazo 

que  yu  habia 
fi g  u  r  a  d  o  en 

aquel  certa- 
men ) .  Pero, 
racias  a  Dios, 
mismo  del 

Greco  que  de 

Velazquez,  po- 
demosenterar- 

nos,  respecto  a 

retratos  t'eme- ninos  como  al 

restodesu  pro- 
duccion,  con 

todas  las  facilidades,  pues  si  bien  hubiera 
resultado  ocioso  llevar  a  una  Kxposicion  pri- 
vada  las  obras  de  Velazquez,  que  todo  el 
mundo  puede  admirar  cuando  guste  en  el 

ft 

lo 

BARTOI.OME  GONZALEZ   Y   DIEGO  DE  VELAZQUEZ 

DONA  ISABEL  DE  BORBON,  PRIMERA  MUJER  DE  FELIPE  IV 
(I'ropiedad  de  D.  Kicardo  Traumann) 

admirable.  Por  consiguiente,  las  ausencias  de 

esta  Kxposicion  no  le  ban  quitado.  en  nada, 

el  que  fuese  la  mas  completa  retrospect! va 
del  arte  del  retrato  femenino  en  Espana. 

Tanto  mas,  si  se  considera  que  los  grandes 

nombrcs  del  Greco  y  de  Velazquez  estaban 

muy  presentes  y  eran  muy  faciles  de  estu- 
diar  por  la  influencia  que  ejercieron. 

*     * 

La  primera  a- firmacion  que 

se  impone  en 

la  Kxposicion 
de  retrains  dc 

in  ujcrcs  cspa  n  it- 
las  es  la  serie- 
dad  del  arte  es- 

punol;  una  se- riedad  natural, 

instintiva,  po- 
driase  decir, 

una  seriedad 
en  el  concepto 

y  en  la  reali- zacion  de  las 

obras,  que  ha- 
ce  de  esta  pin- 
tLira  la  mas 

digna  y  la  mas 
senoril,  la  mas 
aristocratica, 

e  n  t  e  n  d  i  e  n  d  o 

por  esta  pala- bra  la  distin- 
cion  suprema 

e  innata:  tan 
seiioriles,  tan 

aristocraticos 

en  este  senti- 
do,  aparecen  los  retratos  de  burguesas  como 
los  de  linajudas  danias.  y  el  «Rctralo  de  la 
esposa  de  un  conserje  del  museo  del  Prado.» 
por  Leonardo  Alenza,  tiene  una  distincion 

Prado.   Del  Greco,  cuyos  retratos  de  mujer      tan  profunda  como  los  retratos  de  corte.  Esta 
son  tan  raros  y  cuyo  genio  de  desarrollo  en- 
tero  en  ios  retratos  de  hombre,  posee  tam- 

seriedad  del  arte  espanol,   que  todos   sabe- 
mos,   pero  a  la  cual   no  se  rinde  siempre  el 

bien  el  Prado  esa  cabeza  de  «Virgen»  que  no      tributo  debido,  aparece   mas  esencial  y  mas 
es,  al  fin  y  a  la  postre,  mas  que  un  retrato      definitiva  en  esta  serie  de  efigies  temeninas 
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LA  REINA  DONA   MARIANA   DE  AUSTRIA, 

ESPOSA  UE  FELIPE  IV,   POR  J.  CARRENO  DE  MIRANDA 
(Propiedad  de  [>.  Ramon  de  la  Sola) 



que   precisamente   por   ser   femeninas,    po- 

dian,  con   mas  tacilidad,   ser  frivolas  e  in- 

consistentes.  «Quisiera  —  decia  Baltazar  Cas- 

tiglione  en  «I1  Cortegiano»  — que  la  indu- 

mentaria  testimoniase  esa  gravedad  tan  tuer- 

te,  porque  las  cosas  exteriores  atestiguan  de 

las  interiores»...  Y  tambien  dice  «esa  grai>c- 

dadtranquila  que  distingue  a  losespanoles..  » 

Y   en   otro  momento:   «Doy  con   una  regla 

completamente  universal,  una  regla  que  me 

parece  valer  para  todas  las  cosas  humanas, 

que  se  hacen  o 

que  se  d icen, 

mas    que    nin- 
guna  otra:  es  el 
huir  lo  mas  po- 
sible,  como  si  se 

tratase  del  esco- 
llo    mas   aspero 

y   peligroso    de la   afectacion    y 

para   emplear 
una  expresion 

quizas  nueva,  el 
hacer    uso    en 

todo    de    cierta 

desenvoltura 

( sprc^^atura  ) 

que  oculta  el  ar- 
te  y  prueba  que 
lo  que  uno  hace 

y  dice  viene  sin 
cansancio  y  casi 

sin  pensarlo.  De 

ahi  creo  que  de- 
riva  igualmente 

la   gracia,    por- 
que todo  el  mundo  se  da  cuenta  de  lo  dificil 

de  las  cosas  raras  y  bien  hechas;  y  la  tacilidad 

con  que  se  han  hecho  provoca  entonces  una 

gran  admiracion,  mientras  que,  por  el  con- 
trario,  el  forzar  el  talento  y,  como  suele  de- 
cirse,  «tirarle  de  los  pelos»,  es  sumamente 

feo  y  le  quita  valor  a  cualquier  cosa,  por 

muy  grande  que  esta  sea.  De  este  modo  pue- 
de  decirse  que  es  verdaderamente  arte  aquel 

que  no  parece  serlo.   Por  ejemplo,  en  pintu- 
ra,  una  sola  linea  trazada  sin  esfuerzo,  una 

J.  CARRENO  DE  MIRANDA 

(Propiedad  de  la 

pincelada  dada  con  tacilidad,  como  si  la  ma- 
no,  sin  ser  conducida  por  ningun  estudio  ni 

ningun  arte,  f'uese  por  si  sola  a  su  objeto, 
conforme  a  la  intencion  del  pintor  descu- 

briendo  asi  la  excelencia  del  artista.*  Estas 

frases  del  libro  italiano  mas  famoso  del  XVI, 

en  las  que  muchos  comentaristas  han  visto 

una  apologia  del  Rafael  de  los  retratos,  pa- 
recen  haber  sido  escritas  expresamente  para 

comentar  el  arte  espafiol,  y  este  ante  la  pin- 

tura,  principalmente  lade  retratos.  Gravedad 

tranquila,  gracia 
sin    esfuerzo   

^Que  otro  arte 
que  aquel  de  los 
retratos  espano- 
les,  aquel  que 

desde  los  retra- 
tos de  las  tablas 

y  de  los  retablos va  hasta  i85o, 

hasta  que  el  aca- demismo  y  las 

influencias  exo- 
ticas  perdiesen 

el  verdadero  ca- 
racter  nacional 

—  podriarespon- 

der  mejor  a  los 

deseos  de  Balta- sar  Castiglione, 

el  hombre  mas 
seriamente  y 

aristocratica- 
mente  refmado 

de  su  tiempo? 

En  los  retratos 

de  hombre,  la  seriedad  y  la  distincion  pue- 
den  adquirirse  mas  tacilmente.  pueden  pa- 
recer  mejor;  pero  jen  los  de  mujer!  Aqui, 
la  menor  superficialidad  se  eleva  al  cubo, 

aun  en  las  mismas  epocas  de  indumenta- 
ria  mas  severa.  en  la  del  Sanchez  Coello 

del  retrato  de  D."  Lconor  Mascareiias  y  en 
la  del  Pantoja  de  la  Cruz  del  retrato  de 

D.'  Ana  de  Austria  con  una  enana,  algun  de- 
talle  en  el  tocado,  algun  ornamento  en  el 

cuello  y  las  mangas  y,  sobre  todo.  alguna 

MARQUESA   DE  SANTA  CRUZ 

Marquesa  de  Isasi) 



J.  CARRENO  DE  MIRANDA  DAMA  DESCONOC1DA 

tPropiedad  del  Duque  de  Medinaceli) 

particularidad  en  la  expresion  de  la  cara  y 

de  las  manos.  hace  siempre  la  obra  mas 

blanda.  mas  sutil.  mas  facilmente  expuesta  a 

las  blanduras  y  las  sutilidades.  Kn  retratos 

de  hombres  tenemos  fuera  de  Espana  algu- 
nos  si  no  tan  severos  tan  dignos  como  los 

nuestros,  y  tambien  tan  altivos,  podriase  de- 
cir  que  «en  esencia»;  en  retratos  de  mujeres, 

solo  los  nuestros  representan  el  espiritu  su- 
perior de  una  raza:  los  florentinos.  flexibles 

y  deliciosos,  a  menudo  inquietantes,  no  apa- 
recen  nunca  en  espiritu  definitives  e  inmu- 
tables  a  traves  de  las  diferencias  de  tiempo; 
y  los  de  Antonio  Moro  en  su  reflexion,  no  se 

elevan  nunca  mas  alia  del  espiritu  de  Metje, 

la  buena  y  casera  esposa  del  pintor  y  podria 

J.  CARRENO  DE  MIRANDA.      D.»  ISABEL  DIAZ  DE  MORALES 

(Propiedad  de  D.  Francisco  de  Leguina) 

decirse  que  todas  las  mujeres  de  Moro,  hasta 

la  orgullosisima  gobernadora  de  los  Raises 

Bajos,  parecen  buenas  y  tranquilas  amas  de 

su  casa,  mediocres  al  tin  y  al  cabo  en  espiri- 
tu si  hacemos  caso  omiso  de  la  sugestion 

del  tiempo;  y  que,  por  el  contrario,  todos 

los  retratos  femeninos  espaiioles,  grandes  da- 

mas,  reinas,  burguesas,  cuyo  nombre  se  per- 
dio,  o  esposas  de  conserjes  de  museo,  todas, 

ostentan  muy  alto  su  aristocraticismo  linico 
e  inconfundible. 

Y  no  es  afectacion,  no;  gravedad  tranquila 

que  dijo,  impresionado  por  esta  distincion 
general  e  innata,  el  autor  extranjero  de  «I1 

Cortegiano»;  junto  a  ella,  todas  las  distin- 
ciones,  desde  las  exquisitas  de  la  Escuela 

i5 



Inglesa  hasta  las  pre- 
ciosistas   del   XVI 11 

trances  parecen  hc- 
chas;  ellasola  parece 
natural,  tan  natural 

que  pasa  de  la  vo- 
luntad  de  los  artistas 

y  brota  en  el  carac- 
ter    de  los    modelos 

o,  mejor  dicho,  que 

ligaestrechamenteel 

retratista  y   la  retra- 
tada   y   los  hace  de- 

pender  indisoluble- 
mente  uno  de  otru. 

Seriedad  del  arte: 
sericdad  del  caracter 

representado.  La  Ex- 
poxicidn    de   retrains 
de  mujcrcs  espaHolas, 
con  la  diversidad  de 

sus   setenta    y    siete 
obras.    cabalgando 

sobre  cuatro  siglos. 
afirma,  como  si  iuese 
en   una  obra  unica. 

el  caracter  de  seric- 

dad primordial  y  de 

aristocraticismo  na- 

tural del  arte  espa- 
nol    y    de   la    mujer 

cspanola. 
*     # 

Kn  la  epoca  lla- 

mada  de  «primiti- 
vismo»  el  arte  del 
retrato  casi  no  existe 

en  Kspana  ninguna 
escuela  tuvo  quizas, 
en  sus  comienzos, 

tan  pocos  retratos 
como  esta  escuela  es- 

paiiola  que,  porcier- 
to,  no  merecia  aun 

llamarse  asi,  pues  en 
ella  el  caracter  na- 
cional  se  vislumbra 

a  penas  a  traves  de 

LUIS  MENENDEZ.         MARIA  LUISA  OABRIELA  UE  SABOYA 

(Prapiedad  it<:  la  sciiora  de  Ld^aro) 

FRANCISCO  BAYEU  LA  HIJA  DEL  PINTOR 

(Propiedad  del  Conde  de  Villagon^alo) 

las  influencias,  y  has- 
ta de  las  imitaciones 

extranjeras.  Obras 
religiosas,  tablas  y 
retablos  con  asuntos 
de  santidad  en  que 

tan  solo  un  realismo 
demasiano  aspero, 

demasiado  crudo,  se- 

gun  la  grafica  expre 
sion  francesa  acusa 

el  espiritu  de  raza 

del  artista:  y  en  es- 
tas  obras.  algun  que 

otro  retrato  de  do- 
nantes  es  una  ex- 
cepcion  que  para 
nosotros  tiene  hoy  el 
valor  insustituible 

de  un  valor  unico  e 
inaudito:  asi,  en  el 

llamado  «Retablode 

Buitrago»,  los  Re- 
tratos de  los  marquc- 

sesdeSa nlilla na,  por 

el  maestro  Jorge  In- 

gles. 

Hsta  pintura,  que 

representa  a  dona 
Catalina  Suarez  de 

Figueroa,  forma  par 

te  de  un  retablo  do- 
nado  por  su  ilustre 

esposo,  el  poeta  de 
las  Serranillas,  don 

liiigo  Lopez  de  Men- 

doza,  primer  mar- 
ques de  Santillana, 

conde  del  Real  de 

Manzanares,  sefior 

de  Mendoza,  de  la 

Vega,  de  Ibita  y  de 

Buitrago,  al  Hospi- 

tal que  habia  funda- do  en  esta  ultima 

villa.  Desde  que  la 

critica  se  viene  ocu- 

pando  de  la  tan  in- 
16 



POTOTIPIA,    THOMAS-BARCELONA 

LA  TIRANA,  roa  GOYA 
(Propiedad  de  la  Marquesa  de  Valdeolmns) 





DONA  MANUELA  GIRON  Y  PIMENTEL, 

DUQUESA  DE  ABRANTES,  FOR  GOYA.  fPropiedad  del 
Conde  de  la  Quinta  tie  la  Enjarada) 



teresante  y  enigmatica  produccion  primitiva 

de  la  pintura  espanola,  este  retablo  de  Bui- 

trago,  y  especialmente  las  efigies  de  sus  do- 
nantes  son  consideradas  como  obra  capital 

en  el  desarrollo  de  nuestro  arte  pictorico.  El 

nombre  y  apodo 
delartista,dejan 

suponer  seria 
descendiente  de 

ingleses ;  algu- 
nos  le  Hainan 

Jorge  el  Ingles. 
otros  Macs  Ira 

Jorge  Ingle's,  y 
asi  figura  en  el 

codicilo  otorga- 
do  por  el  propio 

marques  deSan- 
tillana,  el  5  de 

Junio  de  1455.  y 

por  el  cual  man 
daba  se  colocase 

el  retablo  en  d 

hospital.  ()uc 
Ingles  fuese  un 

apellido,  no  es 
facil ;.  tampoco 

que  el  artista 
fuese  ingles  de 
nacionalidad , 

pues  no  se  en- 
cuentra  ningun 

parecido  con  es- 
te retablo  en  la 

escuela  primiti- 
va inglesa,  y  sal- 

ta  a  la  vista  su 

marcada  in- 
fluencia  flamen- 

ca.  Y  puede  de- 
cirse  que,  de- 

jando  a  un  lado  la  parte  religiosa  de  la 

obra,  ya  por  su  indole  mas  vulgar,  estos  dos 
retratos  senalan  una  fecha  importantisima 

en  la  pintura  espanola,  por  el  caracter  neta- 
mente  nacional  que  ostentan  a  pesar  de  las 
condiciones  de  su  tecnica  a  lo  Van  Eyck. 
El  retrato  de  la  marquesa,  o  sea  el  unico 

GOYA 

que  hoy  nos  ocupa,  es  la  primera  de  esta 

serie  de  efigies  femeninas  que  tan  aparte  co- 

locan  el  espiritu  de  la  mujer  y  del  arte  espa- 

iiol.  Dice  don  Aureliano  de  Beruete  y  Mo- 
ret,  en  el  catalogo  de  la  Exposicion,  que 

existe  en  el  am- biente  de  este 

cuadro  «un  apa- 

cible  aire  de  ho- 
gar  castellano»; 

cierto,  pero  exis- 
te, sobre  todo, 

en  grado  maxi- 
mo,  esa  grai'c- 
dad  tranquil  a. 
esa  dignidad 

sencilla  y  natu- 

ral que  observa- remos  luego  en 

todas  las  efigies 

que  sigu ieron 
en  Espafia  a  las 

de  la  dulce  mar- 
quesa. Y  digo 

dulce,  porque 

no  hay  otra  pa- 
labra,  porque 

aun  sin  saber 

nada  del  carac- 

ter de  dona  Ca- 
talina.  esta  es  la 
linica  que,  por 

su  retrato,  lesea 

adecuada.  Con 

su  indumenta- 
ria  lujosa,  con 
sus  adornos  de 

pedreria,  su man  to  forrado 

de  brocado,  su 

traje  de  seda  ri- beteado  de  armino,  su  aristocratico  perrito, 

su  doncella  y  el  dosel  que  destaca  en  el  fon- 
do  de  la  habitacion,  la  marquesa  de  Santi- 
llana  aparece  como  una  virgencita  recogida 

y  fragil  de  Libro  de  Horas,  y  orando,  hinca- 
da  de  rodillas,  con  la  expresion  mas  apacible 
y  dulce  del  mundo.  Sin  aparato.  a  pesar  de 

MARQUESA  DE  LAZAN 

(Propiedad  del  Duque  de  Alba) 
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DUQUESA  DE  ALBA,  FOR  GOYA 
(Propiedad  del  Duque  de  Alba) 



MARQUKSA    DE    CASA    PONTKJOS, 
FOR  GOYA.  (Propiedad  de  la  Marquesa  de  Pontejus) 



la  indumentaria,  parece,  ante  todo,  muy  no- 
ble y  gran  senora. 

Todo  lo  opuesto  es  el  retrato  de  £)."  Isabel 

la  Caldlica.  atribui'do,  sin  gran  certeza,  a 
Antonio  del  Rincon.  El  valor  de  esta  obra 

es  principalmente  historico  y  desde  este 

punto  de  mira  debe  considerarse,  pues,  aun- 
que  no  carece  de 
cierta  fuerza  de  ex- 

presion,  su  valor, 
desde  el  punto  de 

vista  pictorico,  es 
bastante  mediocre. 

En  este  retrato, 

que  es  uno  de  los 
mas  autorizados  de 

la  ilustre  reina  Dona 

Isabel,  aparece  ya  de 

edad  madura  y  ata  • 

viada  con  gran  seve- 
ridad,  sin  adorno  al 

guno  en  el  traje  y  el 
tocado.  Unicamente 

denotan  su  estirpe  y 

poderio  la  tela  del 
escote  bordada  de 

castillos  y  leones  y 

la  cruz  y  la  venera 

que  ostenta  en  el  pe- 

cho.  La  fisonomi'a 
aparece  abultada, 

con  expresion  rigida 

dominadora,  poco 
atractiva;  todo  lo 

contrario  de  la  ex- 

presion de  dona  Ca- 
talina.  Y  llegamos, 

por  fin,  a  los  prime 
ros  maestros  del  arte 

del   retrato  en    Espaiia:    Sanchez  Coello  y 
Pantoja  de  la  Cruz. 

El  rey  Felipe  II,  por  las  relaciones  traba- 
das  por  este  monarca  con  los  grandes  artis- 
tas  italianos  y  flamencos  y  por  la  proteccion 

que  quiso  dispensar  a  los  artistas  de  su  pa- 
tria,  siguiendo  el  ejemplo  de  las  cortes  que 

habia  visitado,  fue,  con  la  suya,  el  propulsor 
de  la  pintura  profana  en  Espana.  No  es  cosa 

AGUSTIN  ESTEVE  MARQUESA  DE  ARIZA 

(Propiedad  del  Duque  del  Infantado) 

de  estudiar  aqui  minuciosamente  este  proble- 
ma,  harto  sabido,  ademas,  por  todo  aquel 

que  se  interesa  algo  por  la  historia  de  nues- 
tra  gloriosa  escuela;  mas  aun;  ateniendonos 

unicamente  al  examen  de  la  exposicion  que 

motiva  este  articulo,  es  imposible  el  omitir 

que,  antes  de  la  adquisicion  por  Felipe  II  de 
varias  obras  de  Ti- 

ciano  y,  sobre  todo, 
antes  de  la  venida  a 

Madrid,  como  pin- 
tor  de  camara  de 
Anthonis  Moor,  o 

sea,  segun  la  espaiio- 
lizacion  de  su  nom- 
bre,  Antonio  Moro, 

la  pintura  espaiiola 
no  existla  mas  que 

en  sus  rudimentos, 

y.  especialmente.  el 
retrato.  Ya  hemos 

consignado  lo  excep- 
cional  de  los  retratos 

del  retablo  de  Bui- 

trago;  igual  obser- vacion  debe  hacerse 

respecto  a  los  retra- 
tos atribuidos  a  An- 

tonio del  Rincon;  la 

misma  pintura  reli- 
giosa  no  puede  ni 
con  mucho  compa- 

rarse  a  la  que  por  en- 

tonces  ya  se  produ- 
cia  en  Italia,  Flandes 

y  Alemania  y.  salvo 
en  los  talleres  de  un 

Juan  de  Juanes,  de 
un  Luis  de  Vargas, 

de  un  Morales,  en  fin,  que  intentaron  sacu- 
dir  la  produccion  nacional  de  la  imitacion 

extranjera,  esta  queda  a  la  altura,  poco  mas 
o  menos,  de  las  escuelas  llamadas  de  Aries  y 

de  Borgona:  igual  delicadeza  o  fuerza  de  con- 

cepcion,  igual  imposibilidad  material.  Y  An- 
tonio Moro  es  quien  verdaderamente  ensena 

a  los  pintores  espanoles  la  ruta  que  habia 

de  ser  la  suya.  Y  que  les  llevo  al  exito. 



Seria,  sin  embargo,  prot'undamente  in- 

justo  e  indigno  de  cualquier  estudio  que  pu- 
sase  de  lo  superficial,  el  decir  que  los  artistas 

de  la  corte  de  Felipe  11  lo  deben  todo  al 

tratos  de  estos  artistas  que,  a  pesar  de  su 

aprendizaje  junto  a  un  extranjcro.  —  pero 
no  olvidemos  que  este  extranjero  estaba,  a 

su  vez.  dominado  por  el  espiritu  de  su  patria 

maestro    holandes:    examinemos    si    no   las      adoptiva  —  fueron    llamados  por  la  sabidu- 

obras  que.  en  esta  Exposition  de  retratos  dc 

mujercs  espanolas  representan  a  los  dos  mas 

ilustres  discipulos  de  Antonio  Moro. 
Lo  mismo  Sanchez  Coello  que  Pantoja  de 

la  Cruz  fueron,  ante  todo,  retratistas  y  si  bien 

debe  hacerse  en- 
tre  ellos  una 

gran  diferencia, 
en  cuanto  a  su 

tecnica.  en  espi- 
ritu pueden  ir 

casi  unidos;  y  lo 

mismo  Sanchez 

Coello  que  Pan- 
toja de  la  Cruz 

han  creado  tipos 

representatives 
del  espiritu  de 

su  patria.  Moro 
fue  su  iniciador, 

es  verdad,  y  fue 
u  n  iniciador 

probo  y  severo; 

mas  <;c6mo  po- 
dria  el  burgue- 
sismo  de  Moro 

haberles  enseiia- 
do  esa  dignidad 

grave  y  sencilla, 
ese  aristocrati- 
cismo  natural  — 

pues  hemos  de 

repetir  siempre  la  misma  palabra  —que  ya 
hemos  observado  ser  el  sello  inconfundible 

de  nuestros  retratos  y  que  ellos  parecen  ha- 
ber  estampado  de  una  vez  para  siempre? 
Esta  cualidad  indefinible  y  dominante  no 

puede  inculcarse  ni  aprenderse;  debe  sen- 
tirse  inconscientemente,  tal  como  nace  y  se 
transmite,  tal  como  existe  en  realidad.  En 

su  primitivismo,  muy  torpe  aun,  la  ado- 
rable efigie  de  la  marquesa  de  Santillana  ya 

la  tenia;  fatalmente  habian  de  tenerla  los  re- 

V1CENTE   LOPEZ 

LA  ESPOSA   DE   D.   ANTONIO  MARIA   DE  SEGOVIA   «KI.  ESTUDIANTE» 

(I'rupiedad  de  D.  Rafael  M."  Scgmnj) 

ria  de  su  tecnica.  a  cstablcccr  el  modelo  del 

retrato  espaiiol.  Los  dos  tuvieron  la  suerte  — 

entonces  esto  no  implicaba  faciles  concesio- 
nes  —  de  ser  pintores  dc  corte;  el  primero, 

en  desempenar  el  cargo.  —  maestro  que  fue 
ademasdel  otro. 
—  Sanchez  Coe- 

llo aparece,  si 

bien  menosener- 

gicoen  las  tintas 
vivas,  mas  deli- 
cado  en  las  to- 

nalidades  sua- 
ves;  fue  un  gran 

«expresioriista» 

y  su  retrato  de D."  LeonorMas- 

carenas  se  im- 

pone  como  un 
estudio  psicolo- 
gico.  A  Pantoja 
de  la  Cruz  que 

se  muestra  en 

su  primera  epo- 
ca  como  un  ar- 
tista  de  primera 
fila,  le  estropeo 

luegociertacom- 

placencia  en  de- tallar  demasia- 

do  la  complica- 

da  indumenta- ria  de  sus  modelos.  Pero,  aun  sus  obras,  en 

cierto  modo  amaneradas.  conservan  una  dig- 
nidad admirable,  y  no  hay  retrato  suyo  que 

no  tenga  en  las  caras  y  las  manos,  trozos 
bellisimos.  No  asi  siempre  en  Bartolome 

Gonzalez,  que  le  sucedio  en  su  cargo  palatino 

y  se  dejo  llevar  a  menudo  por  la  seduccion 
de  los  pomposos  trajes  femeninos  de  entonces. 

La  llegada  del  Greco  puso  termino  a  estas 

reproducciones  complacientes  de  desmesu- 
radas  gorgueras  de  encaje,  de  petos  cubiertos 



DONA  DION1S1A   DE  SALAS  Y  BOXADOS, 

ESPOSA  DEI.  MARQUES  DE  I. A  ROMANA,  I'OR  VICENTE 
LUPEZ.  (Propiedad  del  Marques  de  la  Romana) 



LA  ESPOSA  DEL  CONSERJE  DEL 

MUSEO  DEL  PRADO,  POR  LEONARDO 
ALENZA.  (Propiedad  de  D.  Josi  Ldfaro.) 



de  bordados  y  pedre- 
rias  y  de  toda  clase 

de  alhajas  desparra- 

madas  en  los  peina- 
dos  y  sobre  el  pecho. 
Y,  ademas  de  volver 

el  retrato  espaiiol  a 

su  severidad  primiti- 
va,  la  intluencia  de 

Theotocopuli  trajo  a 

este  retrato  la  riqueza 

de  colorido  importa- 
da  de  los  talleres  ve- 
necianos.  Pasemos  a 

Velazquez,  solo  re- 
presentado  en  esta 

Exposicion  por  los 

toques  dados  en  el  re- 
trato de  /). '  Isabel  dc 

Borbon  por  Bartolo- 
me  Gonzalez:  aqui  te- 
nemos,  luego.  a  Juan 

Carreno  de  Mi- 
randa, el  nombre 

mas  ilustre  des- 

pues del  de  Ve- 

lazquez, de  la  Ila- 
mada  «Escuela  de 

Madrid».  Acusa 

netumente  la  in- 
fluencia  directa 

de  este  maestro, 

y,  a  traves  de  el. 
la  influencia  del 

Greco.  Sus  retra- 

tos  dibujados  con 

una  seguridad  ad- 
mirable,construi- 

dos  con  una  so- 

briedad  y  una 

apostura  que  solo 

el,  despues  de  Ve- 

lazquez, supo  te- 
ner,  se  imponen 

ademas  por  la  ri- 

queza de  sus  car- 
naciones.  En  este 

punto,  su  retrato 

GUTIERREZ  DE  LA  VEGA  UNA 

(Pl'upicdad  de  D.  Eduardu  I'amonj 

ANTONIO  M.  ESQU1VF.L  UNA  DAMA  CON  SU  HIJA 

(Propiedad  del  Marques  de  Urqutjo) 

de  D. "  Mariana  de 
Austria  en  traje  de 

viuda  debe  colocarse 

junto  a  su  cabeza  de 
Carlos  II.  del  museo 

del  Prado,  ese  retrato 

que  es  una  de  las 
obras  maestras  de  to- 
dos  los  tiempos  tan 

digna,  por  lo  menos, 
de  ser  celebrada, 

como  el  famoso  re- 

trato de  Maria  de  Me- 
dicis.  por  Rubens, 

conservado  en  el  mis- 

mo  Museo:  y  su  Re- 
trato dc  senora  dcs- 

conocida,  de  la  colec- 

cion  del  duquedeMe- 
dinaceli  es,  sin  duda 

alguna.  por  su  espi- 
ritu  y  ejecucion,  una 

de  las  mas  com- 

pletas  representa- ciones  de  mujer 

de  la  escuela  es- 

panola. 
Despues  de  es- 

tos  grandes  nom- 
bres  -  gloriosos 

todos  por  el  pues- 
toque  ocupan,  no 

solo  en  la  Escue- 
la Espanola,  sino 

tambien  en  el  ar- 

te  universal,  aun- 

que,  para  el  ex- tranjero  ,  Velaz- 

quez suele  OSCLI- 
recerlos  demasia- 
do  —  viene  rapi- 
damente  la  epoca 

llamadade«afran- 
cesamiento»,  mas 
antes  de  llegar  a 

su  produccion  de- 
bemos  aqui  men- cionar  el  Retrato 



de  la  Reina  Maria 

Ana  de  Henburg,  por 

Claudio  Coello,  obra 

inteligente  y  honra- 
da,  y  debemos  sobre 
todo  ocuparnos  de 

una  obra  que  se  apar- 
ta  por  completo  del 

tipo  de  retrato  im- 

plantado  por  la  «Es- 
cuela  de  Madrid», 

pero  que  es,  no  obs- 
tante,  de  suma  im- 

portancia. 
A 1^ LIU os  criticos 

han  aventurado  —  a 

proposito  de  este  ccr- 
tamen  —  la  afirma- 

cion  de  que  el  lienzo 

en  que  figuran  la  con- 
desa  de  Monterrey 

presentando  a 
una  imagen  a 
una  comunidad 

de  Dominicas, 

no  responda  a  la 
nota  del  catalo- 

go  que  lo  hace 
corresponder  a 
Francisco  de 

Zurbaran.  Cier- 
tos  trozosdeeste 

cuadro  no  pare- 
c  e  n  e  f  e  c  t  i  v  a  - 

mente  respon- 
der  a  la  manera 

habitual  del 

maestro  anda- 

luz;  a  pesar  de 
esto,  el  hechode 
encontrarse  la 

obra  catalogada 

en  un  inventa- 
rio  de  bienes 

que  al  morir  de- 
jo  la  hermana 
del  Conde-du- 

que,  hace  sospe- 

RAFAEL  TEJEO^  DAMA  DESCONOCIDA 
(Propiedad  de  Dona  Juana  Roigt 

1.  FERNANDEZ  CRUZADO  DONA  ANGELA  MORET  DE  BERUETE 
(Propiedad  de  D.  Tomds  de  Beruete) 

char  fuertemente  sea 

esta  obra,  si  no  de  la 

mano  toda  de  Zur- 
baran, al  menos  de 

pinceles  de  sus  disci- 

pulos  y,  por  consi- 
guiente,  salida  de  su 
taller.  De  todos  mo- 

dos,  tratase  de  una  ' 
pintura  interesantisi- 
ma,  y  la  figura  de  la 
condesa  presenta  un 

tipo  muy  bello  de  ca- racter  femenino. 
Ks  indudable  que 

el  siglo  xvui  fue  para 
la  pintura  espanola, 

un  siglo  de  decaden- 
cia  en  las  obras  reli- 

giosas  que  obedecian 
al  estilo  llamado  «.je- 

suita»,  que  en 
los  retratos  que 

seguian  —  o  al 
menos  querian 

seguir  —  los  mo- delos  cortesanos 

de  Versalles. 

Nadamasopues- 

to,  mas  decidi- 
damentecontra- 

rio  a  la  severi- 
dad  del  caracter 
acusado  hasta 

entonces  en  los 

retratos  espano- 

les,  como  el  es- 

piritu  superfi- 
cial, la  munda- nidad  frivola,de 

los  retratos  del 
XVI 11  Frances. 

Habia  aqui  una 

incompatibili- 
dad  radical,  pro- 

funda,  imposi- 
ble  de  disfrazar, 

y  nada  resulto 
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mas  lamentable, 

y  mas  pobre  que 
esos  ens,ayos  de 
afrancesamiento 

repentino.  Apri- 
mera  vista,  lo 

bonito  de  la  in- 
dumentaria,  la 

gracia  ficticia  de 
las  actitudes 

pueden  hacer 
ilusion;  pronto 
se  vislumbra  la 

vacuidad  de  es- 
tos  retratos  que 

aqui,  en  el  am- 
bientequehabia 
creado  al  Greco 

y  a  Velazquez,  a 
Sanchez  Coello, 

a  PantojayaCa- 

rreno,  se  apren- 
diande  un  Ranc 

y  de  un  Van 
Loo,  los  artistas 

extranjeros  trai- 
dos  a  la  corte 

para  servir  de 
maestros.  Pase- 

mos  rapidamen- 
te  ante  las  obras 

de  Luis  Menen- 

dez,  Luis  Marti- 
nez y  Bayeu,  y 

lleguemos,  por 

tin,  a  1  g  e  n i  o 

grandiose  que 
habia  de  resuci- 
tar  con  un  brio 

inaudito  la  tra- 

dicidn  pictorica 
nacional. 

Nada  mas  es- 

panol,  masesen- 
cialy  unicamen- 
te  espanol  que 

estas  figuras  fe- 
meninas  de  Go- 

KEDERICO  DK  MADRAXO 

( Propiedad  del  Conde  A  lit 

[.A  SKNOKA  OI.AVK 

RAFAEL  BENJUMEA  LA  INFANTA  DOJ5A  ISABEL 

(Propiedad  de  D.  Mauricio  Lope%  Roberts  I 

ya.  Y  nada  mas interesante  que 

el  espiritu  y  el 

caracter  que  de- 

notan,  mejordi- 

cho,  que  se  ofre- 
ce  en  ellas  des- 

cubierto  y  rete- 
nido  con  la  mas 

fuerteamplitud. 
Ante  todo,  vese 

en  ellas  la  dit'e- rencia  con  el  es- 

piritu y  el  carac- ter de  las  liguras 

femeninas  re- 
producidas  por 

aquellos  gran- des  maestros 

que  a  c  a  baron con  Carreno  de 

Miranda:  han 
transcurridodos 

siglos,  los  pedes- tales  como  los 
tronos  no  son  ya 
tan  altos  y  por 

ahi  tan  distan- 
tes.  La  nobleza 

de  las  mujeres 

de  Goya  no  es 
unicamente  de 

mujeres  nobles: 
la  austeridad  ex- 

terior esen  estas 
creaciones  del 

glorioso  arago- 
ncs.  se  n  cilia - 
mentedignidad; 

y  el  caracter  pri- mordial es  la 

fuerza,  la  fuer- 

za,  no  ya  orgu- 
llosa,  sino  un 
tanto  bravia  y 

popular;  pero 
nu  nca  popula- 
chera.  Conside- 



BAYKU.    EL  JIJEGO  DE  LA   VAQUILI.A (lie  la  coleccit'in  de  tapices  de  S.  M.  el  Hey* 

rad  este  retrato  dc  Maria  del  Rosario  Fer- 
nandez, llamada  La  Tirana.  No  es  una 

aristocrata,  es  una  actriz.  una  mujer  salida 

del  pueblo  y  que  encarnaria  a  maravilla  al- 
guna  «diosa  de  la  Razon»  del  vecino  pais. 
Por  la  exaltacion  del  caracter  de  esta  mujer, 

podriase  considerar  este  retrato  como  «la 

consagracion  del  pueblo»  y  ̂ en  que  otro  pais 
que  en  el  suvo  hubiera  encontrado  Goya 

para  personiticar  este  espiritu  que  pudiera- 
mos  llamar  «de  despues  de  la  revolucion», 

un  modelo  tan  admirable  y  tan  digno,  tan 

dueiio  de  si  mismo  y  tan  elevado?  Han  cam- 
biado  los  tiempos  y  los  habitos  desde  que 

dona  Leonor  Mascarenas  se  hacia  pintar  por 
Sanchez  Coello;  en  la  brutal  democratiza- 

cion  de  ese  afio  de  1794  en  q';e  Goya  firmo 
su  retrato,  Maria  del  Rosario  Fernandez,  la 

gallardamentc  nombrada  La  Tirana  afir- 

maba  con  su  apostura  inc)inparable  la  dig- 
nidad  del  nuevo  caracter  femenino  espanol. 

Al  ano  siguiente  pintaba  Goya  el  retrato 
de  la  marquesa  de  Alba  en  pie.  vestida  de 

bianco,  con  cinturon  y  lazos  de  color  rojo, 
con  la  cabellera  sencillamente  suelta;  unos 

cinco  anos  antes  habia  pintado  el  de  la  mar- 
quesa de  Casa  Pontejos  ataviada  al  estilo 

pomposo  de  X'ersalles.  Estos  dos  retratos. con  el  de  La  Tirana  en  medio.  dicen  toda 

la  evolucion  de  Goya,  impresionado  por  la 

sensibilidad  ambiente:  primero.  el  retrato  de 

corte.  con  su  apariencia  lujosa  y  antiplebeva 

a  la  usanza  antigua:  luego  el  retrato  franco, 

amplio.  desbordante  de  vida,  de  la  maja  del 

pueblo  que  se  impone  y.  despues  de  esta.  el 
retrato  aristocratico,  tieso  aun  de  ademan; 

pero  de  presentacion  sencilla,  de  aspecto  que 

pudiera  no  scr  noble.  Y  despues.  es  el  es- 
plendido  retrato  de  la  marquesa  de  Lazan, 

obra  incomparable,  intuitiva.  que  parece  ha- 
ber  brotado  de  un  golpe  entera  y  natural  de 

la  paleta  del  pintor.  La  marquesa  de  Lazan 

juvenil,  decidida.  con  el  atrevimiento  de  su 

pie  avanzando  al  borde  del  cuadro,  con  la 

tranquilidad  de  sus  formas  dibujadas  o  pre- 
sentidas  por  el  cruzamiento  de  sus  piernas, 
marca  la  nueva  era  del  retrato  de  mujer,  y 

este  retrato  tan  valiente,  tan  alejado  de  toda 

afectacion,  muestra  tambien  la  integridad 

que  habia  de  tener  el  nuevo  espiritu  feme- 



nino; obra  esta   unica  que  solo  podia  nacer 

('rente  a  un  espiritu   unico,  obra  que  marca 
ademas  el  apogeo  de  la  tecnica  incomparable 

del   maestro  de  Fuendetodos,  el  apogeo  de  la 

libertad  de  su  pincel.    Despues  de  ella,  tene- 

mos  al  retrato  teatral  de  la  duquesa  de  Abran- 
tes,    de   cuyo   aparato,    impuesto    sin    duda 

por  el   gusto  del    modelo,  se  supo  salvar  el 

p i n t o r    en    la 
tecnica,  por  las 

vibrantes  tona- 

lidades  ostenta- 
dasen  losgrises 

y  claro-obscu- 
ros  del   retrato 

de  la  marquesa 
de  Lazan. 

Despues  de 
Goya,  despues 
del  inmenso  es- 

pacio  que  debe 

dejarse  libre  de- 
tras  de  su  nom- 

bre  hay  que  ci- 
tar,  en  primera 
Ilia  de  sus  dis- 

cipulos  inme- 
diatos,  a  Leo- 

nardo Alenza, 

gran  tempera- 
men  to  dotado 

de  extraordina- 
rias  condicio- 

nes  de  sensibi- 

lidad  y  que  en 
este  Retrato  de 

la  esposa  de  un 

conserjc  del  mu- 
seo  del  Prado, 

nos  ha  dejado  una  efigie  deliciosa  y  muy 

caracteristica  de  mujer.  El  Retrato  de  la  mar- 
quesa de  Ari^a,  por  Agustin  Esteve,  resulta 

bastante  inferior  a  otras  obras  delicadamente 

romanticas  que  conqcemos  de  este  discipulo 

y  colaborador  a  veces  .del  gran  don  Francis- 
co. Pero  antes  de  meternos  por  los  senderos 

del  romanticismo,  tenemos  que  mencionara 

Vicente  Lopez  que  aparece  en  esta  Exposi- 

PINTURAS  RUPESTRES  DEL  NAVAZO  (ALBARRACIN) 

cion  tan  concienzudo,  perfecto  y  frio  como 

siempre.  exceptuando  en  este  juicio  el  Re- 
trato de  dona  Ana  Cabanero  y  Retamosa, 

esposa  de  don  Antonio  M."  Segovia  «E1  estu- 
diante»,  retrato  que  ostenta  la  fecha  de  1840 

y  que  si  bien  no  aparece  de  tecnica  tan  per- 
fecta  como  otros  del  mismo  autor,  es  de  una 

sensibilidad  mucho  mas  delicada  y  atractiva. 

Muchos  nom- 
bres:  Bernardo 

Lopez  Piquer, 
Jose  Camaron, 

Joaquin  de  In- 
za,  Juan  Gal- 
vez.  Rafael  Te- 

jeo.  Rafael  Ben- 
jumea.  llenan 
con  obras,  hon- 
radas  algunas, 

demasiado  aca- 
demicas  otras, 

todas  medio- 
cresdeespiritu, 
esa  epoca  que 

va  de  los  disci- 

pulos  inmedia- tos  de  Goya,  a 

la  aparicion  de 

Federicode  Ma- 
drazo. Pero  me- 

recen  aparteEs- 
quivel.  que  a 
veces  —  como 

enaquel  retrato 
de  mujer  de  la 

coleccion  Be- 
ruete,  que  figu- 

ro  en  la  Exposi- 
cion  de  i<)i3  — 

Ilego  a  ser  un  gran  artista  Gutierrez  de  la 

Vega,  creador  de  tantas  mujeres  romanticas, 
y  tambien  Fernandez  Cruzado  que,  si  bien 
no  puede  compararse  a  estos  dos  ultimos  ar- 
tistas,  demuestra  una  gracia  y  desenvoltura 
muy  dignas  de  ser  consideradas,  y  Jose  de 
Madrazo,  fiel  representante  de  su  epoca.  esta 
epoca  que  habia  de  encontrar  su  retrato  ad 

hoc  en  Federico  de  Madrazo.  Poco  a  poco,  la 
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critica  ha  ido  acostumbrandose  a  considerar 

como  un  gran  artista  a  este  pintor  tan  desde- 

nado  cuando  hace  veinte  anos  la  pintura  es- 
panola  empezo  a  sacudir  el  academismo  que 

la  invadia  desde  mediados  del  pasado  siglo. 

CABEZA  DE  TORO   EN  BRONCE 

(SIGI.O  XVII   ANTES  DE  J.   C.)    HALLADA   EN  COSTIO  (BAI.EARES) 

(Museo  Arqueolfigico  Nacional  i 

El  seiior  condc  de  las  Almenas,  con  un 

celo  verdaderamente  digno  de  alabanza,  or- 

ganize, en  el  lo- 
cal a  este  efecto 

amablemente 

cedido  porlaSo- 
ciedad  Espanola 
dc    A  miff  is    del 

Arte  —  o  sea  en 

algunos  saloncs 
de  la  planta  baja 
de  la  Biblioteca 

Nacional  —  una 

Exposicion,  en 
extremo  intere- 
sante,  de  El  Arte 

en  la  Tauroma- 

quia.  Elcondede 
las  Almenas  en- 

tiende.  y  a  nues- 
tro    juicio   con 

gran  acierto,  que 
los  toros  eran,  en 

la  vida  nacional, 

algo    esencialisi- 

mo,   y  que,  ten- 
gaseacerca  deesta 
fiesta    la  opinion 

que  se   tuviere, 
fuerza  es  recono- 

cer  que  ocupa  un 

lugar  preeminen- 
te  en  el  espiritu, 

en  los  gustos  y  en 
los   habitos  del 

pueblo  espaiiol. 
Aficionado  a  las 

corridas,  o  detrac- 
tor  acerrimo    de 

ellas,  no  hace  al 

caso;  nadie  puede 

negar  lo  antes  di- 

JUAN    CHERMITE 

DIBUJO.    COHHIDA   EN   VA  LLAOOLID  El.  27  DE  JUI.IO   DE 

(Propiedad  de  D.  Miguel  Ortiz  Canavatel 

cho.  For  eso  ha  sido  un  acierto  merece- 

dor  de  toda  clase  de  aplausos,  el  celebrar 
un  certamen  demostrativo  de  cuan  unidas 

—  inseparable  e  indetectiblemente  unidas  — 
estaban  las  corridas  de  toros  a  todas  las 

manifestaciones  de  la  vida  nacional.  y  por 

eso  resulto  muy  interesante  y  muy  ins- 

tructiva  una  Hxposicion  en  que  podian  ad- 
mirarse  obras 

prehistoricas  y 
obras  de  Goya, 

bulasdeun  Papa 

y  loza  de  Tala- 
vera,  dijcs,  «bi- 
belots»  y  gru- 

posescultoricos. Pues  de  todo 

h a b i a  en  e s a 

Exposicion  en 

que  no  taltaba 
una  demostra- 
cion  de  I'll  Arte 

en  la  'I'auroma- quia:  de  todo,  y 

de  todas  las  epo- 
cas.  desde  la  cdad 

de  picdra  hasta 
mediados  del  pa- 

sado siglo. 

Unas  lineas  de 

Serat'in  Estebanez 

Calderon,  El  S«- 

litaria,  reprodu- 
cidas  como  en- 
cabezamiento  del 

catalogo.  definen 
admirablemente 

el  sentido  de  esta 

Exposicion.  De 
cllas  entresaca- 

mos  las  siguien- 
tes  lineas:  Los 
toros,  pues,  ya 

se  les  considere 

como  espectdcu- los  circenses ,  ya 

se  les  mire  como 

recuerdos  caba- 
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llerescos,  de  la  Edad  Media,  ora  se  les  clasijique 

con  Jilosofica  imparcialidad.  ora  sc  les  alabe  y 

encomie  con  vanagloria  national,  como  miies- 

tra  del  es/uer^o  Y  la  bi^arria  espanola,  mere- 
ecu  siempre  del  escritor  publico  toda  aquella 
a  ten  cion 

que  sobrc 
si  Hainan 

los  lie- 

clioscons- 
t  an  les  y 

dc  for-^o- 
sa  repeti- 

tion, quc 
nunca  se 

desmien- 
ten  y  que 

siifren  Y 

saben  re- 
sislir  el 

transcur- 
so  de  los 

lo  que  es 

mas  ad- 
mirable 

tod  aria, 

el  true- 

q  ne  delas 
ideas  Y  la 

r era  In  - 
cion  de 

/ox  Esta- 
dos.  Para 

e  x  p  I  i  - 
car  la  in- 
fluencia 

ejercida 
en  el  ar- 

te —  en 

todas  las  manifestaciones  grandes  y  pequeiias 

del  arte  nacional  —  el  espectaculo  de  estos 
«hechos  constantes  y  de  forzosa  repeticion», 

ANVERSO  DE  UN  ABANICO   DEL  SIOLO  XVII 

LA    PLAZA    MAYOR    DE    MADRID,    EN    TJEMPOS    DE    CARLOS    II! 

(Propiedad  de  los  Marqueses  de  Santa  Cru%] 

REVERSO  DE  UN  ABANICO   DEL  SIGLO  XVII  CABALLEROS  KEJONEANDO  TOI'OS 

(Propiedad  df  los  Marquesas  de  Santa  Cru$) 

Vives  (El  arte  ef;eo  en  Kspana);  Hubner  y 

P.  Kita  (Estudios  acerca  de  la  pieza  de  Clu- 
nia):  el  conde  de  las  Navas  (El  espectdculo 
mas  national};  iMesonero  Romanos  (El  antiguo 
Madrid  I :  Balsa  de  la  Vega  (Eitgenio  Lucas}: 

Beruete 

y  Moret 

(Goya, 

f>r  a  b  a  - dor):  sin 
c  o  n  t  a  r 

los  ana- lea  y  los 
infinites 

d  o  c  u  - in  en  to  s 

pro  tan  os 

y  e  c  1  e  - 

siasticos. 

A  e  s  t  a  s 

obras.asi 
co mo  al e  ]•  u  d  i  t  o 

prelacio 
del  cata- logo.  n  os 

re  fe  r  i - 

m os  tarn- 
bien  nos- otros  en 

esta  su- 
cinta  re- 
sena 

Nadie 

sabe  con 
certe/.a. 

c  u  a  n  d  o 

y  como 
empeza- 
r  o  n  en 

Espaiia  las  corridas  de  toros.  A  menudo  tro- 

piezase  en  libros  de  diverso  linaje  con  alu- 
siones  al  toreo  de  Julio  Cesar  v  al  del  Cid; 

de  estos  hechos  que  ban  sobrevivido  a  todas  ningun  documento   fidedigno  acredita  estas 
las  contingencias  el  conde  de  las  Almenas  se  andanzas  de   tan    famosos  personajes;  pero, 

refiere  a  los  estudios  dedicados  a  las  relacio-  aunque  asi  fueran.  son  ya  en  la  historia  del 
nes  de  los  toros  con  el  arte   por  don   Juan  toreo,  cosa  moderna.  For  manitestaciones  ar- 

Cabre  (Estudios  prehistoricos);  don  Antonio  tisticas  llegadas  hasta  nosotros,  sabemos  que 
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en  las  epocas 
consideradas 

como  las  mas 

remotas  en  la 

historia,  la  fi- 
gura  del  toro 

aparece  ya  di- 
bujada  en  el 
interior  de  ca- 

vernas  de  Ita- 
lia. Mediodia 

de  Francia  y 

Norte  de  Es- 

p  a  n  a .  Y .  d  e 
unos  doce  mil 

anos  antes  de 

n  uestra  era, 

nos  ban  que- 
dado  escenas 

precu  rsoras 
del  toreo  en 

lascavernasde 

las  provincias 

de  Teruel,  Le- 
rida,  Albacete 

y  Cuenca.  Con 

el  facsimil,  he- 
cho  por  don 
JuanCabre,  de 
una  de  ellas. 

existente  en 

A  1  b  a  r  r  a  c  i  n 

(Teruel),  co- 
in ienza  la  Ex  • 

position  del  Ar- 
te en  la  Tau- 

romaquia.  Jun- 
to a  ella  hubo 

una  copia  del 
fresco  admira- 

ble descubier- 

to  por  el  famo- 
so  arqueologo 
aleman  Schlie- 

mann  en  el  pa- 

lacio  de  la  Acropolis  de  Tiryntho,  una  de 
las  mas  celebres  creaciones  del  arte  cretense. 

Pertenecientes  al  arte  cretense  tambien,  y  de 

EL  JUEGO  DE  LA  VAOUILLA 

(Prupicdad  de  los  Marqiteses  de  Larios  y  del  Genal] 

lo  mas  repre- 
sentative que 

de  el  conoce- 
mos,  son  las 
innumerables 

cabezas  de  toro 

y  liguras  de  to- 
ros  pequeni- tos,  de  bronce 

generalmente, 

y  algunos  de 
plata  y  hasta 
de  plata  con 
los  cuernos  de 

oro.  De  los  en- 
contrados  en 

las  islas  Balea- 

res,  y  que  es- 
tan  conserva- 

dos  en  el  Mu- 

seo  Arqueolo- 

gico  madrile- 
iio,  este  certa- men  nosofrecc 

u  n  o  d  e  los 

mas  hermosos 

ejemplares: una  cabeza  en 

bronce  del  si- 

glo  xvn  antes 
de  J.  C.,  in- 

superable de 

fuerza  y  de  vi- da.  Como  dato 

curioso ,  t'ue- 
ron  tarn bie n 

expuestas  las 

reproduccio- 
nes  de  la  copa 

de  Ila^'iaTrya- 

da  y  de  las  dos 
celebres  tazas 

de  oro  del  Mu- 
seo  de  Atenas 
conocidas  por 

Ta^as  de  Vafio  en  cuyos  maravillosos  re- 
lieves se  ven,  no  solamente  toros,  sino  ver- 

daderas  escenas  de  toreo  y,  como  lo  hace 

CABEZA  DE  TORO  EN  FORMA  DE  TROFEO 

(Propiedad  de  la  Marquesa  de  Casa  Torres} 
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notar   muy   bien   el   conde  de  las  Almenas, 
incluso  escenas  de  cogidas. 

For  estas  obras.  por  la  celebre  pieza  de 

Clunia,  que  desgraciadamente  ha  desapare- 

cido  —  (apare- 
cio  en  1774  en 

Penalva,    y   el 

parroco  de  este 
pueblo  tuvo  la 
desdichada 

ocurrencia    de 

hacer    de    ella 

el  respaldo  del 

hogar  de   su 
chimenea,  con 

lo  cual  no  tar- 

do  en  destruir- 

se  bajo  los  etec- 
tosdel  calor)  — 

pero  de  la  cual 
nos  queda  una 

copia  hecha  en 

1775  y  certificada 
como  autentica 

por  autorizados 

arqueologos,  po- 
demos  ver  las  rai 

ces  que  tiene  en 
la  Peninsula  laafi- 
cion  en  los  toros, 
aficion  anterior  a 
toda  influencia 

conocida  y  de  la 

cual  provienen 
tantas  creaciones 

de  arte. 

Cuando  apa- 
recen  los  godos, 

obscurecese  mo- 
mentaneamente 

esta  aficion;  mas 

pronto  volvemos 
a  dar  con  huellas 

de  ella,  y  esto  en 
donde  menos  era 

de  esperar:  en 

obras  dependien- 
do  directamente 

EN   I. A  DEHF.SA  «I.A  MIJNOSA» 

(Propicdad  dc  D.  Miguel  Orti^  Canavate; 

EUGENIO  LUCAS  (COPIA  P>E  GOYA).    RETHATO  UK  JOSE  KOMERO 
(Propiedad  de  D.  Miguel  Orti^  Canavatel 

de  la  inspiracion  religiosa.  Una  de  las  mas 

interesantes  piezas  de  la  Exposition  del  Arte 

en  la  Tauromaquia  es,  sin  duda  alguna,  la 

reproduccion  --  hecha  por  vez  primera  y 

perfectamente 

por  el   minia- turista  D.  Grt:- 

gorio  Duran  — de  unas  lami- 
nas  de  las  Can- tigas  del   Rey 

Sabio  conser- 

\  adas  en  la  Bi- 
blioteca  de  El 

Escorial.  Estas 
laminas.   obra 

probablemen- te  de  Pedro  Lo- 
renzo,   pintor 

de  camara  de 

aquel  rev,  ilus- tran  el  relato  del 

milagro  aconteci- 
do    en    presencia 
del  rev  y  su  corte, 

en    Plasencia,   en 

donde,  en  un  en- 
cierro    celebrado 

con  ocasion  de 

unos    festejos    de 

bodas,   un    hom- 
bre  iba  a  ser  al- 
canzado    por    un 
toro  desmandado, 

cuando,  habiendo 

un   sacerdote  in- 

vocado  a  la  Vir- 

gen,   el   toro    t'u- rioso  quedose  su- 
bitamente  con- 
vertido  en  man- 
so.     Las    laminas 

han  una  ingenui- 
dad  y  un  realismo 

delicioso,  y  ofre- 
cen  tanto  interes 

desde    el     punto 

de    vista  artistico 
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como  desde  el  historico,   pues  son.   por  su 

espiritu  y  composicion,  genuinamente  espa- 
nolas.  A  su  altura  debe  colocarse,  en  el  estu- 

dio  de  esta  Exposicion,  unas  copias  de  las  pin- 
turasdel  claus- 
tro    de    Santo 

Domingo   de 

los  Silos,  que 

representan    a 
los  precursores 

de  nuestrosac- 

tuales  picado- 

res  y  que.  se- 
gun  opinion 

dealgunos,pu- 
dieran  ser  an- 
teriores    a    las 

Can ti gas  del 

Rey  Sabio. 
Del  sigloxv 

vemos  aq ui , 
ademas  de  una 

paciencia  del  coro  de  la  catedral  de  Plasen- 
cia,  obra  maestra  de  Rodrigo  Aleman.  que 

representa  a  un  hombre  ante  un  toro  con  un 

capote  y  un  estoque  —  prueba  esta  irrefutable 
de  la  alicion 

que  la  gente  de 
1  g  1  e  s  i  a  t  e  n  i  a 

por  las  corri- 
das de  toros; — 

y  un  vaciado 
de  la  rampa  de 
la  escalera  de 

la  Universidad 

de  Salamanca, 

que  representa 
a  varios  caba- 

lleros  rejo- 
neando  toros. 

Es  sabido  que 

aquella  Uni- 
versidad feste- 

jaba  con  corridas  los  grados  de  sus  alumnos. 

Lo  que  es  menos  sabido,  es  que  fue  el  mismo 

Fray  Luis  de  Leon  el  que  redacto  y  escribio 
la  protesta  de  la  Universidad  contra  la  bula 

en  que  Pio  V  prohibia  terminantemente  las 

corridas,  y  a  la  cual,  a  pesar  de  lo  religioso 

de  la  epoca,  Felipe  11,  el  monarca  religioso 
por  excelencia,  se  atrevio  a  poner  el  veto, 

comprendiendo  cuan  en  pugna  estaba  este 

         Breve  con   los sen  timientos 

del  pueblo.  Esa 

bula,  que  per- 
tenece  a  la  co- 
leccion  de  don 

Miguel  Ortiz Canavate,  es. 

segurumente, 
el  doc  um  en  to 

mas  trascen- 
dentaldecuan- 

tos  t'ueron  ex- h  i  b  i  d  o  s ,  y , 

como  no  e  s 

cosa  de  enu- CORRIDA   DE  TUROS  KN   UN   I'UEHI.O 

f  Propiedad  de  D.  Miguel  Ortiz  Caiiavate) 

merar  uno  por 

uno  estos  do- 
cumentos,  pasaremos  por  alto  las  demas 
muestras  de  El  Artc  en  la  Tauromaquia,  y 

nos  ocuparemos  de  los  cuadros,  dibujos,  etc. 

Por  orden  cronologico,  tenemos,  como  obra 

importan  tisi- ma    del    silo 
un 

ran 

BANDEJA  DE  PLATA 

dibujode  Juan 

Corneiio  Ver- 

meyen  —  cono- 
cido  por  Bar- 

balonga  —  di- 

bujo  que  re- presenta, con una  vision  y 

una  t  e  c  n  i  c  a 

completamen- te  modernas, 

una  gran  co- rrida: sin  duda 

la  que  se  cele- bro  en  Avila  el  8  de  Junio  de  1534,  en  pre- 
sencia  del  emperador  Carlos  V.  Y,  junto  a 

esta  obra  interesantisima,  tenemos  un  frag- 

mento  de  un  carton  de  tapiz,  en  el  cual  car- 
ton se  ve  al  citado  Barbalonga  tomando 

(Propiedad  de  D.  Rafael  Cordnnl 
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RELOTES  DE  BOLS1LLO  (HACIA   I  820)  Y  BOTONES  DE  CASACA  (SIGLO  XVIII) 

apuntes  en  su  album,  teniendo  a  las  espal- 
das  (?)  una  piara  de  toros  bravos.  Tambien 

aparece  en  la  Exposicion  una  corrida  dibujada 
en  1592,  en  Valladolid,  por  Jehan  Lhermite. 
Del  siglo  xvn, 

ungranlienzo, 
al  oleo,  deJuan 

de  Toledo,  re- 

presentando  a 
varios  caballe- 
ros  rejoneando 
un  toro;  luego, 

del  siglo  xvui 

y  principles 
del  xix.  varios 

retratos  de  to- 
reros, algunos 

verdadera- 

mente  hermo- 

sos  por  su  ex- 
presion  y  su 
«allure»,  como  el  de  Costillarcs.  el  celebre 

retrato  de  Francisco  Monies  (Paquiro),  el 
hermoso  retrato  de  El  Morenillo,  atribuido  a 

Alenxa,  etc.,  y  la  copia  del  retrato  hecho  por 

Goya,  de  Pablo  Romero. 
Mas,  lastima  es  consignar 

que  la  mayoria  de  los  retra- 
tos de  toreros  de  esa  epoca, 

estan  hoy  fuera  de  Espana, 
en  colecciones  extranjerus. 

Carnicero  merece  una 

mencion  especial  con  sus 

dibujos  de  la  coleccion  Ca- 
navate.  Lucas  mereceria  un 

estudio  detenido  con  sus  in- 
tinitasescenastaurinas;  pero 

lo  mas  importante  de  la  Ex- 

posicion t'ueron  las  obras  de 
Goya:  sus  soberbias  cabezas 

de  toros,  sus  pequenas  es- 
cenas  —  una  de  las  cuales: 

El  juego  de  las  vaquillas,  es 
unica  en  su  incomparable 

produccion  —  y,  por  fin 

ejemplares  valiosisimos  de  la  primera  edi- 
cion  de  La  Tauromaquia.  Y  no  hablamos 

de  la  importante  coleccion  de  cuadritos  de 

JARRA    TALAVERANA  (SIGLO  XVIl) 

(Propiedad  de  S.  A.  la  Infanta  Isabel) 

sus    grabados, 

Goya  pertenecientes  al  duque  de  Veragua. 
«E1  entusiasmo  de  Goya  por  este  espectaculo 

netamente  espanol,  --ha  escrito  el  senor 

Beruete,  —  lo  prueba  la  serie  de  obras  pic- 
toricas  de  su 

mano  que  de- 
dico  a  repro- 
ducir  escenas 

de  toreo  de  to- 

do  genero,  en- tusiasmo que 

perduro  en  el 
artista  hasta  su 
ultima  epoca, 

puesto  que  te- 
nemos  el  dato 
de  unacartade 

Moratin,  fe- 
chada  en  Bur- 
deos  en  el  ano 
1825.  cuando 

el  poeta  y  el  pintor  se  expatriaron,  en  que  se 

lee:  «Goya  dice  que  el  ha  toreado  en  su 

tiempo  y  que  con  la  espada  en  la  mano  a 
nadie  teme.  Dentro  de  dos  meses  va  a  cum- 

plir  ochenta  aiios.»  En  su 
aspecto  de  grabador  dedico 
al  espectaculo  de  los  toros 
esta  serie  importante  de 

aguatuertes  que  nos  ocupa, 

—  La  Tauromaquia.  —  una 

de  las  mas  famosas  y  artis- 
ticas  que  realizara.  Muestra 
en  ella  un  cierto  deseo  de 

manifestar  erudicion,  no 

contentandose  con  reprodu- 
cir  suertes  y  actitudes  de  la 

lidia,  es  decir,  del  toreo 
como  espectaculo.  y  aun 

cuando  se  llama  Tauroma- 

quia, vocablo  que  solo  ex- 
presa  arte  de  lidiar  los  toros, 
su  contenido  nos  demuestra 

que  el  artista  quiso  ir  mas 
alia,  a  todo  aquello  que  es  lucha  del  hombre 
con  el  toro,  incluso  dando  a  algunas  de  sus 

laminas  —  las  primeras  de  la  serie  —  un  ca- 
racter  legendario  e  historico,  haciendo  apa- 



JUAN   DE  TOLEDO REJONEADORES    (Prupiedad  del  Duque  etc  Veragua) 

recer  arabes,    moros  y   personajes   como   el 

moroGazul,  el  Cid  y   Carlos  V. »  Y  afiade 

algo  despues:  «Esta  serie  de  aguafuertes,  tal 
vez  no  sea  una  exacta  copia  de  las  escenas  y 
de  los  momentos  de  la  lidia;   un   tecnico  del 

toreo  podria  poner  reparos  a  la  produccion  de 

aquellas  suer- 

tes,  que  resul- 
tan  a  menudo 

algo    fantasti- 

cas  y  conven- 
cionales,   pero 
en  cambio  en 

ellas  se  ha  lo- 

grado  de  modo 
maravilloso  la 

cualidad  que 

mas  se  perse- 
guia:    la   del 
movimiento. 

En    efecto,    la 
observation  de 

lasactitudesde 

los  hombres  y 
de  los  anima- 
les  en    medio 

de  aquellas  es-       HERMOSO 
cenas  tan  mo- 

vidas,  es  la  nota  culminante  de  La  Tan- 

romaquia.  Y  todo  expresado  con  una  jus- 
teza,  un  relieve  y  una  valentia  precisos 

para  que  estas  composiciones  logren  dar  la 

sensacion  de  la  verdad  y  la  vida  que  osten- 
tan.  Creo  yo  que  hasta  no  ha  muchos  afios 

no  habria  sido 

posible  com- 
prender  lo  ad- mirablemente 

sorprendidos 

que  fueron  a- 
quellos  movi- mientos  por 

Goya.  Sus  to- 
ros  parecerian 
mas  bien  cari- 

caturas  de  to- 

ros;  nadie  pin- 
taba  los  toros 

como  el  y  na- 
d  i  e  podria 

creer  que  los 
toros  tomaran 
esas  actitudes 

ni  determina- 
ran  esos  movi- 
mientos.» 

SORPRESA  DEL  PICADOR  «MONILLA» 

il'ropiedad  de  los  Duques  del  Infantado) 
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En  escultura  destacanse,  ante  todo,  los 

magnificos  grupos  del  escultor  granadino 

Pedro  Antonio  Hermoso,  que,  ademas  de  su 
merito  artistico,  tienen  el  de  su  minuciosa  y 

completisima  indumentaria.  Luego,  son  tam- 
bien  dignos  de 
admiracion  los 

dos  peque- 
nos  grupos  en 

bronce  —  epo- 

ca  de  1830  — 
de  la  coleccion 

de  Medinaceli, 

y  son  muy  ca- 
racteristicosal- 

gusto  frances,  las  fabricas  espafiolasde  porce- 
lana  fina  despreciaron  los  asuntos  taurinos. 

Tapices,  muebles  con  incrustaciones  re- 

presentando  toros  o  escenas  de  corridas,  ban- 

dejas  de  plata  repujada,  relojes,  dijes,  aba- 

nicos,  aun  bo- 
tones,  y  hasta 

unchalecobor- 
dado,  prueban 

hasta  que  gra- 

do  llego,  a  fi- nes del  xvni  y 

principios  del 
xix,  el  interes 

por  la  fiesta  na- gunos  barros 

granadinos 

que  represen- 
tan,  policro- 
mados  a  todo 

color,  figuras 

de  toreros  bai- 
lando. 

Carteles,  ex- 
hibieronsemu- 
chos;  buena 

muestra  de  los  quince  mil  que  componen  la 

coleccion  taurina  de  don  Miguel  Ortiz  Ca- 

navate;  y  piezas  de  porcelana,  tambien  fue- 
ron  presentadas  varias,  aunque  es  de  notar 

que,  por  ser  creaciones  inspiradas  en  el 

RODRIGO  ALEMAN  (1437).    PAC1ENCIA  DKL  CORO.  CATEDRAl.  PLASENCIA 

cional,  y  cu- 
riosas  fotogra- 

fias  de  aristo- 
cratas  con  to- 

reros dicen  el 

prestigio  al- 
canzado  por 

estos.  Pero  ya 

salimos  del  as- 

pecto  artistico 
de  la  Exposi- 

cion,  y  seria  demasiado  entrar  en  el  aspecto 
historico.  Basten  estas  lineas  para  dar  idea 

de  lo  que  fue  en  su  conjunto.  y  de  lo  que 

signified  la  Exposition  del  Arte  en  la  Tauro- 

maquia.  —  MARGARITA  NELKEN. 

MIN1ATURA  DEL  LIBRO  DE  LAS  CANTIGAS LANCE  DE  UNA  CORRIDA  EN  PLASENCIA 

IBiblioteca  del  Monasterio  del  Escorial) 

40
 



I.E    SIDANER 
HAUPTON-COI1RT 

HENRI  LE  SIDANER 

ES  uno  de  los  artistas  mas  signilicativos  de 
su  epoca,  uno  de  los  mas  importantes  de 

la  pintura  francesa,  y,  sobre  todo,  uno  de  los 

paisajistas  modernos  que  crean  su  obra  mas 

profundamente,  con  mayor  sensibilidad  y 
emocion. 

Se  puede  decir  que,  desde  el  impresionis- 

mo,  la  emocion  y  la  sensibilidad  son  dos  fac- 
tores  que  habian  dasaparecido  de  la  pintura 
da  paisaje. 

Cuando  Claude  Monet,  con  el  fin  de  dar 

mas  estrechamente  la  sensacion  de  sus  mo- 

delos,  con  el  fin  de  penetrarse  mas  com- 

pletamente  de  ellos,  fue  descubriendo  po- 

co  a  poco,  con  un  amor  infinito  y  una  vo- 

luntad  implacable,  su  tecnica  da  luz  y  de 

verdad,  no  penso  seguraments  que  los  que 
vendrian  despues  se  servirian  de  esta  tecnica 

para  interpretar  con  la  mayor  ligereza  posible 

lo  mas  superficial  de  su  vision.  Claude  Mo- 
net trabajo  por  llegar  hasta  la  interpretacion 

de  lo  impalpable  y  de  lo  indeiinible.  Susdis- 
cipulos,  todos  los  que  pronto  tbrmaron  la 

escuela  impresionista,  aprovecharon  su  tra- 
bajo para  quedarse  con  toda  tranquilidad  en 

lo  externo. 

Desde  Claude  Monet,  —  salvo  contadisi- 

mas  excepciones  —  la  pintura  de  paisaje  es 
linicamente  pintura  de  habilidad:  pintura  de 

manos  y  de  retina;  y  he  aqui  la  mayor  fuerza 

de  Le  Sidaner:  habar  adaptado  a  una  vision 

puramente  idealista  e  intimamente  personal, 

una  tecnica  que  parecia  destinada  al  realismo 
mas  pobre  y  vulgar. 

De  tecnica,  Le  Sidaner  es  impresionista. 

Sus  obras  estan  todas  compuestas  segiin  la 

1918  a  20.  VI.  N.«  2. 
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formula  de  la  division  del  tono,  y  su  exterior 

presenta  muchas  veces  el  mas  riguroso  pun- 
iillismo.  Ya  hemos  marcado  toda  la  distancia 

que  separa  las  obras  de  Le  Sidaner  de  las  obras 

de  los  impre- 

sionistas  pro- 

piamente  di- 
chos:  para  es- 
tos  el  impre- 
s  i  o  n  i  s  m  o  e  s 

por  si  solo  un 
I'm;  en  la  prac- 
tica  mas  o  me- 
nos  absoluta 

de  la  tecnica 

impresionista 
consiste  todo 

su  arte:  paraLe 
Sidaner,  esta 

tecnica  impre- 

sionista, y  has- 
ta  puntillista, 
es  unicamente 

la  parte  material  de  su  produccion.  Le  Sida- 
ner se  sirve  de  los  descubrimientos  de  Claude 

Monet  acerca  de  la  interpretacion  de  la  luz 

y  del  aire,  acer- 
ca de  la  I'ibra- 

cion  de  la  al- 

mosfera  como 
de  un  medio 

que  le  permite 
realizarel  ideal 

que  se  ha  pro- 

puesto. 
Para  los  im- 

presionistas 

los  aspectos  da- 
ban  unicamen- 

te una  sensa- 

cion;  para  Le 

Sidaner,  im- 
presionista y 

puntillista,  los 

aspectos  sirven  siempre  de  envoltura  a  un 

espiritu  mas  o  menos  secreto,  y  es  tal  espiritu 
el  que  quiere  interpretar. 

El  signo  mas  evidente  de  esta  diferencia 

CASAS    SOB  R  1C     ICL    CANAL 
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inicial  entre  Le  Sidaner  y  los  pintores  a  quie- 
nes  exteriormente  se  asemeja  es  la  figura  de 

sus  cuadros.  Los  impresionistas,  ateniendose 

unicamente  al  exterior  de  las  cosas,  repre- sentan  todas 

las  cosas  indis- 
tintamente. 
Salvo  Monet 

que  con  una seguridad  y 

una  c  1  a  r  i  v  i  - 

dencia  absolu- tas  ha  escogido 

sie  m  p  re  los 

paisajes  que  le 

correspon- 

dian.  los  im- 

presionistas lo 

pintan  todosin e  1  e  c  c  i  6  n  ,  sin 

aversion  y  sin 

deseo,  tal  co- 
mo se  les  apa- 

rece.  Pero  Le  Sidaner  busca,  con  gran  deseo 

y  parcialidud  sn  paisaje.  Hay  el  paisaje  dc  Le 
Sidaner.  como  hay  el  paisaje  de  Rusiiiol  o  de 

Mir,  y  el  pai- 
saje de  (j  us- tax'  o  A  d  o  1  f  o 

Fjaestadt.  y,  lo m  ism  o  que 

Rusinol.  que 
M i  r  y  que 

Fjaestadt,  tarn- 
bien  Le  Sida- 

ner pone  en 

sus  paisajes  to- 
da la  sensibili- 

dad  y  toda  la 
emocion  de  su 

ser.  toda  la  vi- 

bracion  inte- 
rior que  le  pro- 

duce —  inten- sa  y  duraderamente  —  su  paisaje. 

Pero  Rusinol  y  Mir  son  los  pintores  de  la 
naturaleza  triunfante  del  Sur.  los  cantores 

de  los  paisajes  de  lux  y  de  violencia.  de  los 

EL    PALACIO    DUCAL 
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jardines  calidos  y  de  los  cielos  quo  eslallan; 

Rusinol  mas  dulce,  entre^ado  con  igual  1'er- 
vor  quiza.  pero  con  mcnos  iinpetu  o.  mejor 

dicho,  con  su  iinpetu  siempre  contenido  por 

los  recuerdos  y  los  deseos  de  la  composi- 
cion  que  debc  hacersc  y  tambien  por  normas 

ya  trazadas  de  tccnica  que,  forzosamente. 

han  de  influiren  la  vision:  Mir,  libre,  e.xube- 

rante,  salvaje,  prehistorico  dentrodesu  cien- 

cia  ya  casi  alucinante,  y  cada  vez  mas  abier- 
to,  y  mas  entre^ado.  y  recibiendo  con  una 

plenitud  mas  excelsa  los  estigmas  de  suculto 

panteista  y  total;  si  Rusinol  y  Mir  no  pueden 

ser  mas  que  del  Sur,  de  la  tierra  sumisa  a  los 

mediodias:  y  Fjaestadt  y  Le  Sidaner  son  los 

poetas  de  los  paises  de  rellejos  en  que  el  sol. 

atenuado,  tamizado.  reina  a  veces.  pero  no  se 

impone  jamas.  Y  todavia  Fjaestadt,  con  su 
vision  escandinava  de  nieves  brillantes,  de 

nieves  irisadas,  de  nieves  blancas  como  el 

cielo  puede  ser  a/ul.  Kjaestadt  con  la  obse- 

sion  inevitable  de  sus  paisajes  unanimes,  pue- 

de sentir  su  vision  ampliamente  abierta  y  es- 
parcida:  pero  Le  Sidaner  se  repliega  sobre  si 

mismo,  se  deja  llevar  por  la  imposicion  de 

los  cielos  de  plomo  y  de  la  atmosl'era  apaga- 
da.  Ks  y  quiere  ser  el  pintor  de  todo  lo  que 

puede  sugerir  la  naturaleza  concentrada,  apa- 
f;ada  y  humeda  de  las  tierras  nortenas.  Y, 

para  mayor  concentracion  y  mayor  melan- 

colia,  para  sugerir  siempre  lo  qiie  sin  bru- 
talidad  no  se  debe  alirmar,  Le  Sidaner  bus- 
ca,  de  las  tierras  sin  sol,  los  rincones  mas 
muertos. 

Brujas  le  atrajo  sobre  todo.  Kn  Brujas  se 

encontro  por  completo;  reconocio,  como  de- 

seos cumplidos  de  su  arte,  los  canales  verdo- 

sos,  las  picdras  negras  que  reciben  la  trans- 
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parencia  verdosa  de  las  aguas,  y  los  cisnes; 

esos  maravillosos  cisnes  de  Brujas,  aristocra- 
ticos,  despreciativos  y  tristes.  que  llevan 
tambien  en  su  blancura  los  relic  jos  verdosos 
de  los  canales. 

Le  Sidaner  necesitaba  ser  el  artista  de 

Brujas  como  Rodenbach  fue  su  excelso  can- 
tor. Kl  alma  de  la  ciudad-muerta  que  el  es- 

critor  buscaba  hasta  en  el  aire  sin  vida  que  se 

respira  en  ella,  el  pintor  la  encuentra  hasta 
en  su  mas  infimo  detalle.  Y  las  liguras  que 

los  cisnes  blancos  y  verdosos  dejan  tras  si  en 

los  canales  verdes,  y  las  imagenes  que  dan  a 
estos  canales  los  refiejos  puntiagudos  de  las 

casas  tan  viejas  de  los  muelles  du  temps  ties 

espagnols.  y  las  luces  que  dejan  las  horas  en 

todas  estas  piedras  y  en  toda  esta  agua,  —  un 
agua  sola,  siempre  la  misma,  que  parece  ser 

la  sangre  descolorida  de  la  ciudad-muerta, — 
todas  estas  emociones  de  poeta  y  de  artista 

KL    PATIO    I)K    HONOR  (VERSALI.ES) 

son  las  que  componen  los  cuadros  mas  selec- 
tos  de  Le  Sidaner.  Fuera  de  Brujas,  le  atrae 

lo  que  mas  se  acerca  a  la  melancolia  unica  e 

imposible  de  esta  ciudad:  el  desconsuelo  irre- 
parable de  los  viejos  palacios  Franceses,  ese 

Versalles  tan  abandonado,  tan  solitario  y  de- 

caido,  con  las  mil  vidas  apagadas  de  sus  esca- 

linatas,  de  sus  grupos  de  marmol  y  de  sus  \  en- 
tanas  de  cristales  hermeticamente  cerrados. 

Sobre  los  artistas  Franceses  Versalles  pro- 
duce la  impresion  de  un  iman  al  que  no  se 

puede  uno  sustraer.  Es  para  ellos  algo  asi 
como  una  fuente  inagotable  de  belleza,  de 

poesia  y  de  emocion  de  buen  gusto,  y,  no 

hay  exposicion  en  Francia  que  no  tenga  su 
consabida  serie  de  cuadros  versallescos.  Y, 

sin  embargo,  Le  Sidaner,  el  artista  refinado 
por  excelencia,  el  solitario  y  retraido  que 

pinta  solo  sus  emociones  muy  personales 

y  muy  unicas,  pinta  continuamente,  como 
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cualquier  otro  pintor  del  man  ton,  paisajes  del 

palacio  y  del  parque  del  rey  Sol;  y,  tanto 
como  sus  otras  obras,  sus  «Versalles»  son  in- 
confundibles. 

Lo  mismo  que  en  sus  obras  dc  Brujas,  — 

lo  mismo  que  en  las  otras  de  Venecia  —  Le 
Sidaner  nos  da  aqui  la  impresion  de  las  horas 

en  los  rincones  escogidos.  Con  gran  deteni- 
miento  nos  cuenta  como  se  ilumina  tal  \ en- 

tana  con  la  luz  dorada  del  crepusculo,  o  como 
se  agranda  en  la  sombra  del  anochecer  esa 

estatua  de  pie  en  un  patio  vetusto.  Nos  dice 
como  se  recortan  en  los  dias  de  niebla  los 

grupos  blancos  y  las  columnas  de  los  porta- 
lones  cerrados,  y  nos  dice  tambien  —  jcuan- 

tas  y  cuantas  veces,  y  siempre  distintas!  — 
como  las  tachadas  hermeticas  vibran  melan- 

colicamente  al  lado  de  las  gradas  de  marmol. 
Le  gusta  fijarse  en  el  brillo  de  los  hierros 

antiguos,  en  las  sombras  que  se  adivinan  en 

una  encrucijada;  y,  con  estas  notaciones  de 
trozos  y  de  momentos,  nos  dice,  mejor  que 

ningun  otro  artista,  el  ensueno  y  el  silencio 
inefables  del  antiguo  palacio. 

Y  asi  es  como,  poniendo  toda  su  alma  en 

su  vision  y  sacando  de  esta  vision  todo  lo  re- 
condito,  Le  Sidaner,  en  Venecia,  tan  luminosa 

y  tan  cruda,  ha  podido  continuar  su  ideal 

pensativo  y  callado.  Le  Sidaner  en  Venecia: 
es  este  un  pensamiento  inaudito,  y,  solo  con 

pensarlo,  teme  uno  cometer  una  herejia.  una 

de  esas  herejias  imperdonables  cometidas 
contra  ese  culto  indefectiblemente  santo  del 

vo  estetico,  el  yo  que  hay  que  guardar  en  su 

pureza  por  encima  de  todos  los  azares,  si  no 

quiere  uno  perder  ya  para  siempre,  si,  irrc- 
cobrablemente,  el  estado  de  gracia  en  que  se 

toca  con  el  corazon  la  belleza  intima  y  su- 

prema  de  todo  lo  que  es  bello.  Le  Sidaner 
en  Venecia:  y  todos  los  importunos  recuerdos 
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de  la  Venecia  chillona  de  Ziem  y  de  los  acua- 
relistas  britanos  acuden  para  espantar  esc 

pensamiento,  para  destruir  su  posibilidad  con 

la  vulgaridad  que  nos  traen.  Y.  sin  embargo, 
si  Le  Sidaner  ha  estado  en  Venecia,  la  ha 

pintada  porque  sabia  que,  dentro  de  su  pro- 
pia  vision  y  de  la  vision  que  corresponde  a 

la  reina  marina,  podia  pintarla.'De  la  ciudad 
en  que  tantos  artistas  solo  vieron  el  sol  y  la 

sugestion  exterior,  cuenta  el  la  vida  languida 

y  la  belleza  muerta.  Como  en  Brujas,  como 

en  Versalles,  ha  visto  aqui,  al  pasar,  en  los 

palacios  de  otros  siglos,  las  luces  que  al  pasar, 

iban  poniendo  las  horas;  y,  si  en  Brujas  pre- 
lirio  entre  todos  los  tonos  verdes  y  negruzcos 
de  los  canales  inmoviles,  si  en  Yersalles  lo 

que  mas  quiere  son  los  reflejos  plateados  de 
los  marmoles  y  de  los  cristales,  aqui,  lo  que 
le  domina  en  absoluto  son  los  tonos  dorados 

y  rojizos  de  los  resplandores  de  las  intermi- 
nables  puestas  de  sol. 

Y  aqui  tambien,  como  en  la  Brujas  be- 
guina  y  Santa,  hay  un  agua  que  recorre  las 
venas  de  la  ciudad.  Agua  esta  que  goza  por 

todo  lo  que  la  otra  ora  y  se  arrodilla;  pero 

agua  de  vida  al  fin,  cuya  vida,  en  ciertos  mo- 
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mentos.  se  recoge  para  ofrecerse  —  a  quien 

sabe   penetrarsus  secretos  —  con  toda  inten- 
sidad  y  ̂ quien  sabe  si  no  es  esta  agua  de  los 
canales  venecia- 
nos   la  que,   por 

su      esplendor 
sienipre  otofial  y 

un    poco    mori- 
bundo,     no     ha 

dado  a  Le  Sida- 
ner    la   totalidad 

de     la    emocion 

del  agua  verdo- 
sa  de  los  cisnes? 

Aquella   historia 
de    Barres,    en 

«/)«  sang,    dc  la 

Volupte  ct  dc  la 
m<irl»,    nos   dice 

de     que      modo 

aquel  burgues  de 

Brujas,  casado 

con   una  mujer- 
cita  de  dulzura  y 

de  trajes  negros, 

se  complete  con 
una  cortesana  de 

Venecia  llena  de 

lujosy  de  colores 
lujuriantes;   es 

posible  que,  para 
Le    Sidaner,    los 

ojos  de  deseo  de 
su  Venecia  le  ha- 

yan    completado 
la   impresion   de 

los  parpados  in- 
mutable  men  te 

bajos  de  su  pia- 
dosa    Brujas.    Y, 

aunque  Venecia 
sehaerguidocon 
todo    el    orgullo 

de  su   esplendor 
incomparable, 

siempre    ha    ha- 
bido,  en  el  fbndo 

del  amor  del  pin-       LE  SIDANER 

LE    SIDANEU 

tor,    algo   de    la   dominacion    latente   de    la 

ciudad  que  le  cogio  el  alma. 

En  estos  paisajes  venecianos  —  plazas  y 
canales,  y  pala- 

cios  labrados  co- 

mo  joyas  —  Le Sidaner  gusta 

poner,  para  re- coger  toda  la 
tuerza  ambiente, 

algunas  figuras 

de  mujer.  Tam- bien  las  pone  a 

menudo  en  esos 

otros  paisajes  tan 

distantes  de  Pa- 

ns,—  plazas  mo- dernas  de  vida 

gris  y  trepidante 

—  que  pinta  co- 
mo  una  contra- 

posicion  a  sus 
cuadros  de  vida 

dulce  y  reposa- 
da.  Pero  —  a 
nuestro  Rusiiiol 

le  sucedia  lo  mis- 

mo  con  esos  pri- 
meros  cuadros 

que  queria  real- zar  con  figuras — 
estas  figuras  son 

inutiles  en  me- dio  del  paisaje: 

el  paisaje  vive 

con  tanta  inten- 

sidad;  sus  for- 
mas,  su  luz  y  su 
aire  vibran  de  tal 

manera,  que  las 

figuras  pasan  a 

un  piano  secun- 
dario,  y,  a  veces, 
hasta  se  an  u Ian 

casi  completa- 
mente. 

Y   es   que   el 

LOS  CISNES  DE  BRUJAS      artc  de  Le  Sida- 

I.A    VENTANA    I)K    LOS    CLAVELES 
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ner  es  tan  intense,  tan  profundo  y  tan  re- 
flexionado.  tan  sentido.  que  necesita,  para 
desarrollarse 

con  toda  pleni- 
tud,  una  gran 
sencille/.  Las 

composiciones 

no  son  para 

esta  pintura  de 

emocion  y  de 

expresion  re- 
cog  i  d  a .  Los 
asuntos  no  le 

sirven.  Para 

Le  Sidaner,  lo 
mas  emotivo 

es  una  luz,  una 

expresion  y  un 
sentimiento 

unices:  dos  cis- 

nes  casi  dor-  LE  SIDANER 

midos  en  las  aguas   inmovilcs  de    Lin  canal 

verdinegro;  una  ventana   iluminada    por   la 

luz  de  ponien- 
te;  y,  por  eso, 
s  u  s  m  e  j  o  r  e  s 

obras,  las  nuis 
t'uertes.  son  las 

de  asuiito  mas 
sobrio;  las  que 

no  quieren  de- 
cirnada.  y  que 

llama  susobras 

intimistas :  Lin 
ramo  bianco 

sobre  un  man- 
tel bianco,  una 

ventana  abier- 

ta  sobre  la  no- 

che  de  un  par- 

que  silencio- LA    MESA    DEL    MARINO          SO;      U113 
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virida  tan  solo  por  sus  porcelanas,  y  sus  cris- 
talerias,  y  sus  flores,  esas  floras  blancas  o 

azuladas  de  los  perfumes  intimos  y  recogidos: 

todo  ello  reposado.  tranquilo,  en  penumbra: 

y,  sobre  todo,  ese  maravilloso  cuadro  que 

tiene  en  el  Luxemburgo,  con  la  emocion  in- 

superable, casi  extatica,  de  esa  mesa  silen- 
ciosa,  de  ese  jardin  desierto  y  tan  lleno  de 

vida.  de  esa  fa- 

chada  dormi- 

da,  y  la  tran- 
quilidad  de  esa 
luz  que  recoge 
en  sus  rellejos 

toda  la  intimi- 

dad  y  todo  el 
sen  ti  m  ien  to 

ambientes. 

R]n  la  anto- 

logia  de  la  pin- 
tura  francesa 

modern  a,  se 

catalogalaobra 
de  Le  Sidaner: 

efj'cts  de  crc- 
puscule .  Y  eso 
son, en  verdad, 

todas  sus  pro- 
ducciones.aun 

las  que.  por 

excepcion.  in- 
terpretan  la 

plena  luz  del 
dia:  obras  de 

crepusculo,  de 
luz  recogida; 

obras  hechas  con  la  emocion  de  la  hora  inde- 

cisa  en  que  todo,  —  las  cosas,  los  jardines, 
las  fachadas  cerradas  y  las  aguas  inmoviles, 

—  adquiere,  en  la  serenidad  ambiente,  su 
mas  alta  expresion.  La  vaguedad  halla  al 

pintor  que  adivina  toda  la  poesia  que  en- 
cierra,  todo  el  encanto  que  de  ella  nace. 

Multiples  matices  enriqueccn  lo  que  se  re- 
produce y  una  luz  rica  pone  encanto  por 

doquier.  Mucho  de  cuadros  de  ensueiio  hay 

en  tales  pinturas;  mucho  de  poeta,  que  des- 
cubre  la  poesia  donde  otros  no  la  advierten, 

LK    SIDANER 

existe  en  esas  telas  en  que  la  indeterminacion 

alcanza  un  alto  valor  expresivo.  El  silencio 

lo  anega  todo  en  algunos  casos;  parece  que 

vayan  a  oirse  pisadas  en  las  calles  muertas, 

y  en  los  jardines  de  misterio;  semeja  que 

haya  de  escucharse  como  se  desliza  una  gon- 
dola sobre  la  tersa  superficie  de  los  canales  o 

el  bogar  de  unos  cisnes  niveos  en  el  cristal  del 

agua ;  ha  de 

8BHI  rasgar  el  mis- terio la  mu- 
sica  de  un  des- desconocido; 
ha  de  llegar, 

traido  en  alas 

del  aire,  el  per- 
t  u  m  e  1  e  j  a  n  o . 

La  lux  se 
descompone  y 

toma  irisacio- 
nes  inespera- 

dasal  quebrar- 
se  en  la  crista- 
leria,  al  llegar- se  curiosa  y 

dulce  a  todas 

partes.  Y  cuan- do  viene  la  no- che  callada,  y 

suave  se  ex- tiende  la  paz, 

solemne  repo- 
so  envuelve  lo 

que  al  artista 
le  sedujo  y  co- 

pio  emociona- do.  Por  que  si  cuadra  a  alguien  el  calificativo 
de  artista  ha  de  reclamarlo  Le  Sidaner.  Solo 

un  temperamento  exquisite,  dotado  de  fina 
sensibilidad  puede  obtener  lo  que  el  consigue: 

emocionar  con  temas  que  tratados  por  otros 

no  adquiririan  el  valor  expresivo,  el  sentido 

espiritual  con  que  se  manifiestan  interpreta- 
dos  por  el  uludido  pintor. 

Su  vision  singular  y  su  tecnica  tan  ade- 
cuada  al  logro  de  lo  que  pretende  y  consigue 

expresar  contribuyen  a  ese  encanto  inefable 

que  dimana  de  todas  sus  pinturas.  En  ellas 

EL    PEc^UENO    CANAL.    VENECIA 
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eleva  a  la  categoria  artistica,  lo  que  no  todos 

llegarian  a  obtener,  aun  que  se  lo  propusie- 
ran,  Posee  el  don  inapreciable  de  ver  la 

poesia;  ese  don  que  son  contados  aquellos 

que  lo  tienen,  y  que  el  que  esta  en  posesion 
de  el  no  siempre  advierte  que  por  ello  es  uno 
de  los  privilegiados  de  la  vida.  jSuerte  nunca 
lo  bastante  agradecida! 

Y  por  eso.  por  todas  estas  raxones  y  por 

otras,  por  muchas  otras  que  no  se  pueden  e\- 
presar,  porque  expresarlas  las  destruiria.  se 
quiere  a  Le  Sidaner.  ^Hay  trase  mas  hermosa 

para  aplicarla  a  un  artista?  Se  le  quiere.  se 

va  hacia  el,  se  deja  uno  invadir  por  su  sensi- 
bilidad  que  tan  pronto  llega  hasta  la  nuestra. 

Y  se  le  quiere  tan  dulcemente.  con  un  repo- 
so  y  una  certidumbre  tan  grandes,  quese  ol 

vida  por  que  se  le  admira....  y  hasta  si  se  le 

admira.  Y  solamente  despues,  cuando  la 

obra  ya  no  vive  mas  que  en  el  recuerdo  de 

quien  la  contemplo,  se  piensa  que,  en  ver- 
dad,  ha  de  ser  admirable.  La  impresion  que 

se  guarda,  perdura  tiempo.  y  solo  al  mentar 
el  nombre  del  artista,  evocanse  en  seguida 

sus  telas  de  imponderable  encanto. 

Hoy,  Le  Sidaner,  unanimemente  respe- 
tado,  tigura  en  todas  partes  como  uno  de  los 
maestros  de  la  pintura  moderna.  En  Espaiia. 

apenas  si  le  conocemos  todavia;  unicamente 
en  Barcelona,  en  donde  algunas  de  sus  obras 

figuraron  en  la  Kxposicion  de  Arte  Frances 
recientemente  celebrada:  jque  estas  lineas. 

modesto  homenaje  al  artista  que  tanto  supo 
conmovernos.  sirvan  de  aliciente  para  que 

nuestro  publico  de  artistas  y  de  inteligentes 

desee  conocer  mas  completamente  la  pro- 
duccion  del  insigne  canti.r! 

MARGARITA  NELKEN 

LE    SIDANER 
EL    POSTRE 
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LA  LONJA  Y  EL  PILAR ZARAGOZA 

LA   LONJA    DE  ZARAGOZA 

LONJA  se  ha  denominado,  y  aun  por  tradi- 
cion  se  denominaen  mi  pais,  al  atrio  dc 

los  templos,  recuerdo  del  atrium  de  las  anti- 
guas  basilicas  cristianas,  las  cuales  pasaron 

por  fases  distintas:  porticos  abiertos  por  tres 

de  sus  lados  de  los  que  hay  modelos  en  Gali- 
cia  (i)  y  en  algunos  conventos  de  Huesca; 
pretiles  o  antepechos  limitando  un  piano  o 

plazoleta  situada  delante  del  templo,  y  rejas 

que  lo  cierran  conforme  los  tuvo  la  catedral 

de  Huesca  (primer  caso),  y  la  tiene  en  la 

actualidad  (segundo  caso);  y  atrios  amplisi- 
mos,  cerrados,  cubiertos  con  boveda  de  cru- 

ceria,  que  preceden  al  interior  del  templo, 

segiin  existen  en  el  templo  del  Salvador, 

catedralicio,  de  Zaragoza. 

(i)  Pucde  comprobarse  en  la  revista  Nuestro  Tiempo,  ano 
igob,  en  mi  articulo:  «Como  se  desarrolld  el  Arte  frances  en 

las  regiones  gallegas»,  y  en  «La  Cau-dral  de  Huesca*  en 
MVSEVM,  de  1912. 

Las  lonjas  a  que  me  refiero  pertenecen  a 
otra  manifestacion  local:  son  edificios  dc 

contratacion  y  se  construyeron  en  Perpinan, 

Barcelona,  Valencia,  Zaragoza,  Burgos.  Se- 
villp  y  Bilbao.  La  lonja  del  Mar,  de  Barcelona, 

parece  que  sucedio  a  otra  del  siglo  xiv,  y  el 

edificio  actual  se  levanto  sobre  el  emplaza- 
miento  del  antiguo,  en  el  ano  1772,  por  el 

arquitecto  Juan  Soler;  la  de  Valencia,  que  es 

anterior  a  todas  las  que  existen,  tue  princi- 

piada  en  I4<)2  por  el  arquitecto  Pedro  Comp- 

to  «molt  sabut  en  1'art  dc  la  pedra»:  la  de 
Sevilla,  es  de  Herrera,  quien,  sin  duda,  se 

contamino  de  la  alegria  de  la  poblacion  an- 

daluza,  pues  al  trazarla  descuido  algun  tanto 
la  severidad  de  su  estilo;  la  de  Zaragoza  «era 

a  la  vez  altar  cristiano  y  centro  de  contrata- 

cion, Banco  de  Zaragoza  y  Camara  de  re- 
uniones  publicas,  lugar  de  altos  destinos  y 
custodia  de  caudales  publicos  y  privados», 
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segiin  escribe  la  Academia  de  Bellas  Artesde 
Zaragoza. 

El  edificio  de  la  capital  de  Aragon,  en  su 

exterior,  presenta  cuatro  fachadas  grandio- 
sas  de  ladrillos  sin  revoque:  sobre  el  tejado, 

en  los  angulos,  emergen  torretas  decoradas 
con  a/.ulejos  de  esmalte;  el  alero,  voladizo, 

esplendido  de  ornamentacion,  contiene  be- 
llas  tallas  y  bajo  el  hay  ajimeces  con  arcadas 
huertanas,  cobijando  otras  gemelas  (i)  cuyos 

antepechos  y  tambien  las  enjutas,  ostentan 

medallas  con  ca- 
bezas  humanas 
esculturadas  en 

alto  relieve;  en 

otra  zona  infe- 
rior, abrieron 

ventanas,  cinco 

en  cada  muro  la- 

teral y  tres  en  el 

testerooimar'ron- 
te,  paradar  luz  al 
gran  salon;  mas 
abajo.  a  modo  de 

faja  que  rodea  el 
edilicio,  releva- 
ron  casetones  y 

molduras  consti- 

tuyendo  robusto 

friso,  y  ya,  al  ras 
del  pavimento, 

(i)  La  luz  queapor- 
tan  tales  huecos  penc- 
tra  en  vasto  paramento 

situado  sobre  la  bove- 

da  del  salon  descriio, 

en  el  quc  se  deposita- 

ron  los  protocolos  no- 

tariales  incxplorados 
hasta  nuestros  dias, 

que  tantas  sorpresas 

han  producido  entre 
los  cultivadores  de  la 

historia  y  critica  del 

arte  aragoncs.  Este 

archive  es  considerado  como  uno  de  los  mas  ricos  de  Europa; 

s61o  del  siglo  xv,  segiin  Serrano  Sanz,  hay  mas  de  i  .600  regis- 

tros  de  escriluras.  D.  Luciano  Serrano,  Decano  del  Colcgio 

Notarial  de  Zaragoza,  cscribio  que  lal  archive  arranca  del 

siglo  xni  con  I'edro  Jcronimo  Ximenez  de  Aztarbc,  donde 
dejaron  impresa  sus  huellas  pcrsonajc/s  como  Antonio  Perez, 

l.anuza  y  los  hermanos  Argcnsola;  tambien  hay  documentos 

notariales  de  Geronimo  de  Klancas,  y  de  otros  muchos. 
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en  tamano  mayor,  rasgaron  ingresos  con 
arcadas  de  medio  punto  y  a  ambos  lados  de 

ellas,  grandes  ventanales,  unos  y  otros  ce- 
rrados  con  puertas  que  ostentan  clavazon  y 

bulas  tbrjadas,  de  buen  tamano  y  bella  linea. 
El  interior  esta  subdividido  en  tres  naves, 

por  columnas  robustas,  esbelias,  con  base, 
anillo  moldurado  y  decorado.  y  capiteles 

jonicos  sobre  los  que  modelaron  ninos  y  gri- 
fos  soportando  la  heraldica  ciudadana,  de 

cuyo  macizo  arrancan,  cual  ramas  de  palme- 
ra,  los  nervios 

que  se  entrecru- 
zan  constituyen- 

do  el  armado  ar- 

quitectonico  de la  boveda,  cuyas 

claves  doradas, 

son  calados  ro- 
setones.  En  los 

muros.  los  aji- 
meces presentan 

arabescos  en  sus 

alteizar:  mas  aba- 

jo existe  un  triso 
con  inscripcion 

conmemorativa. 

en  la  que  se  lee: 
«Se  acabo  esta 
I.onja  (la  qual  y 

ciudattengaDios 
de  su  mano  para 

que  siempre  se 

emplehen  en  jus- ticia  paz  y  buen 

gobierno  de  ella) 

annio  del  naci- 

miento  de  nues- 

tro  senyor  Jesu- cristo  de  i55i, 

/ARAGOZA  conregnantesdo- nya  Joana  y  don 
Carlos  su  hi  jo  reyes  y  emperador  nuestros 

senyores,  y  jurado  D.  Felipe  hijo  del  di- 
cho  emperador,  por  rev  en  este  nuestro 

reyno  y  reynos  de  Espana.  siendo  jurados  de 
esta  ciudat,  Carlos  Torrellas,  Jeronimo  Ca- 

pata,  Juan  Bucie  Metelin,  Juan  Campi  y 
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Juan  de  Robres».  En  el  centre  de  los  cuatro 

muros  del  salon,  destacaron  cscudos  heraldi- 

cos  de  Espana  circundados  por  el  toison  que 

en  la  parte  superior  ostenta  corona  imperial, 

presentados  por  leones  con  toques  de  oro  y 

policromia.  y  en  el  textero.  a  mas  de  esta 
ornamentacion.  labraron  una  portada  a  la 
manera  renaciente.  en  cuvo  fondo  tapisdo, 

hubo  un  altar  dedicado  al  Angel  Custodio 

de  la  ciudad.  esculturado,  que  cerraban  a 

modo  de  triptico,  puertas  pintadas.  en  una 
de  ellas  representaron  a  Santa  Engracia  y 

companeros  martires  y  la  venida  del  Espiritu 

Santo,  y  en  la  otra.  a  San  Lamberto  Labra- 
dor y  a  Ntra.  Sra.  del  Pilar. 

En  el  Museo  provincial  de  Zaragoza.  sala 
del  Renacimiento,  numerada  con  el  i56,se 

exhibe  una  media  figura  de  angel,  alii  depo- 
sitada  por  el  Ayuntamiento  zaragozano;  es 
la  estatua  del  Angel  tutelar  de  la  ciudad:  la 

cabeza  orlada  por  abundante  cabellera  recor- 
tada  en  la  pane  de  la  frente  y  distribuida  en 
bucles  ondulantes  a  ambos  lados  de  la  cara, 

es  de  joven,  y  parece  iniciar  la  sonrisa;  sobre 
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los  hombros,  escotado  en  circulo  orlado  con 

adornos.  descansa  un  manto.  el  cual  al  llegar 
a  los  antebra/.os  vuelvc  hacia  arriba:  en  la 

mano  izquierda  lleva  un  pergamino  algo 

desarrollado.  y  sobre  la  derecha  destaca  una 

piedra  de  tamano  exagerado  si  ha  de  ser  mo- 
tivo  ornamental  de  un  anillo:  cubre  el  torso 

la  armadura  sin  mas  detalles  que  unos  esgra- 

fiados  ondulantes  cual  si  reprodujeran  la  ar- 
quitectura  osea  del  cuerpo  y  desde  el  vientre 

abajo,  grandes  escamas;  el  manto  aparece  de 

nuevo  cayendo  sus  extremos  sobre  unas  nu- bes  (?) 

«Las  actas  municipales  del  141)2  nos  dan 

una  noticia  interesante...  En  27  de  noviem- 

bre  acordaron  los  jurados  exceptuarle  a  per- 

peluo  dc  compartimiento  porque  era  bicn  en- 
dre^ado  en  su  ojicio  y  scguia  de  su  aplc^a  gran 

benejicio  a  la  ciudal,  consignando  esta  excep- 
cion  que  confirmaba  la  ya  obtenida  anos 

antes  por  Gil.  pero  que  no  se  habia  escrito. 

Indudablemente  se  trata  de  un  artista  emi- 

nente,  puesto  que  la  excepcion  en  aquellos 

tiempos  era  poco  comun». 
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«En  las  actas  del  29  de  septiembre  de  1492 

que  existen  en  el  archive  municipal  aparece 

un  Gil,  imaginero,  autor  del  Angel  Custodio 

que  hubo  en  la  pucrta  de  la  Puenie,  por  la 

que  cobro  en  tres  plazos  800  sueldos.  cstatua 

que  pinto  y  estofo  Martin  Bernat  (MO  Bronat 
recibiendo  por  su  trabajo  300  sueldos  que 

percibio  en  dos  veces». 
Ambas  noticias  parecen  relacionadas  entrc 

si,  a  no  ser  que  la  excepcion  de  tributos  se 
hiciera  al  pintor  Gil  Valles,  Consejero  de 

Zaragoza,  honorable  macslro,  de  quien,  como 
de  Jaime  Serrat,  tambien  fui  el  primero  en 
dar  a  conocer  (2). 

Dicho  Gil.  es  Egidio  Morlan,  o  Gil  Mor- 
lan,  autor  de  los  sepulcros  reales  de  Poblet, 

donde  vivia.  muy  anciano.  y  a  pesar  de  sus 

anos  ayudaba  al  maestro  Ramirez  en  la  res- 
tauracion  de  parte  de  la  silleria  de  aquel 

cenobio  estropeada  por  un  incendio.  el  mis- 

mo  que  se  lamentaba  de  las  nuevas  tenden- 
cias  artisticas,  segun  se  lee  en  la  carta  escrita 

por  Antonio  de  Egas  a  Francisco  de  Colonia. 

que  reproduje  en  Estndio.  numerode  octubre 
del  afio  1918. 

pagina  i  56,  - 
Bibliografia.  -  A 
^El    Angel   del  ,0p 

Museo,  proce- 
dente  del  Mu- 

nicipio,  es  el 

que  estuvo  en 

la  puerta  del  si- 
glo  xv,  (rente 
al  puente  de 

piedra?  Ya  he 
anotado  que  en 

la  capilla  de  la 

L  o  n  j  a  h  a  b  i  a 
otra  estatua  del 

tutelar  de  la 

ciudad,  al  que 

se  le  hacia  fiesta  principalisima  en  la  Seo  (3). 

Ambas  efigies  pertenecieron  a  la  Casa  Consis- 

torial,  pues  no  es  de  suponer  que  la  escul- 
tura  del  ano  1492  fuera  desmontada  para  ins- 
talarla  en  la  capilla  del  nuevo  palacio  de 
contrataciones,  al  iniciarse  la  segunda  mitad 

EL   ALERO  DE   LA   I.ONJA 

de  la  centuria  decimo  sexta.  Puerta  del  An- 

gel ha  habido  hasta  bien  adelantado  el  si- 
"lo  xix,  aunque  esta  debio  construirse  en  la 

(i)  lleeste  pintor  eran  las  tablas  del  retablo  de  Todos 

los  Santos  que  hubo  en  la  Catcdral  del  Salvador,  de  Zara-
 

goza,  fcchado  en  1487,  sc^un  exhumaci6n  documental  de
bi  • 

da  a  Serrano  Sanz. 

(2)  Zaraxu^a   Arlistica   Monumental  e  Ilistnrica.  por  los
 

hcrmanos  Gasc6n  do  Gotor.  —  Tomo  II,  pag.  226. 

(3)  «Kstatuto  de  la  Kiesta  del  Angel  Custodio,  fecho  a  23 

de  Sctiembre  n$y>.-- -Atendido.  que  aquesta  insigne  Ciudat 

dc  Zaragoc.a,  por  providencia  c  gracia  Divina,  tiene  su  Angel
 

Custodio  que  la  guards,  e  la  preserva,  y  la  deliende  de  muchos 

danios,  e  inconvcnienles,  y  cscandalos  que  se  le  podrian  sub- 

scguir,  asi  como  otra  cualquiera  Ciudat  la  tiene.  POR  TANTO, 

es  cosa  razonable,  que  al  dito  Sancto  Angel  Custodio  deja 

dita  Ciudat  se  faga  fiesta,  e  solcmnidad  especial;  por  tal,  qel 

ayamos  mcmoria  dc  aquella  e  de  los  Ciudadanos,  habitadores 

e  rcgimiento  dc  aquclla;  &  con  uquesto,  por  Ir.s  causas,  y  ra- 

zones  sobredichdS,  e  por  mas  conbidar  a  los  Ciudadanos  de 

aqucsta  Ciudat,  que  hayan  especial  devocirtn  en  el:  los  Jura- 

dos,  Capitol,  e  Consello  de  la  dicha  Ciudat  estatuecen  e  orde- 

nan.  que  en  cadj  vn  anio  el  primer  Domingo,  que  caera  apres 

dc  tcnecido  el  Octavario  del  senor  Sanct  Pedro  del  mes  de 

Junio,  se  aya  de  celebrar  fiesta  especial  de  dito  Sancto  Angel 

Custodio  de  la  dita  Ciudat  en  la  iglesia  Catredal  del  Asseo  de 

la  dita  Ciudat,  e  q -:e  aquel  dia  se  faga  Procesibn  solemne 

general,  a  honor,  y  re  vercncia  del  dito  Angel  Sancto  Custo- 

dio que  sal^a  de  la  dita  Seu  e  torne  adaquella.  Et  que  los 

Jurados  y  Consellcros  el  Sabado,  que  serf  la  Vispra  de  la  dita 

festividat    de    aquel 

anio,  scan  tovidos,  e 
.  obligados  dehir  a  las 

L/I,  Vispras  a  laditalgle- 
,'  ..  sia,  lo  mejor  acom- 

.//"V  panados  que  podran 

con  trompetas,  etarn- 

borinos,  y  en  la  for- 

ma y  manera  acos- tumbrada  en  la  fiesta 

de  la  Senora  Santa 

Kngracia..  :  estatue ccn  c  ordenan,  que 

el  Jurado,  Quarto  o 

Qumto,  que  mas  dis- puesto  sera  en  cjda 

vnanioenladitaPro- 
cesi6n  lleve  al  dito 

Sancto  Angel  Custo- 
dio, pintado,  e  con 

su  tiguraenvna  van- 
dera,  si  quiere  pen- df'm  de  cendal.  si 

quiere  tafata  dc  gra- na,  alto,  de  manera  que  toda  lagente  lo  pueda  ver...»  A  am  bos 

lados  del  Jurado  debian  ir  dos  personas  principales,  un  Con- 

scllero  y  un  Ciudadano.  Esta  t'estividail  se  traslado  al  primer 
Domingo  de  Setiembre,  en  z5  de  Junio  de  i  588.  Extractado 

de  la  Recopilacii'm  de  Im  Esiatvtos  de  la  Civdad  de  Zarago^a, 
conlirmados  y  deTetados  en  i.°  de  Diciembrc  de  1635,  im- 
presos  en  el  Hospital  Real  y  General  de  Ntra.  Sra.  de  Gracia, 
de  Zaragoza. 
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centuria  xvm  o  principios  de  !a  siguiente. 
Acaso  el  contrato  de  la  obra  goticista.  si  es 
detallado  como  era  costumbre,  aclare  esta 

duda.  Tengo  entendido  que  el  Sr.  Serrano 

Sanz  lo  ha  encontrado  en  el  Archive  de  pro- 

tocolos.  y  es  lastima  que  al  publicar  la  tbto- 
grafia  de  la  efigie  del  Museo,  en  el  Boletin 

del  mismo,  numero  3,  del  afio  1919  y  dar  los 

datos  que  da.  no  mas  amplios  que  los  que  he 

copiado  de  mi  Zaragu^a.  nos  haya  dejado 
con  la  miel  en  los  labios. 

Tratando  de  Enrique  Egas,  el  Sr.  Lum- 
perez  ha  escrito:  «Las  obras  que  hizo  o  que 

se  le  atribuyen,  nos  muestran  a  Egas  ser- 

vilmente  ojival  en  la  cimentacion  de  la  Ca- 
tedral  de  Granada;  toscamente  clasico  en  la 

cornisa  del  colegio  vallisoletano;  gotico  flo- 
rido  en  parte,  y  en  parte  manuelino,  en  el 
Hospital  de  Santiago:  malisimo  traductordel 

Renacimiento  en  Santa  Cruz  de  Toledo,  y 

hasta  mudejar  y  neoclasico.  si,  como  alguien 

cree,  fueron  suyas,  de  mano  o  de  inspiracion, 

la  linterna  de  la  Seo  y  la  Lonja  de  Zaragoza». 

El  Sr.  Abizanda.  en  el  tomo  1  de  sus  Docu- 

mentor, dice  al  publicar  el  contrato  de  la  pie- 

dra  para  las  coluinnas  de  la  Lonja:  «.N'ada  se 
sabe  con  certexa  de  los  constructores  de  este 

hermoso  edificio»:  y  mas  adelante:  «E1  Con- 
cejo  contrato  con  Martin  de  Legara  la  piedra 

que  hiciera  falta  para  la  Lonja.  y  luego.  los 

seis  maestros  que  mas  abajo  se  detallan.  con- 

trataron  con  el  mismo  Legara  la  piedra  ne- 

cesaria  para  las  columnas».  «l)e  estos  maes- 
tros, nos  es  conocido  Juan  de  Landerain,  que 

tue  el  que  labro  el  patio  de  la  casa  de  Don 

Miguel  Donlope,  hoy  de  la  Maestranza». 
El  contrato  a  que  alude.  y  que  copio.  esta 

hecho  ante  el  notario  Juan  Campi.  en  1541: 

«Capitulacion  y  concordia  t'echa  entre  hono- 
rables  y  virtuosos  maestros,  Mose  Martin, 

als  de  Recil  y  mestre  Joan  de  Landerain  y 

Joanes  de  Erausi  y  Joanes  de  Albicitur  y 

Sebastian  Perez  su  companero  y  Joan  de 

Segura,  todos  seis  de  nna  parte,  y  la  otra 

parte  Martin  de  Legara,  acerca  de  la  piedra 

de  los  pilares  de  la  Lonja  de  Caragoca. 



«Primo.  El  dicho  Martin  de  Legara  se 

obliga  de  dar  la  piedra  de  los  dichos  pilares 

dentro  de  los  muros  de  (Jaragoca.  donde 

quiera  que  demostraran  juxta  la  capitulation 

que  tiene  con  Joan  de  Segura  y  ansi  promete 

y  se  obliga  y  da  liancas,  etc.,  empero  se  en- 
tiende,  dando  los  senores  jurados  la  piedra 

suticiente  juxta  a  la  capitulation  qit  sta  fccha 

cnirc  el  dicho  Joan  de  Segura  v  la  audal, 

que  conbenya  la  piedra  para  dichos  pilares. 

«ltem .  El  pre- 

cio  de  los  pilares 

es  lo  siguiente, 

lo  que  damos  al 
dicho  Martin  de 

Legara  es  a  sa- 
ber, que  por 

ran car  y  carear 

la  dicha  piedra 
lasta  la  Lonja, 

damos  por  seze 

medios  pilares 

cada  cinco  li- 

bras.  rancar  y 

traer.  entendien- 

dose  asta  que  to- 

do  el  pilar  sea  a- 

cabado  yasenta- 
do  con  todas  sus 

piecas,  por  el  di- 
cho precio,  etc. 

«Item.  Le  da- 
mos a  1  dicho 

maestro  Martin 

de  Legara,  que 

aya  de  traer  pie- 
dra para  ocho 

pilares  torales, 
con  for  me  a  las 

dichas  condicio- 
nesaribadichas, 

quanto  al  rancar  y  traer,  etc.,  y  el  precio  de 

los  hocho  pilares  es  a  VI  libras  por  pilar». 

De  los  nombres  de  ese  conjunto  o  asocia- 

cion  de  honorable*  y  virtuosos  maestros  solo 

hasta  hoy  se  conocen  datos  de  dos:  Lande- 

rain  que  Abizanda  incluye  en  la  lista  de  dis- 

cipulos  de  Damian  Eorment,  y  Segura,  del 
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que  he  encontrado  algunas  noticias.  Ya  se  ha 
visto  en  la  transcripcion  del  contrato,  que 

Legara  habia  hecho  capitulacion  con  Se- 
"iira,  v  tambien  se  alude  a  otro  acuerdo  to- 

ri 

mado  entre  este  y  la  ciudad. 

Del  apellido  Segura,  citan  ios  autores  los 

siguientes  arquitectos:  Antonio,  que  en  i5So 
intervenia  en  las  obras  del  Monasterio  del 

Escorial;  Alonso,  hijo  del  anterior,  que  en 

i5()7  trabajaba  en  el  Alcazar  Real  de  Madrid 

bajoladireccion 
de  Mora.aquien 
sustituia  en  sus 

ausencias;  y  Ge- 
ronimo,  que  en 

i  5()4,  puso  la  pri- 
mera  piedra  del 

Santuariode  Lo- 
re to  en  I  luesca. 

Juan  de  Segura. 

arquitecto  y  en- 
tallador  de  pie- 

dra e  cantero, 

vecino  de  Jaca, 

lo  encuentro 

mencionado  en 

varios  textos  de 

escritores  de  la 

region. 

En  el  manus- 
crito,  dado  a  co 

nocer  por  Lla- bres.  de  Pedro 

Villacampa,  ti- 

tulado  Noticia- 
rio  de  Jaca,  leo: 
«DeI  ano  i52O 

t'asta  30  se  fizie- 

ron  de  nuevo  to- 
das las  capillas 

de  La  Seo  de 

Jaca.  salbo  las  3  principales  al  Oriente.  y 
aquellas  se  renobaron  en  muchas  cosas  bue- 

nas.  Hizolas  todas  M.  Johan  de  Segura  y  las 
2  nabes  de  bobeda  y  costo  casi  C  mil  sueldos». 

En  el  tomo  II  de  Documcntos  el  Sr.  Abi- 

zanda incluye  un  contrato  del  2  de  Abril  de 
i5i5  suscrito  ante  el  notario  Luis  Navarro, 



•    m 

:, 

UNA  DE  LAS  PUERTAS  DE  LA  LONJA,   DECORADA  CON  HERRAJES.  ZARAOOZA 



que  dice:  «Yo  Johan  de  Segura  entallador  dc 

piedra  e  cantero  re-^ino  de  la  Ciudat  de  Jacca». 

Tratase  del  percibo,  de  manos  de  Korment, 

de  170  ducados  de  oro,  «por  razon  de  las 

obras  por  mi  fechas  en  el  retaulo  mayor  de 
Nuestra  Sra.  del  Pilar». 

En  dicho  tomo.  hay  otra  capitulacion  tir- 
mada  en  i5  de  mayo  de  i525,  ante  el  notario 

Luis  Sora.  de  la  que  copio:  «Capitulaci6n 
etc.  entre  el  Ille.  Sr.  don  Joan  de  Lanuca 

lugartenicnte  general  del  Reyno  de  Aragon 
et  el  honorable  mestre  Joan  dc  Segura  de  la 

otra,  acerqua  una  capiila  que  Su  Ille.  Seiio- 
ria.  mando  hazer  en  la  villa  de  Sallient  en  la 

cabecera  de  la  Iglcsia. 

s<ltern,  se  ha  de  hazer  vn  cruzero  sconut 

por  el  dicho  mestre  Joan  de  Segura.  abora 

de  nuebo  para  la  dicha  capiila... 

«ltem  el  dicho  cruzero  ha  de  tener  vinti- 

ocho  llabes.  medias  y  enteras.  labradas  de 

molduras  y  ocho  cruxes  de  la  Calatrava  al 

rededor  de  dicho  cruzero  y  las  dichas  1  lanes 

han  de  ser  foradadas  para  poner  las  rosas 

como  estiin  en  la  Seo  de  Jacca».  En  este  do- 

cumento  se  trata,  ademus.  de  la  construccion 

de  ventanas  cerradas  con  alabastro  clarabo- 

yas  a  modo  de  vidrieras.  de  rebajar  el  pavi- 
mento  dc  la  iglesia.  de  una  nueva  sacrislia, 

empleando  piedra  de  A  tares  y  de  Sta.  Cruz. 

«Ia  qual  piedra  se  ha  de  traer  a  la  ciudat  de 

Jaqua  a  costa  del  maestro  y  asi  obrada  se  ha 
de  llebar  a  Salient. 

«ltem...  se  le  ha  de  dare  pagar  seiscientos 

y  sesenta  y  dos  ducados  y  seze  sueldos». 

Del  tomo  VII.  pagina  ajS,  del  'I'ealro  Ilix- 
lorico  dc  las  iglesias  de  Aragon  :  de  los  Padres 

Lamberto  de  Zaragoza  y  Ramon  de  Iluesca. 

entresaco  que  Juan  de  Segura  construyo  la 

boveda  de  cruceria  de  la  Colegiata  (i)  roma- 

nica,  de  Alquezar,  en  los  anos  i5a5  al  1532. 

/Pales  antecedentes,  permiten  aventurar. 

suponer.  que  Juan  de  Segura,  honorable  maes- 

tro, f'ue  el  autor  o  director  del  edificio  de  la 
Lonja  de  Zaragoza? 

Veamos  lo  que  puede  concretarse  en 
cuanto  a  la  ornamentacion  escultorica. 

El  Sr.  Abizanda  piensa  en  la  intervencion 

de  Forment  y  deduce  que  la  Lonja  se  empe- 

zo  antes  de  la  fecha  conocida,  pero  que  se 

debieron  paralizar  las  obras.  pues  no  se  hace 

distingo  para  no  cont'undir  este  edificio  co- mercial  con  otro.  Losustenta  en  un  contrato 

por  el  dado  a  conocer  en  el  tomo  1  de  su  citada 
obra,  contrato  de  servidumbre  hecho  en  1524 

ante  el  notario  Pedro  Serrano,  por  Luis  Mu- 
noz  menor  de  dias.  hijo  de  otro  Luis  vecino 

de  Valencia,  y  Damian  Korment  residente 

en  Zaragoza:  aquel  se  obliga  aserviral  maes- 
tro durante  cinco  anualidades.  siendo  «con- 

dicion  que  los  dos  anyos  primeros  ya  de 

obrar  todo  lo  que  en  la  Lonja  se  obrara  que 

es  maconeria  y  piano  (2):  los  otros  dos  anyos 

de  lympiar  ymagines,  el  caguer  anyo  a  des- 

bastar  y  limpiar  lo  que  desbastaria». 
Acotando  fechas  se  ve  que  ese  contrato  de 

Korment-  Munoz,  es  del  1524:  el  documento 

que  trata  de  la  piedra  para  las  columnas,  sos- 
tcn  de  la  boveda  de  la  Lonja  de  la  ciudad.  se 

lirni(')  en  1541.  y  en  la  inscripcion  del  salon 
se  lee  i55i:  Forment  nuirio  en  1540.  ̂ Cabe 

que  en  la  Lonja  de  contratacion  interviniera 

Forment?  Es  aceptable  la  suposicion  de  un 

paro  en  las  obras,  y  hasta  que  el  edificio  se 
comenzara  en  fecha  anterior  a  la  conocida; 

pero  precisa  fijarse  en  un  detalle:  que  las 

columnas.  la  piedra,  no  se  contrato  hasta  el 

ano  1341,  diez  y  siete  anos  despues  de  fir- 
niarse  el  compromise  de  servidumbre,  y  al 

ano  siguiente  de  morir  el  gran  escultor. 

No  debe  olvidarse  que  Landerain  —  que 

en  i537ajusto  la  labra  del  patio  de  Donlope 

que  debia  ser  igual  que  el  de  Coloma—  para 

algo  suscribio.  con  los  dennis  citados,  el  do- 
cumento referente  a  la  piedra  de  la  Lonja. 

Aquel  nucleo  de  artistas,  parece  indicar  la 

constitucion  de  una  emprcsa  explotadora  de 

la  construccion  de  la  Lonja  y  acaso  de  otras 

obras  que  por  entonces  se  hacian. 

Si  se  cncontrara  la  capitulacion  hecha 

entre  la  ciudad  y  Juan  de  Segura,  conoceria- 

mos  concretamente  la  actuacion  de  este  y  si 

(1)  Del  Castillo  y  C.olegiata  dc  Alquezar,  present^   una 

monografia  en  los  Juegos  Florales  dc  Barbastro  (Huesca)  ce- 

lebnidos  en  el  ano  1916,  que  obtuvo  el  premio.  Esta  inedita. 

(2)  Segiin  los  diccionarios  de  Arte,  nombre  anticuado  la 

mazoneria,  se  rcfiere  a  toda  obra  en  relieve;  piano,  dicese  de 
los  modelados  faltos  de  cfccto. 
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resultara  ser  el  arquitecto  de  la  Lonja,  en- 

tonces  habria  que  buscar  otras  capitulacio- 
nes:  la  del  escultor  ornamentista,  la  del  autor 

del  Angel  Custodio  esculturado,  la  del  pintor 

de  las  composiciones  que  enriquecian  las 

puertas  de  este  altar  y  del  que  policromo  y 

doro  los  escudos  soportados  por  leones,  del 

salon;  la  del  tallista  que  labro  el  alero,  la  del 

azulejero  y  del  forjador  de  losclavos  y  herra- 

jes  decorativos 
de  las  puertas  de 
edificio.  De  todo 

ello  se  deduce, 

que  falta  bastan- 
te  para  com  pie- 
tar  el  historial  de 

arte  de  este  mo- 

numento  plale- 
rcsco  ̂ arago^ano. 

que,  apcsar  de  su 
lecha,  tonio  del 

goticismo  la  bo- 

s'ed  a,  las  f'ajas 
coninscripciones 

y  cresteria  y  aun 
la  heraldica  y  del 

clasico  renacien- 

te,  todos  los  de- 
mas  elementos  y 

motives  decora- 
tivos, a  base  de 

espiritu  de  seve- 
ra  grandeza. 

ESTATUTO   DE   LA 

LONJA 

Del  regimen 

que  imperaba  en 
la  Dependencia  y 

oficios,  en  este 
edificio,  da  idea 

el  siguiente  estatuto:  «Por  quanto  la  Lonja  de 
la  presente  Ciudad,  debe  ser  lugar  seguro,  y 

quitado  de  todo  ruydo,  y  ocasion  de  rina,  y 
escandalo,  assi  por  la  contratacion  de  los 

Mercaderes,  y  otras  personas  que  en  ella  con- 
curren,  como  aun  principalmente  por  la  Ta- 
bla  de  la  presente  Ciudad,  q  esta  dentro  de 

COI.UMNAS    Y  BOVEDA   DE  CRUCERIA   DEI,  SALON   DE  LA    LONJA 

la  dicha  Loja,  en  la  qual  cada  dia  y  cada  hora 

se  cuentan  publicamente  dineros,  que  en 

dicha  Tabla  se  depositan,  o  los  que  estan 

depositados  se  sacan;  y  sino  se  proveyssa  con 

devido  remedio,  podria  moverse  en  la  dicha 

Lonja  algun  ruydo,  en  tiempo,  y  sazon  que 

se  diese  ocasion  a  hazer  dano  a  la  dicha  Ta- 
bla, en  la  moneda  que  en  ella  se  cueta;  y 

porque  ya  algunas  vezes  se  ha  movido  rina, 
y  se  ha  visto  la 
ocasion  que  trae 

para  poderse  ha- cer  mal,  procu- 
randoel  remedio 
convenientepara 

estorvar  lo  sobre- 

dicho  ;  estatuy- 

mos.  y  ordena- 

mos,  que  cual- 
quiera  persona, 
de  cualquiera  es- 
tado.  grado,  o 
condicio.  y  pre- 
heminencia  que 

sea;  que  de  su 
motivo,  o  por  in- 
duccion  de  otro 

echare  mano  a 

espada,  punal,  o 

daga,  o  otraarma 
alguna  dentro  de 
la  dicha  Lonja, 

aunque  no  hiera 

con  ella,  o  mo- 
viere  en  la  dicha 

Lonja  brega,  bu- llicio.  o  ruydo 

semejante,  o  pu- siere  las  manos 

en  alguno,  aun- 
que sin  armas,  o 

estuviere  espi'a  acechando  con  alguna  arma 
vedada,  incurra  en  pena  de  perder  la  tal  arma, 

o  armas,  y  q  aquellas  no  le  puedan  ser  resti- 
tuydas,  antes  aya  de  ser  incadas  dentro  de  la 

dicha  Lonja  en  lugar  alto,  donde  publica- 
mente puedan  ser  vistas,  y  alii  esten  perpe- 

tuamente,  y  los  tales  como  hallados  en  fra- 
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gancia  dc  delitos,  aya  de  ser  presos,  y  lleva- 
dos  a  la  carcel  comun  de  dicha  Ciudad..  » 

«estatuymos,  y  ordenamos,  que  incurran  en 
otras  penas  pecuniarias,  o  de  treynta  dias  de 

carcel,  y  otras  arbitraderas,  y  declaraderas 
por  los  senores  Jurados,  q  oy  son.  y  por 
tiempo  scran,  las  quales  los  dichos  senores 

Jurados  puedan  declarer  de  su  olicio.  sin  ins- 

tancia,  y  requisicion  de  parte  solamente.  in- 
formado  su  animo  de  lo  sobredicho;  y  con 

esto  declaramos,  que  las  dichas  penas  pecu- 
niarias. assi  incurridas.  y  declaradas  se  ayan 

de  aplicar  por  los  dichos  senores  Jurados  que 
las  declarara  limosnas,  o  pios  usos,  y  que  no 

puedan  servir  para  otras  cosas  algunas.  ni  se 
pueda  dellas  tomar  dinero  alguno.  sino  solo 

para  pagar  el  trabajo  de  los  dichos  Oliciales 

que  entenderan  en  hacer  tal  execucion». 

LA  RESTAl'KACION   DEL  EDIF1CIO 

Ya  en  1890  escribi  |i):  «Por  si  nueslras 

observaciones  pueden  ser  atendidas,  Ilania- 
mos  la  atencion  del  Excmo.  Ayuntamiento 

para  que  disponga  un  examen  detenido  de 
este  precioso  edificio.  especialmente  en  uno 

de  los  angulos  del  archivo  mayor  que  se 
halla  encima  de  la  boveda  del  salon  de  la 

Lonja,  y  recibe  la  luz  por  la  galena.  Seria 

muy  lamentable  y  poco  diria  en  pro  de  la 
corporacion  que  representa  a  este  pueblo, 

que  por  incuria  o  mas  bien  por  economizar 
unos  cientos  de  pesetas,  se  fuera  agravando 

el  estado  de  ruina  en  que  se  halla  hasta  llegar 

a  derrumbarse:  sirva  pues  de  vox  de  alerta 

para  no  tener  que  anadir  al  catalogo  de  los 
crimenes  artisticos  tan  bellisimo  monumen- 

to.»  Algo  mas  decia  relacionado  con  el  des- 
amparo  en  que  tal  edificio  se  hallaba:  en 
el  almacenaron  cuanto  vino  en  gana,  a  mas 

de  los  jigantones  y  de  las  campanas  de  la 

demolida  atalaya  mudejar,  que  ahora  penden 
de  la  moderna  torre  del  templo  del  Pilar, 

cuya  iniciativa,  la  de  colgar  las  campanas  en 

el  sitio  que  se  hallan,  me  corresponde  segun 

puede  comprobarse  en  la  prensa  periodica 
local. 

(i)    En  la  Zaragoza  Artistica  Monumental  e  Hisli'irica  por 
Anselmo  y  Pedro  Gascon  de  Gotor. — Tomo  II,  pag.  228  nota. 
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Felizmente.  no  ha  sucumbido  el  monu- 
mento:  la  Lonja.  a  raiz  de  escribir  las  lineas 

copiadas,  se  retbrzo  en  la  parte  peligrosa.  por 
el  entonces  arquitecto  municipal,  malogrado 

D.  Ricardo  Magdalena;  ahora.  al  derribarse 
el  caseron  antiartistico  que  servia  de  Palacio 
de  la  Ciudad.  que  se  construyo  pegado  a  la 

Lonja.  a  la  parte  I'rontera  al  Lbro  y  al  puente 
de  piedras  recientemente  ampliado  y  disfra- 

zado.  surgi(')  la  nobilisima  idea  de  destinar 
unos  miles  de  duros  para  que  el  monumento 

recobrara  su  integridad  y  bclleza  encar- 

gandose  el  proyecto  al  arquitecto  munici- 
pal 1).  Jose  de  Yarza.  cuyo  apellido  y  profe- 

sion,  constituye  dinastia.  Hubo  discrepancias 

en  la  manera  de  electuar  la  restauracion  pro- 

piamente  dicha.  y  hasta  protestas  tormuladas 
por  Lin  nucleo  de  artistas.  HI  acto  viril  de  los 
productores  de  arte.  sin  entrar  en  el  Ibndo 
de  tal  movimiento,  pareciome  que  redimia  a 

aquellos  otros  en  que  por  la  politica  sucum- 
bia  la  Torre  \uc)>a  y  por  egoismo  se  vendia 

el  patio  del  Palacio  de  Zaporta  y  por  ambi- 
cion  se  pretendio  enagenar  otras  obras  de 

arte  que  los  hermanos  Gascon  de  Gotor  no- 
blemente  defendieron  mereciendo  como  loa. 

atropellos  personales.  en  su  porvenir,  inau- 
ditos.  jAlbricias!  En  mi  ciudad  querida  se 

anticipo  la  era  renovadora  de  que  tanto  se 
alardea  en  estos  dias.  Asi  sea. 

Las  protestas  derivaron  la  intervencion 
de  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San 

Luis  de  /aragoza,  y  este  cuerpo  consultivo 

emitio  dictamen  del  que  extracto  lo  mas  per- 
tinente  para  la  linalidad  de  mi  escrito:  «y  de 
acuerdo  la  Real  Academia  en  las  teorias  de 

tan  insigne  maestro  (el  Sr.  Cabello  Lapiedra), 

pertectamente  aplicables  al  caso  en  que  nos 
encontramos,  se  declara  por  la  conservacicn 
de  lo  existente  lo  mismo  en  cuanto  se  refiere 

al  aparejo  de  los  muros  y  a  su  rejuntado, 

como  en  cuanto  atane  a  la  patina  de  los  pa- 
ramentos,  que  a  toda  costa  debe  respetarse. 

Aconseja  suplir  aquellos  elementos  que  la 

injuria  de  los  tiempos  haya  hecho  desapare- 
cer  (cornisas,  frisos,  modillones,  etc.,  etc.),  y 

esto  siempre  que  existan  restos  que  con  evi- 
dencia  denoten  lo  que  hubo  sin  que  de  tal 



regla  se  separen  los  altos  tragaluces  de  las 

ventanas,  que  tal  vez  estuvieran  provistos  de 
blancas  y  diafanas  claraboyas. 

«E1  insigne  cosmografo  Juan  Bautista  La- 
bafia,  que  visito  la  Lonja  cuando  se  hallaba 

en  todo  su  esplendor,  medio  siglo  despues  de 
construida,  habla  en  su  itinerario  del  Reino 

de  Aragon,  de  las  ventanas  con  ridrasas  que 

vio  en  el  edificio,  y  es  cosa  singular  y  digna 

de  atencion,  que  despues  al  hablar  del  riqui- 
simo  alabastro  que  se  extraia  de  las  canteras 

de  Xelsa  y  Velilla  diga  que  del  mismo  sc 

faccn  tambien  as  j'idrasas.  esto  es,  las  clara- 
boyas tan  usadas  en  aquellos  tiempos.  Bien 

merece  este  punto  ser  bien  estudiado  y  dilu- 
cidado,  a  fin  de  que  la  reparacion  de  la  Lonja 

resulte  en  un  todo  adecuada  y  perfecta,  no 

con  arreglo  a  nuestro  gusto,  sino  con  arreglo 

al  arte  que  inspire  su  edilicacion». 

El  monumento  ha  quedado  aislado  como 

estuvo  al  principio  y  se  ha  razonado  honra- 

damente  cuanto  prccisaba  restaurar  o  voh'er 
a  su  estado  primitive,  teniendo  la  suerte  de 

que  los  azulejos  colocados  donde  habian  des- 

aparecido.  son  autenticos,  de  igual  t'echa  y 
dibujo,  gracias  al  desprendimiento  de  un 

propietario  en  cuva  casa  habia  numerosos 

ejemplares.  Estos  trabajos  de  restauracion  se 

et'ectuaron  siendo  alcalde  de  Zaragoza  el  ilus- 
tre  catedratico  de  Historia  de  la  Universidad, 

doctor  D.  Jose  Salarrullana  de  Dios.  y  se 

terminaron  rigiendo  la  Alcaldia  el  Sr.  Mont- 
serrat.  hi  jo  de  D.  Sebastian,  notable  escritor 

y  coleccionista-arqueologo.  ya  fenecido. 
Para  conmemorar  esta  restauracion  se 

celebro  en  aquel  salon,  en  11)17  una  Exposi- 
cion  de  tapices  procedentes  de  templos  y  de 

particulares.  que  resulto  notabilisima.  En 

1911).  mayo-junio.  se  verilico  una  Exposi- 
cion  franco -hispanu  de  Bellas  Artes.  muy 
interesante. 

ANSELMO  GASCON  DE  (JOTOR. 

OTRO  ASPECTO  DE  LA  PARTE  SUPERIOR  DEL  SAt6N  DE  LA  LONJA ZARAGOZA 
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BARQUILLOS  Y  BARQUILLERAS 

EL  titulo  que  encabeza  estas  lineas  pare- 
cera,  sin  duda,  poco  a  proposito  para  la 

publicacion  en  que  salen  a  la  luz.  Quiza  al- 
guien  preguntara  si  los  vulgares  y  sabrosos 

barquillos  tienen  alguna  relacion  con  el  Ar- 
te  y  la  Arqueologia.  Y  al  que  tal  preguntare 

le  responderia  el  presente  articulo.  destinado 

a  hacer  la  historia  de  una  golosina  que  anti- 
guamente  iba  vestida  de  modo  mas  artistico 

que  hoy,  y  que  estaba  destinada  a  algo  mas 

elevadoque  a  satisfacer  la  insaciable  glotone- 

ria  de  la  gente  menuda  y  a  dar  gusto  al  pa- 
ladar  de  las  personas  entradas  en  anos.  For 

otra  parte,  creo  que  es  de  cierta  actualidad, 

decir  algo  sobre  los  barquillos  y  el  instru- 
mento  o  utensilio  que,  desde  siglos,  sirve  para 
darles  forma. 

Seguramente,  en  un  principio  tuvieron  los 
barquillos  una  significacion  liturgica  que 

despues  perdieron  en  parte.  Habia  primitiva- 
mente  ciertos  alimentos  que  se  consideraban 

propios  para  determinadas  circunstanciasre- 
ligiosas.  Asi  la  leche  y  la  miel,  que  en  algu- 
nos  sitios  se  daba  a  los  neofitos  despues  de 

recibir  el  bautismo.  Los  barquillos  quiza  son 

un  resultante  de  esta  leche  y  miel  mezclada 
con  harina  cocida  en  moldes,  que.  a  juzgar 

por  sus  simbolos  y  leyendas,  hay  que  admitir 

que  tienen  un  significado  mas  noble  que  una 
vulgar  pasta  para  satisfacer  el  paladar.  Como 

veremos,  los  barquillos  hacen  a  veces  refe- 
renda a  los  goces  del  paraiso. 

En  Catalufia  hubo  barquillos  porlo  menos 

desde  el  sigloxi.  Balari,  en  sus«Origenes  his- 
toricos  de  Catalunav,  pagina  5y8,  ha  dado  a 
conocer  extractos  de  documentos  que  hablan 

de  elio.  Consta  en  uno  de  los  de  ellos  que.  en 

i  .098.  el  paborde  de  la  Seo  de  Barcelona,  Rai- 
mundo,  hizo  donacion  con  el  Cabildo,  a  un 

tal  Pedro  Dodedeu,  por  otro  nombre  Hum- 
berto,  obligandose  este  a  dar  a  los  canonigos 

una  colacion  de  piment  y  barquillos  «pig- 
menti  et  nebularum».  en  el  dia  de  la  Ascen- 

sion. Pocos  anos  despues,  en  1 1 12,  el  obispo 

Ramon  con  sus  canonigos  de  Barcelona, 

daba  un  alodio  a  Mir  Seniofredo,  presbi- 

tero  y  canonigo,  quien,  en  cambio  se  com- 
prometia  a  dar  tambien  piment  y  barqui- 

llos por  la  festividad  de  la  Ascencion.  Y  en 

1171,  en  vista  de  que  los  Pescadores  defrauda- 
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ban  a  la  Seo  barcelonesa  el  diezmo  de  la 

pesca  por  mar  y  agua  dulcc.  se  acordo  que 
los  pescadores  de  lancha  j  trema  darian  por 

si  y  sus  companeros  un  cuarteron  de  pimcnt 

y  barquillos  por  Navidad.  Resurreccion  y 
Pentecostes. 

Por  estos  documentos  vemos  claramente 

que  en  las  fiestas  de  Navidad,  Ascension  y 

dos  Pascuas  se  comian  barquillos.  La  cir- 
cunstancia  de  citar  en  estos  documentos  uni- 

dos  el  pimcnt  y  los  barquillos  indica  que  en 
estos  casos  se  trataba  de  un   requisite  de  la 

lo  que   no    impide mesa  de   los  canonigos; 

costumbre  liturgica. 

En  el  extranjero  se  usaron  tambien  los 

barquillos  por  Semana  Santa,  dandoles  ya 

entonces  un  significado  relacionado  con  la 

Religion.  Edmundo  Martene.  en  su  tratado 

de  los  ritos  de  la  Iglesia  antiguu.  aduce  que 

en  la  Iglesia   Bixantina.  segun 

un 

pontifical 
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del  siglo  xin,  en  el  dia  del  Jueves  Santo,  des- 

pues  del  Lavatorio.  para  conmemorar  la  San- 
ta Cena,  se  recitaba  un  himno,  y  mientras  se 

cantaba  por  ninos  de]  coro  o  monaguillos  y 

por  la  comunidad,  se  ofrecian  panes  sin  le- 
vadura.  y  obleas,  sin  dulce  (hostias),  que  eran 

bendecidas  por  el  obispo.  que  presidia  el  coro, 

o  por  el  dean,  repartiendose  y  recomendan- 

do  a  todos  que  tomasen  y  comiesen  en  con- 
memoracion  de  la  Cena  del  Seiior.  Y  todos 

los  presentes  comian  con  sobriedad.  bebian 

tambien  con  niesuru  ycantaban  honestamen- 
te  !«/)<?  Antiquis  Kcclesiae  Ritibus».  voluni  .111. 

col.  301).)  Y,  por  lo  que  dice  aquel  autor  tanio- 
so,  en  la  historia  de  la  liturgia  medioeval  era 

costumbre  en  las  iglesias  t'rancesas,  que  el 
Jueves  Santo,  en  la  funcion  solenme  dicha 

del  «mandato».  despues  del  lavatorio.  f'uesen 
presentados  al  obispo,  por  sus  ministros.  los 

barquillosque  se  daban  a  todos  los  asistentes 

al  coro.  acompaiia- 
dos  de  vino.  ( Idem, 

idem,  col.  2X1 ). 

Y  segtin  cuenta 

Du  Gallic,  en  su  glo- 
sario  del  latin  me- 

dioeval, en  Reims  y 

otras  iglesias,  tam- 
bien se  daban  bar- 

quillos  en  la  Pascua 
de  Pentecostes.  pero 
no  como  una  cosa 

que  en  cierto  modo 

participaba  de  la  dig- 
nidad  sacramental, 

sino  como  una  go- 
losina  que  la  gente 

se  disputaba.  Asi.  en 

la  fiesta  del  Kspiritu  Santo,  cuando  se  canta- 
ba el  himno  del  «Veni  Creator*,  en  que  se 

pedia  que  el  Espiritu  vivilicador  intundiese 

sus  dones  a  los  hombres,  sin  duda  para  ha- 
cer  comprender  mejor  al  pueblo,  lo  que  era 

la  bajada  del  Vivificador  en  figura  de  len- 
guas  de  fuego,  los  familiares  y  criados  del 
tesorero  de  la  Catedral,  subidos  en  el  deam- 

bulatorio  o  triforio  superior  del  campanario, 

y  tanto  como  pudiesen  fuera  del  coro,  arro- 

(n) 

jaban  hojas  de  encina.  barquillos  y  estopas 

encendidas  en  gran  cantidad.  Y  en  el  mo- 
mento  de  «Gloria».  en  el  oficio  dejaban  volar 

pajaros  pequeiios.  que  1  leva  ban  en  sus  patas 

barquillos  atados  («cum  ncbulis  ligatis  ad  ti- 
biam»).  continuando  la  aviacion  durante  toda 

la  misa,  sin  parar  mas  que  durante  la  lectura 
del  Kvangelio.  Kn  alguna  otra  iglesia,  en  el 

siglo  xui.  segun  el  misnio  autor  se  qucma- 
ban  estopas  que  arrojaban  los  gLiardianes, 
habiendo  establecido  la  costumbre  que  del 

campanario.  durante  los  «/;irics»,  debian  ti- 
rarse  <<//or«-  cl  nt'iilles*  ( 1 1. 

De  Perpinan  constaque  seguiase  esta  cos- 
tumbre. Kntre  las  obligaciones,  que  una  cos- 

tumbre no  posterior  al  siglo  xv  imponia  al 
obispo  de  Klna,  habia  la  de  que  debia  pagar 
todos  los  aiios.  el  dia  de  Pentecostes.  cuando 

se  dice  el  «i'eni  xanclc  spirilus»  en  la  misa  ma- 
yor, se  debian  lanxar  doce  tortolas  o  palomas 

y  cuatro  cientos  bar- 

quillos, en  conme- moracion  del  Santo 

Kspiritu;  puesto  que 

la  ley  de  gracia  fue 
transmitida  y  dada 

aquel  dia  con  gran 

alga/ara  y  luniina- rias.  Aim  mas,  el 

mismo  dia,  en  las 

visperas.  cuando  se 
dice  el  «rcni  sancte 

spirilus*  debian  ser 
lanzadas  seis  tortolas 

o  palomas  y  dos  cien- 
(i)  Lo  mismo  que  en  las 

iglesias  de  la  otra  parte  del 
Pirinco,  aqui  tambien  por 
Pentecostes  se  hacia  gran 

bulla  en  la  iglesia.  a  propt'isito  dc  la  celebracion  del  misterio 
del  dia  No  sabemos  que  se  tiraran  barquillos.  pero  si  que  se 

hacia  gran  tremolina  de  t'uegos  artificialcs.  En  L<?rida,  el  ano 
ibi8,  se  trat6  de  abolir  la  costumbre  llama. la  de  la  colometa, 
en  qut  se  altcraba  el  ordcn  en  el  divino  oficio  et  tonitruum 

iqniumque  multiplicationit'us  ncc  non  et  fumo  sutfurio,  resul- 

tando  el  altar,  la  iglesia  y  los  vestidos  de  oficiantes  y  asisten- 

tes casi  siempre  con  desperl'ectos;  pero  el  pueblo  tenia  a  ello 
tal  alicion,  que  el  Cabildo  tuvo  que  revocar  el  acuerdo  al  ano 
siguiente,  quedando  definitivamente  abolida  en  1620,  cuando 
menos  dentro  de  la  iglesia;  indicando  que  la  costumbre  con- 
tinu6  fuera  de  ella,  cl  hecho  de  que  no  se  eximiera  al  canoni- 

go  sagristan  del  pago  de  «tronadors  alias  c«e/.s»  y  costear  aun 
los  iffnes  jlamantcs,  sive  coheti  tronadorsa.  (Villanueva.  Viaje Literario  XVI.pag  yi). 
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oo 

tos  barquillos.  segi'm  era  costumbre.  (Biblio- 
teca  Municipal  de  Perpinan,  Codice  73,  pi.  2.) 

Una  disposicion  del  concilio  provincial 

de  Barcelona,  de  24  de  Octubre  de  1564,  hace 

quiza  referenda  a  la  costumbre  de  comer  bar- 
quillos en  ciertas  festividades,  pues  en  el  se 

prohiben  los  banquetes  en  las  iglesias  y  las 

comidas  que  se  celebraban  a  ultimos  dead- 
viento.  en  los  dias  de  Navidad  y  de  algunos 

santos,  el  Jueves  Santo  en  el  «mandato».  y  en 
la  Pascua  de  Resurreccion  (Constituciones 

Provinciales  Tarraconenses;  lib.  Ill,  tit. 

XXXI,  cap.  XI). 

Pero  si  no  estamos  seguros  de  que  en  Ca- 
taluiia  se  hiciera  consume  de  barquillos  como 

alimento  en  las  iglesias,  no  podemos  dudar 

de  que  estos  Servian  para  enramar  y  adornar 

las  iglesias,  costumbre  que  todavia  se  sigue 

en  las  parroquias  rurales,  durante  las  fiestas 
de  Navidad.  adornandose  los  candelabros  y 

los  altares  con  guirnaldas  que  van  de  un  la- 
do  a  otro.  Esta  costumbre  de  adornar  asi  el 

templo,  es  muy  antigua,  pues  que  a  ella  hace 
referenda  un  acuerdo  capitular  de  Vich,  del 

ano  1303,  en  que  se  ordena  que  los  adminis- 
tradores  del  comun  del  Capitulo,  llamados 

«comuners-»,  debian  dar  al  cantor  o  precen- 

tor menor  por  la  Cuaresma,  media  cuartera 
de  harina  candeal.  para  hacer  barquillos,  con 

objeto  de  adornar  el  coro  y  el  resto  de  la  igle- 
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sia,  segun  era  costumbre.  En  i3iiseaclaro 
el  significado  del  acuerdo.  diciendo  que  la 
cantidad  de  harina  a  entregar,  debia  ser  de 

una  cuartera  para  los  barquillos  que  dicho 
cantor  debia  colocar 

en  el  coro  de  la  Cate- 
dral  de  Vich,  en  las 

festividades  de  Pas- 
cua florida  y  Pascua 

granada,  y  en  el  dia 
de  San  Pedro,  y  para 

los  que  debia  tirar  el 
dia  de  Ramos,  en  la 

misa  matinal  de  Pas- 

cua y  en  las  visperas 

del  mismo  dia.  |Ar- 
chivo  Capitular  de 
Vich.  Libro  II  et  III 

vital.)  La  cantidad  de 

harina.  verdadera- 

mente  grande.  a  que 
se  refieren  estos 

acuerdos,  indica  bien 

la  abundancia  de  barquillos  que  debia  ha- 
cerse.  La  circunstancia  de  referir  que  se  tira- 
ban  al  pueblo  estas  pastas,  hace  suponer  la 

algazara  que  se  ar- 
maria  en  la  iglesia. 
De  todos  modos,  la 

costumbre  que  mas 
subsistio  fue  la  de  ha- 

cer servir  los  barqui- 
llos para  adornar  la 

iglesia.  En  el  siglo  xv. 

aiio  1473.  en  un  in- 
ventario  de  los  bienes 

del  beneliciado  Ber- 
nardo Soler,  se  lee 

como  lego  a  la  igle- 
sia vicense  de  la  Ro- 

dona,  «una  sort  de 

neules  e  papellons  per 
enramar».  ( Archive 

antiguo  de  Pro- 
tocolos    llamado    Curia    Fumada    de    Vich.) 

El  Rndo.  Sr.  Archivero  de  la  Comunidad 

de  San  Juan  de  las  Abadesas  me  comunica 

un  documento  que  se  refiere  a  la  materia  de 

que  tratamos.  Vale  la  pena  de  que  sea  trans- 

crito  y  traducido  integramente:  «YoGuiller- 
mo  Gironella,  Boticario  de  la  villa  de  San 
Juan  de  las  Abadesas,  confieso  y  reconozco, 

reverendo  Sr.  Abad, 

que  ejerzo  para  vos 
y  vuestra  Abadia,  el 
oticio  de  barquillero 

y  debo  de  hacer  bar- quillos para  vos  y 
vuestro  Monasterio  o 

Convento  y  las  de  di- 
cho Monasterio  y  en 

los  tiempos  debidos  y 

senalados.  Dicho  ofi- 
cio  me  lo  concedio 

vuestro  antecesor  el 
dia  doce  de  Marzo  de 

1371).  Os  prometo  ha- cer bien  mi  oficio.  y 

fielmente  todos  los 
dias  de  mi  vida,  y 

hare  dichos  barqui- 

llos para  las  festividades  y  tiempos  conve- 
nidos.  Y  vos  debeis  darme  trigo  y  lefia  para 

hacer  dichos  barquillos  en  la  fiesta  de  Na- 
vidad.  seis  medidas  y 

media  de  trigo  y  una 

carga  y  media  de  le- fia. En  la  fiesta  de 

Pascua  de  Resurrec- 
cion,  seis  medidas  de 

trigo  y  una  carga  de 
lefia.  En  la  fiesta  de 

la  Dedicacion  una 

medida  de  trigo  y  di- 

cho trigo  debe  ser  es- 

purgado.  En  la  fiesta 
de  San  Juan,  seis  me- 

didas de  trigo  y  una 

carga  de  lefia.  Y  en 
cada  una  de  dichas 

fiestas  por  espacio  de 

quince  dias  y  medio, 
una  racion  de  pan  y  de  vino  de  vuestras  bo- 

degas como  es  de  costumbre  dar  a  vuestros 

canonigos  todos  los  dias.  Y  de  vuestro  ma- 
yordomo  mayor,  debo  recibir  cada  uno  de 



dichos  dias,  una  racion  de  carne  y  otras  cosas 

que  todos  los  dias  distribuye  a  los  canonigos, 

y  por  cada  medida  de  trigo  del  que  hare  di- 
chos barquillos,  debeisdarme  veinte  onzasde 

manteca  para  hacerlos.  Fueron  testigos  Pe- 
dro de  Coll  y  Ramon  de  Bosch».  (Archive  de 

S.  Juan  de  las  Abadesas.  Manual  de  la  epoca.) 

En  la  otra  parte  del  Pirineo,  en  el  obispado 

de  Elna,  que  participaba  en  gran  parte  de  las 

(0 

costumbres  litiirgicas  irancesas,  se  hacia  mu- 

cho  gusto  de  barquillos  en  las  I'estividades  del 
culto.  I'nas  ordenes  dadas  para  la  iglesia  Ca- 

tedral.  en  1375,  explican  que  entre  las  obliga- 
ciones  del  Obispo  habia  la  de  hacer  servir  de 

pane  i'ino  ct  nebulis  dictis dominis  canonicis  ct 

bencficiatis  el  cctcri  clcri  dc  choro  maiyori,  se- 
giinconstabayaen  estatutosuunmasantiguos. 
(Biblioteca  Municipal  de  Perpinan,  cod.  71: 

(I) 
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pi.  I  ver.)  El  paborde  de  Baixans  debia  pa- 

gar  tambien  pan,  vino  y  barquillos  en  la  vis- 
pera  de  Navidad  (Id.  fol.  V,  ver.)  y  lo  mismo 
el  dia  de  Ramos  y  en  otras  festividades.  El 

arcediano  de  Elna  costeaba  lo  mismo  por  Pas- 
cua  (fol.  111). 

Unascuentas  del  afio  1382,  pertenecientes 

a  la  misma  Catedral,  dan  el  gasto  de  13  suel- 

dos  2  dineros  por  la  distribucion  de  barqui- 
llos y  pimcnt.  que  se  hacia  de  vino  bianco  y 

especias.  (Archives  Departamentales  de  los 
Pirineos  Orientales.  Serie  G.  num.  f>5). 

De  referenda  a  Elna  hay  tambien  un  cu- 
rioso  documento  mutilado  que  explica  la 

brega  que  se  armo  en  aquella  catedral  en  1383 
con  motive  deque  el  arcediano  de  Conllent, 

Ramon  de  Oms.  no  queria  pagar  en  la  liesta 

de  santa  Eulalia  la  parte  de  pan.  vino  y  bar- 
quillos que  le  tocaba.  En  la  vispera  (dia  <;  de 

Diciembre)  unos  clerigos  se  presentaron  al 

Vicario  general  Arnaldo  Durand,  acusan- 

do  a  dicho  arcediano  de  su  talta.  por  lo  que 

dicho  Vicario  general  le  requirio  notarial- 
mente.  Los  recla- 

mantes  decian  que  la 
costumbre  de  costear 

aquellos  requisitos 
era  cosa  antigua,  del 

tiempo  cujits  contra  - 
rin  meinoria  hominum 

non  cxistil,  prout  cons- 

tat  en  estatulis  capl- 
tuli,  y  que  usarian  de 
represaliassi  nose  les 

hacia  justicia  inme- 
diata.  (Arch.  Depart. 
Serie  G.  num.  3.) 

Un  estatuto,  del 

10  de  Mayo  de  1388, 

acabo  con  esta  cues- 
tion.  Entre  los  consi- 

derandos  de  la  resolucion,  habia  el  de  que  el 

nectar  y  los  barquillos  no  eran  de  recibo,  ya 

por  que  los  encargados  de  pagarlos  no  pusie- 
ran  la  debida  diligencia,  ya  por  que  no  en- 

contraran  o  no  quisieran  encontrar  aptos 
artifices  ad  pistandum  vel  nectar  et  nebulas 

faciendi.  Tambien  se  decia  que  la  costumbre 

de  dar  dichos  requisitos  era  origen  de  abu- 
ses, utfaciebanl  antiquitus  epicurii,  y  por  eso 

se  indicaba  que  podria  sustituirse  este  servi- 

cio  por  una  distribucion  de  dinero.  (Biblio- 
teca.  Municipal  Perpifian:  Vol.  70,  fol.  45.) 

Desde  antiguo  los  barquillos  han  servido 

para  la  iglesia  y  para  la  mesa,  resultando  un 

requisite  apreciado  por  todas  las  clases  socia- 
les.  El  comentarista  de  las  costumbres  de  los 

monjesde  Cluny,  Udalrico  Bernardo,  hablade 

que  estos  religiosos.  durante  la  Cuaresma,  no 

debian  comer  queso  ni  huevos,  sino  solamen- 
te  pan.  y  a  ser  posible  manzanas  crudas  o 

uquellos  postres  ligeros  que  se  hacen  al  com- 
primirse  la  harina  con  un  hierro  que  tiene 

letras  (ea  quae  in  fcrrainento  caracterato  de 

conspersione  farinac  lenuissimae  jiunt)  lla- 
mados  por  los  que  hablan  la  lengua  romani- 
ca  «nebulae»  y  por  los  religiosos  «oblatae» 

(Lib  I,  cap.  XLIX).  Consta  tambien,  se- 
gun  el  mismo  I  dalrico.  que  en  los  dias 
de  misa  solemne.  para  cenar  se  les  daba 

«nebulae»  a  los  monjes.  (Idem.  VII). I'.n  Paris,  en  1320, 

existia,  ya  de  antiguo, 

la  cofradia  de  los  fa- 

bricantes  de  barqui- 
llos («nebularii»), 

bajo  la  advocacion  de 
San  Miguel  Arcangel 

(Carpentier:  Glosa- 
riutn  noj'iim  ad  scrip- 
tores  tnedii  aei'i). 

El  P.  Villanueva 

ha  contado  que  en 

Barcelona  los  cano- 

nigos  de  la  Catedral 
admitian  a  los  pro- 

hombres  y  adminis- 
tradores  del  gremio 

de  pescadores  en  el 
relectorio  canonical,  dandoles  vino,  llamado 
«nectar».  con  barquillos.  tal  como  era  cos- 

tumbre que  se  sirviera  a  los  canonigos  en  dias 
sefialados.  («Viaje  Literario»;  XVII,  pagina 
154).  Las  ordenanzas  de  la  Casa  Real,  dicta- 
das  por  el  rey  Pedro  IV  el  Ceremonioso,  y  las 
adoptadas  por  Jaime  II  de  Mallorca,  hablan 
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de  los  barquillos  como  de  un  postre  esquisito. 

En  cierto  lugar  dicen  que,  en  los  dias  que  el 

Rey  daba  convite,  y  era  de  ayuno,  debian  ser- 
virse  hasta  dos  clases  de  fruta  del  tiempo,  y 

como  ultimo  postre  «si  no  se  les  daba  bar- 

quillos con  pimcnt:  «nisi  nebulae  cum  necta- 
re  ministrentur».  («Documentos  ineditos  del 

Ar.  Gen.  de  la  Corona  de  Aragon»;  vol.  V. 

pag.  181. — «Thesaurus  Eclcsidsticac  antiquita- 
tis  et  sacrae  et  profanae  eruditionis»\  vol.  I, 

pag.  574).  En  otra  parte  se  explica  que  el  que 

tenia  el  cargo  de  copero  mayor  del  Rey  debia 
entenderse  con  el  repostero  de  «artocrecis  sen 

pastellis  ct  nebulise  para  que  se  hicieran  con 

esmeroy  pulcritud.  (Id.  id.;  paginas  jy  y  434.) 

*  * 
Todos  cuantos  datos  acabo  de  apuntar, 

los  creo  de  gran  interes  para  mencionar  al- 
gunos  ejemplares  antiguos  de  los  hierrosque 

han  servido  para  la  fabricacion  de  barquillos. 

Algunos  de  los  que  es  posible  hablar  son  dig- 
nos  de  mencion  como  tnuestra  del  ingenio  y 

habilidad  de  que  sabian  dar  pruebas  nuestros 
herreros. 

Don  Antonio  de  Bofarull,  en  el  volumen 
V  de  su  «Historia  de  Cataluna»  (pagina  64), 

publico  un  dibujo  de  Luis  Labarta,  que  da- 
ba idea  exacta  de  una  magnifica  barqui- 



Hera  que  formaba  parte  de  lacoleccion  Marti 

de  Cardenyas,  y  habia  scrvido  para  el  Mo- 
nasterio  de  Santas  Creus;  constando  habia 

sido  mandada  hacer  por  el  abad  Andres  Por- 

13(1380-1402),  segun  dice  la  inscripcion  e 
indica  el  escudo  que  se  ve  en  una  de  las  dos 

planchas  circulares.  Este  se  presenta  dentro 

de  un  losanje,  rodeado  de  estrellas  con  la  le- 

yenda  f  DOMINUS  M1CH1  ADH'TOR ETEGO  DESPICIAM  INIMICOS  MEOS. 

En  la  otra  plancha  hay  un  templete,  a  seme- 
janza  de  los  que  se  ven  en  los  sellos,  cobijando 
la  ligura  de  un  monje  con  mitra,  baculo  y 

libro,  leyendose  al  rededor:  f  F  RATER 

ANDREAS  DEI  GRACIA  ABBAS  MO- 
NASTERII  SANCTARUM  CRUCUM.  (A) 

El  Museo  Episcopal  de  Vich  tiene  reunida 
una  interesante  coleccion  de  barquilleras. 

Desde  la  fundacion  de  lascolecciones  arqueo- 

logicas  de  los  Obispos  de  Vich  que  fi- 
guran  unas  planchas  circulares  de  hierro,  de 

unos  catorce  y  medio  centimetros  de  diame- 
tro,  en  una  de  las  que  se  ve  la  parte  inferior 

de  un  caballo  y  ginete  con  un  resto  de  ligura 
de  hombre,  y  debajo  un  angel,  un  trebol  y 

parte  de  una  flor  de  lis.  En  la  orla  hay  un 

trozo  de  leyenda  en  la  que  pueden  combinar- 
se  las  letras  LES  COMPRA,  que  resultaria 
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(M) 

muy  dificil  de  interpretar  si  no  conocieramos 

por  otro  ejemplar  el  epigrafe  completo  (neu- 
les  comprard).  En  la  otra  placa  se  ve  la  figura 

de  la  Virgen  con  su  Hijo  en  las  rodillas, 

sentada  en  pomposo  trono.  Las  image- 
nes  no  tienen  cabeza.  resultando  tambien 

truncada  una  orla  que  (igura  una  serpentina 
con  adornos  de  fiores.  Los  detalles  de  estas 

planchas,  que  fueron  cortadasde  una  barqui- 

llera  de  placas  mucho  mas  extensas,  que  pa- 
recian  alcanzar  veinticuatro  centimetros  de 

diametro,  demuestran  que  pueden  atribuirse  a 

un  herrero  de  la  primera  mitad  del  siglo  xiv. 

La  interesante  iconografia,  que  parecia  re- 

presentar  en  una  parte  a  San  Martin  de 
Tours  dando  la  mitad  de  su  capa  a  un  pobre, 

y  en  la  otra  a  la  Virgen  Madre,  corresponde 

a  esta  epoca,  y  todo  hace  suponer  estos  hierros 
mas  antiguosque  los  de  Santes  Creus.  (B) 

Otras  barquilleras.  muy  completas,  tienen 

unas  placas  de  veinte  y  tres  centimetros,  en 

una  de  las  que  hay  un  arbol  dentro  de  un 

medallon  puramente  ornamental,  yen  la  otra 

un  ginete  y  la  leyenda:  AVE —  MARIA — 
GRACIA  —  PLENA  —  DOMINUS  :  TE- 

CHUM  :  BENED1CTA  :  TU,  quedando  en- 
tre  ambas  planchas  gran  espacio  ocupado 

por  unas  lineas  que  se  cruzan,  formando 

77 



enrejado.    Debe   referirse   al    siglo   xiv.     (c) 

Ha  pocose  ban  adquirido  dos  moldes  mas 

de  hacer  barquillos.  Uno  de  ellos  tiene  una 

placa  de  veinte  centimetres  de  diametro,  en 

el  que  se  ve  un  castillo  de  triple  torre,  flan- 

queado  por  escudo  de  triple  baston  en  zig- 

zag y  altozano  con  flor  de  lis,  leyendose  alre- 
dedor:  IOSON  DEN  :  RAMON  :  GAVELA: 

ESPECIAIRE:DE:PERPENIA.  (D)  La  otra 

placa  presenta  un  motive  ornamental  con  al- 

cachofa,  dos  hojas  y  dos  gallos  ('rente  a  t'rente, 
rodeado  por  una  orla  de  motives  acorazonados 
enlazando  treboles  o  (lores  de  lis.  (K)  Parcce 

obra  caracteristica  de  los  maestros  de  1300. 

Por  el  estilo  es  otra  barquillera.  cuyas  placas 

presentan  un  obispo  acompafiadodel  diacono 

y  subdiacono  (F),  y  un  floron  de  ocho  lobu- 
los  rodeado  por  la  (Vase:  QV1  Ml  M ANGARA 
LA  BENEDICCIO  DE  DEV  AVRA.  (r,| 

Otro  ejemplar.  caracteristico  del  sigloxvi, 

presenta  figurillas.  jarros  y  escudos  (H  y  i). 

Las  planchas  circulares  miden  unos  lycen- 
timetros.  denotando  ser  trabajadas  con  hie- 
rros  de  troquelar,  mas  que  con  el  cincel. 

Tiene  poco  interes  otro  modelo,  quiza  del 

siglo  xv,  de  discos  algo  mas  peqiieiios.  que 

muestran  los  monogramas  1HS-XPS. 
La  ultima  de  las  barquilleras  de  Vich  es 

francesa;  presenta  grabados  de  caracter  deco- 
rativo  y  la  leyenda  CRA1NTE  DE  DIET 
SEURTOUTECHOZE.  iSycj,  midiendo  sus 

placas  quince  centimetres  de  diametro.  (j) 
Con  estas  barquilleras.  especialmente  con 

la  primera,  tercera  y  cuarta,  vale  la  pena  de 
comparar  otros  dos  ejemplares,  que  hoy  posee 
don  DomingoTorrent  y  Garriga,  notario  de 

Manlleu.  y  que,  tengo  entendido,  adquirio  en 

el  pueblo  de  Corco,  cercadeVich.  Unas,  con 
placas  de  veintidos  centimetres  de  diametro, 

representan  medallones.  uno  de  ellos  con  el 

«Agnus  Dei»  y  la  frase  f  AGNUS  :  DEI  :QUI : 
TOLL1S  PEC  ATA,  y  escudo  con  dos  bastones 

cresteados,  (K)  y  el  otro  con  la  figura  de  un 
guerrero  lanza  en  ristre  y  a  caballo  que  luce 

gualdrapas,  pudiendo  combinarse  alrededor 

f  IO:SON  :  DEN  :  BERNAT  :  CVGOT,  pala- 
brasquevanseguidas  de  un  monteflordelisado 

y  una  especie  de  copa.  (L)  Las  otras  barquille- 

ras tienen  casi  veinte  y  seis  centimetros  de  dia- 

metro, representando  en  una  de  sus  placas  un 

Rey  con  cetro  y  corona,  a  caballo,  en  actitud 
de  salir  a  cazar.  toda  vez  que  lleva  el  azor  en 

la  mano;  (LL)  viendose  en  la  otra  un  adorno 

rameado  a  manera  de  alcachofa  sobre  el  que 

se  posan  tres  pajaros  de  presa  o  papagayos, 

en  los  que  es  de  notar  una  semejanza  con 

un  tema  t'recuente  en  los  tejidos  antiguos. 

Una  leyenda  forma  la  orla  pudiendose  leer  f 

()V\  DAQUESTESNEULESCOMPRARA 
ALGOY  DE  PARA1S  SHA.  (M) 

Notese  la  identidad  de  esta  ultima  leyen- 

da. que  parece  referirse  a  los  goces del parafso, 

que  podia  alcanzar  el  hombre  que  comiera 

los  barquillos  bendecidos,  con  la  que  tienen 

las  placas  incompletas  del  Museo  de  Vich. 

Todo  parece  de  una  misma  mano:  alfabeto  y 

liguras.  El  caracter  de  las  inscripciones,  sobre 
todo.  es  tan  igual  en  ambas  que  parecen  salir 
de  un  mismo  taller.  Tengase  tambien  en 

cuenta  la  relacion  que  existc  entre  la  bar- 
quillera tercera  del  Museo  de  Vich,  con  las 

del  senor  Torrent.  La  leyenda  y  el  caracter 
de  los  trazos  alfabeticos  es  uno,  como  lo  es 

tambien  el  distintivo  del  monte  con  flor  de 

lis,  y  del  escudo,  que  seria  una  temeridad 

suponer,  que  casualmente,  y  sin  intencion,  se 
encuentre  en  ambos  ejemplares,  que  deben 

atribuirse  a  una  misma  epoca.  ̂ Indicara  el 
monte  flordelisado  el  nombre  de  un  forjador 

llamado  Puig,  Pujol,  Despuig,  etc.? 

Por  estos  datos  puede  comprenderse  si  es 

digno  de  un  articulo  el  estudio  de  los  anti- 
guos moldes  de  hacer  barquillos.  Los  que  los 

labraban  debian  ser  simples  herreros,  pues 

que  no  es  dable  suponer  que  se  ocupasen  en 

cincelar  estos  objetos  los  plateros,  que  sabe- 
mos  que  intervenian  en  la  confeccion  de  los 

cunos  y  matrices  para  sellos  y  monedas.  Las 
barquilleras  parecen  obra  de  herreros  que, 

aiin  produciendo  labor  basta,  no  estaba  des- 
provistadegracia  ingenua  y  sentido  artistico. 

Podriamos  contentarnos  hoy,  de  que,  en  uten- 
silios  tan  humildes  como  los  que  nos  ocupan, 

se  pudiera  encontrar  una  impresion  de  arte 
como  se  ve  en  algunas  antiguas  barquilleras. 

JOSE  GUDIOL,  PBRO. 
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YA  en  nuestros  d'\a.s  la  critica  analitica, 
cada  vez  mas  exigente,  rechaza  la  clasi- 

ficacion  de  Arte  Arabe.  por  impropia;  a  lo 

mas,  y  aiin  no  se  ha  dicho  la  ultima  palabra, 

acepta  que  antes  de  Mahoma,  pudo  haber 

una  expresion  artistica  propia  de  los  arabes. 

Mas  tratandose  de  la  produccion  efectuada 

por  un  conglomerado  de  artistas  de  diversos 

pueblos,  aunque  mahometanos  por  religion, 
mas  ajustado  a  la  verdad  es  denominarlo 
Arte  mahometano.  Efectivamente,  en  este 

arte  mahometano  intervinieron  asirio-cal- 

deos,  egipcios,  persas  y  bizantinos,  y  por  ul- 
timo hasta  cristianos.  Asi,  pues,  tales  inter- 

venciones  no  deben  olvidarse  al  tratar  del 

mahometano  espanol.  Elemento  decorative 

egipcio  es  la  ornamentacion  lineal  en  for- 

ma de  espirales  o  volutas,  usada  en  la  di- 
nastia  decimooctava:  modelo,  el  « Taller  del 

Moro»,  en  Toledo.  Del  reinado  de  Tutmo- 
sis  111  son  los  entrelazados  rectilineos:  con 

ligeras  modificaciones,  pueden  comprobarse 

en  las  yeserias,  tracerias  y  alicatados  de  los 
monumentos  sevillanos  y  granadinos.  Se 

hace  egipcia  incluso  la  forma  primitiva  de 

las  mezquitas  —  modelo  la  de  Cordoba  — ; 
sabido  es  que  antes  se  hacia  originaria  de  la 
basilica. 

Los  motives  ornamentales,  de  uso  mas 

comun.  retrotraen  aquellos  otros  usados  por 

el  antiguo  arte  egipcio:  estilizacion  esquema- 
tica  de  elementos  encontrados  en  la  natura- 
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leza  y  una  variedad,  profusa,  obtenida  con 

las  formas  geometricas  ingeniosamente  com- 
binadas,  siempre  tal  ingenio  supeditado  al 

simple  trazo  animado  por  la  policromia  con- 
vencional,   no  por  eso  exenta  de  armonias 

decorativas.  Hay,  tambien,  en  Espana,  ejem- 

plares  donde  el  trazado  por  medio  del  claro- 
obscuro   consigue 
cierto  relieve;  pero 

esta  variedad  acu- 
sa  la  influencia 

del  arte  cristiano. 

Al  cimentar  el 

Emirato  toledano, 

los  mahometanos, 

casi   dominadores 

de  toda  la  penin- 
sula, a  principles 

de  la  centuria  vin, 

importaron    una 

escuela  arquitecto- 

nica,  que  pudiera- 
mos  llamar  de  mo- 

saico,  por  la  varie- 
dad de  estilos  que 

en     ella    interve- 

nian,  conocidos  y 

adaptados   en   sus 
constantes    corre- 
rias.  El  estado  de 

su  arte  era  embrio- 

nario,  y  por  lo  tan- 
to  carecia  de  per- 
sonalidad;  por  eso 

vemos,    que   para 
elevar    una    mez- 

quita  sobre  lasrui- 
nas  de  Jerusalen, 

el  califa  Omar  re- 

currio al  arquitecto  Ruzabeh,  de  Ecbatana; 

lo  mismo  hizo  su  continuador  Ziad,  del  cali- 

fato  de  Moawia,  pues  sasanidas  fueron  sus  ala- 
rifes;  igualmente  recurrio  Walid  a  Constan- 

tinopla  para  la  construction  de  las  mezqui- 
tas  de  Medina,  de  Jerusalen  y  de  Damasco. 

Tales  elementos  exoticos  invadieron  las 

aljamas  mas  notables  y  primitivas,  como  la 

citada  de  Omar,  levantada  en  el  ano  637;  la 
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de  Anrii,  en  el  642;  la  de  Damasco,  en  el  yo5, 

y  en  Espana  la  famosa  de  Zaragoza,  del  713, 

celebrada  por  los  escritores  de  aquellos  tiem- 

pos,  que  se  perdio  por  un  devastador  incen- 
dio  acaecido  en  io5o,  sesenta  y  ocho  anos 

antes  de  la  reconquista  de  la  ciudad  Inmortal 

por  el  emperador  D.  Alfonso  I  El  Batallador; 
llegando  aiin  esa 
influencia  a  la  de 

Cordoba,  elevada 

en  la  segunda  mi- 
tad  del  siglo  vin, 

pues  Abderraman 
recurrio  a  Bizan- 

cio  para  que  le  pro- 

porcionara  mate- 
riales  y  construc- 
tores.  Tambien  in- 

tervinieron  bizan- 
tinos  en  el  pala- 
cio  de  Zahara,  del 

siglo  x. Subdividieron 

el  arte  mahometa- 
no  espanol,  en  tres 

etapas:  la  del  cali- 
fato,  durante  el  si- 

glo vin  al  xi.  Con- tiene  elementos 

visigoticos  y  aiin 
clasicos  (columnas 

y  capiteles).  De  la evolucion  resulto 

una  nueva  fase 

bien  concretada. 

Emplearon  el  arco 
de  herradura,  las 

bovedas  de  cruce- 
ria  por  medio  de 

aristones,  que  descansan  en  el  muro  y  llevan 

sus  empu  jes  a  los  lados,  no  a  los  angulos,  como 

en  la  arquitectura  cristiana.  Citanse  como  mo- 
delo  el  mihrab  de  la  mezquita  de  Cordoba  y 

la  sinagoga  del  Cristo  de  la  Luz,  en  Toledo. 
Mas  tambien  en  Zaragoza  hay  un  ejemplar, 
ahora  subterraneo,  con  boveda  de  cruceria 

en  las  galerias  que  rodean  a  un  templete  de 
los  bafios  arabes  situados  en  la  parte  baja 

CELOSIA  DE  LA  ALJAFERIA 
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—  bodega  —  de  una  casa  situada  en  la  calle 
del  Coso,  numerada  con  el  148.  Nougues  y 

Madoz  atribuyeron  este  subterraneo  a  los 

arabes,  pero  no  supieron  comprobar  para 

que  uso  fue  construido.  El  P.  Zaragoza,  al 

describir  los  subterraneos  de  esta  gran  ciu- 

dad,  dice  que  hay  algunos  con  «arcos  y  bo- 
vedas,  y  una  sostenida  de  columnas  parecida 
a  las  que  se  ven  en  la  iglesia  subterranea  de 

Santa  Engracia»,  de  Io  que  se  inliere  que 
alude  a  los  banos  arabes.  aunque  el  lo  achaca 

a  los  cristianos,  ya  que  no  hay  noticia  de  otro 

subterraneo  parecido.  Nougues  aiiade  «que 

no  hay  ningun  inconveniente  tampoco  para 

suponer  que  de  ellos  pudieran  aprovecharse 

los  moros  y  mejorarlos  para  formar  un  ca- 
mino  cubierto  que  dirigiese  a  la  Mezquita.» 
Gran  rodeo  iban  a  buscarse  para  ir  desde  la 

Aljaf'eria  a  la  Mezquita.  si  esta  se  hallaba 
donde  hoy  se  eleva  la  gran  Catedral  del  Sal- 

vador. Ademas, 

en  tiempos  ma- 
ll om  eta  nos  so- 

braban  tales  pre- 
cauciones.  y  en 

tiempos  cristia- 

nos,aunque  fue- 
ra  usado  desde 

el  barrio  de  la 

Juderia,  ̂ quii 

objeto  habia  de 

tener,  si  la  mez- 

quita  habia  de- 
jado  de  serlo? 

Este  subterra- 

neo, ya  en  la 
centuria  xin,  lo 
menciona  un 

edicto  real,  di- 
ciendo  que  esta 
situado  en  el  ba- 

rrio menciona- 

do  que  concuer- 
da  con  el  monu- 
mento  de  que 

trato;  a  el  se  baja 

por  una  tien- 
decita,  descen-  LA  ALJAFER(A 
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diendo  algunos  peldanos;  en  la  izquierda  hay 

un  departamento  de  regulares  dimensiones, 

cuyo  techo  o  boveda  es  de  medio  canon;  en 
el  existen  vestigios  de  pilas  y  de  tuberia  para 

la  conduccion  del  agua.  En  el  lado  de  la  de- 
recha,  a  la  entrada,  hay  una  puerta,  ahora 

tapiada,  por  donde  se  entraba  al  salon  inme- 
diato.  Toda  la  construccion  es  de  ladrillo 

rebocado;  este  departamento  t'ue  cuarto  de 
bafio.  Saliendo  de  el  se  ingresa  en  otro  de 

aspecto  distinto:  en  el  centro  se  destaca  un 

templete  rectangular,  cuya  boveda  soportan 
diez  columnas.  de  lo  que  resulta  un  claustro 

o  galeria  alrededor  del  templete:  mide  la  ga- 
leria  dos  mctros  de  anchura  en  sus  cuatro 

lados:  de  una  a  otra  columna  media  un  espa- 
cio  de  iMo  metros:  la  altura  de  las  columnas 

es  de  i '40.  y  desde  el  pavimento  al  centro  de 

las  arcadas  que  sobre  aquellas  gravitan,  2'o6, 
midiendo  en  total  la  planta  del  templete, 

4-20  metros  por 
2'8o   de   ancho; 

los  estan  reforza- 

dos  por  un  haz 

de  cuatro  co- 
lumnas: los  ca- 

piteles  son  tos- 
cos,  sin  orna- 
mentacion ,  in- 
fluenciad<  sde  la 

forma  bizantina. 

La  boveda  de 
este  templete 

por  la  intersec- cion  de  dos'aris- 

tas,  parece  ini- ciar  la  ojiva:  en 
la  linea  central 
resultante  hay 

tres  claraboyas, 

o  tragaluces, 

ahora  cegados. 

Igualmente  en 
los  claustrillos 

—  boveda  de  cru- 
ceria  —  existen 

huecos  para  re- 
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cibir  luz  y  ventilacion,  tambien  ahora  cega- 
dos.  En  los  lados  laterales  de  la  galeria,  la 

boveda  esta  subdividida  en  cinco  partes,  ob- 
servandose,  en  la  derecha  de  la  misma,  que 

en  el  centre  no  hay  cruceria,  pues  afecta  la 

forma  de  bovedilla  cuyos  bordes  tienden  a  la 
forma  oval. 

En  la  derecha  de  este  salon,  en  un  an- 

gulo,  parece  iniciarse  una  galeria  prolonga- 
da:  la  boveda  es  de  cruceria.  sus  arcos  des- 

cansan  en  columnas  yuxtapuestas  a  los  mu- 

ros,  de  las  que  solo  existen  clos  en  la  pared 

de  la  derecha;  en  la  izquierda,  se  halla  un 

gran  arco  de  ladrillo.  que  esta  casi  enterrado; 

si  sirvio  de  paso  a  algiin  subterraneo.  debio 
ir  rectamente  hacia  la  calle  de  la  Cadena.  La 

galeria  va  en  direccion  de  un  corral  de  la 
calle  del  Coso.  segun  puede  apreciarse  por 
un  agujero. 

Los  materiales  de  estos  departamentos, 

son:  ladrillo  con  revoque.  en  las  paredes,  y 

sin  el,  en  las  bovedas,  siendo  de  piedra  las 
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columnas.  No  hay  detalles  decorativos  de 

ninguna  clase,  y  el  pavimento  visible,  es  de 

tierra,  pero  precisa  advertir  que  los  fustes  no 

tienen  basas,  bien  porque  no  se  construye- 
ron,  o  porque  estan  enterradas. 

Edificaciones  posteriores,  acaso  ban  ab- 
sorbido  otros  departamentos  pertenecientes  a 
estos  banos  mahometanos:  esas  construccio- 

nes,  ademas,  ban  privado  de  luz  y  de  venti- 
lacion  a  tal  monu- 
mento,  en  perjuicio 
de  su  resistencia,  ya 

que  sin  ventilacion  se 
produce  la  humedad, 

muy  nociva  a  la  cons- 
truccion.  jY  apenas 
interesa,  siendo  tan 

digna  de  estudio! 
Estos  departamentos, 
son  restos  de  los  ba- 

nos publicos  que  hu- 
bo  en  el  barrio  de  la 

Juderia,  presumien- 

dose  que  funciona- 
ron  desde  el  siglo  ix 

o  a  principios  del  x. 
Complemento  de 

los  datos  anteriores 

es  un  capitulo  de  co- 
dice  de  varios,  alja- 
miado,  que  formo 

parte  de  interesante 
coleccion  zaragozana 

ya  de  alii  desapareci- 
da.  cuyo  texto  se  in- 
serto  en  mi  libro«Za- 

ragoza  artistica,  mo- 
numental e  histori- 

ca»,  hecho  en  cola- 
boracion  con  mi  ya 

malogrado  hermano 

Pedro,  en  el  ano  1890 

(i).  Dice  el  codice: 

«   y  envio  por  me- 
nestrales  de  obras  que 

vinieron.  Y  plegaron 

a  el  y  dixoles:  Yo  que- 

ria  fazer  un  bano  con  LA  ALJAFERI'A 
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cuatro  casas  (2),  y  que  haya  debaxo  de  la 
tierra  caiiones  (3)  de  cobre  y  de  plomo,  que 

dentre  el  agua  fria  a  la  casa  caliente  y  que 

saiga  el  agua  caliente  a  la  casa  fria.  Y  en 
somo  de  cada  canon  figuras  con  ochos  (4)  de 

vidrio  bermecho,  y  otras  figuras  de  alaton 

de  aves.  que  lancen  el  agua  fria  por  sus 

bocas,  y  otras  figuras  de  vidrio,  que  lancen 

el  agua  caliente  por  sus  bocas.  Y  en  las  pare- 
tes  clavos  de  plata 
blanca.  Y  sea  todo  el 
bano  con  tiles  (5)  de 

oro  y  de  plata  con 
escripturas  fermosas. 

Y  que  scan  las  pie- 
dras  marmoles,  pues- 

tas  macho  con  fern- 

bra  y  que  haya  en  me- 
dio  del  bano  un  al- 

zihrich  (6)  con  figu- 
ras de  pagos  17)  y  de 

1'gacelas  y  leones  de 

cobre  y  de  marmol 
Colorado  que  lancen 

el  agua  caliente  den- tro  en  la  zihrich;  y 

otros  que  Ian9en  el 

agua  fria,  y  que  pue- 

dan  sacar  agua  sutil- 
mente  de  la  zihrich. 

Y  que  scan  los  luga- 
res  de  1'alguadu  (8) 
de  vidrio  Colorado  y 

las  casas  de  1'alguadu 
pintadas  y  depuxadas 
con  ladrillos  y  con 

oro  y  plata  y  azarcon 

(9)  y  clavos  de  ar- chen  (10)  de  manera 

que  se  trove  en  el 
bano  de  todas  figuras 

(i)  Tomo  1,  pags.  132 

Y  '33-  — (2)  Departamentos. 
—  (3)  Beanos?  —  (4)  Ojos.  — 

(5)  .jTinas?  —  (6)  Zahareche, 
zafareche,  balsa  o  pequeno 

estanque.  —  (7)  Pavos.  - 

(8)  Abluciones,  lavatorio  exi- 
gido  por  el  Alcoran.  —  (9) 
Minio.  —  (10)  De  plata. PUERTA  DEL  ORATORIO 
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de  animales  del  mundo,  y  que   haya  en   el 
bano  mancanas  soldadas  de  oro  y  de  perlas 

preciosas  y  zafiros  y  esmeraldas.  Y  que  haya 
alii  un  crucero  de  boveda  con  estrellas  ar- 
chentadas  y  el  campo 
del  azul  cardeno.   Y 

que   haya    una   gran 
sala  y   muy  aha  con 
linestrachos    ( i )     de 

cuatro    partes  y  con 

palacios  y  con  gran- 
des  perchadas  (2). 

Ydixeron  los  maes- 
tros: 

Nosotros  lo  toma- 
remos.  en  la  manera 

que  lo  has  nom bra- 
do,  por  vey(n)te  mil 
doblas  de  oro. 

Y  fuese  el  mance- 
bo  cantidad  de  una 

hora  y  vino  con  toda 

la  cantidad,  y  comen- 
caron  a  obrar  todos 

los  maestros  de  Cor- 
doba...» 

El  segundo  perio- 
do  del  arte  maho- 
metano  se  desarrollo 

desde  el  siglo  xi  al 

xiv.  De  tal  etapa  es- 
casean  los  monumen- 

tos,  y  sus  caracteres 

son  variados  y  conl'u- sos.  Iniciose  la  ernan- 

cipacion  de  las  escue- 
las  visigoticas  y  cla- 
sicas  en  el  periodo 

anterior  predominan- 
tes.  Almoravides  y 

almohades  importa- 

ron  dos  grandes  co- 
rrientes  de  arte  afri- 
cano.  Citanse  como 

modelos  la  capilla  de 
San  Fernando,  en  la 

Mezquita  cordobesa; 

(i)  Vemanas.  (2)^Porchadas? MUSEO  PROVINCIAL 

la  Giralda  de  Sevilla;  el  palacio  de  la  Aljaferia, 

de  Zaragoza,  y  la  Puerta  Visagra,  de  Toledo. 

E\  tercer  periodo,  siglo  xiv-xv,  es  el  na- 
zerita  o  granadino.   Entonces  construyeron 

bovedas  de  estalacti- 
tas:  modelos,  Salones 

de  las  Dos  Hermanas 

y  de  Embajadores,  en 
la  Alhambra. 

Presumese  que  es- 
te  arte  es  importado, 

aunque  despues  ad- 

quirio  desarrollo  in- 
superable. Sus  carac- 

teres son:  construc- 
cion  arquitrabada  y 
entramada,  cubiertas 

planas  y  cupulas  es- tal;:ctiticas;  arcos  de 

medio  punto  peral- 
tados  y  poliobulados, 
tambien  apuntados; 

capiteles  cubicos,  fus- 
tes  esbeltos,  gemina- 

dos.  timpanos  cala- 
dos;  motivos  decora- 
tivos  de  estuco  y  bal- 
dosines  esmaltados. 

Todo  se  encuentra  en 

la  Alhambra.  En  /a- 
ragoza,  del  siglo  xiv, 

es  la  cupula  de  la  pa- 
rroquia  catedralicia 
del  Salvador,  y  del 

siglo  xv,  las  techum- 
bres  planas  del  pala- 

cio de  la  Aljaferia: 

mas  todo  esto  presen- 

ta  ingerencias  cris- 
tianas  y  es  mudejar. 

Aim  cuando  se  pro- 
hibio,  la  escultura  en 
el  arte  mahometano 

intervino,  pero  como 
elemento  decorativo 

o  como  elemento  ar- 

quitectonico,  llegan- 
CAPITEI.ES  DE  LA  AUAFERiA  do  a  influir  en  el  arte 
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cristiano  suntuario:  arquetas  de  Pamplona, 

de  Silos,  de  San  Isidore  de  Leon,  de  los  si- 

glos  x  y  xi;  Crucitijo  de  marfil,  del  Museo 

Arqueologico  Nacional,  y  cuerno  de  caza.  de 
la    misma    materia. 

atribuido    al     conde 

Gaston     de    Bearne, 
uno  de  los  sitiadores 

de  Zaragoza  que  re- 

conquistaron  la  ciu- 

dad    en    los    prime- 
ros  anos  de  la  centu- 
ria  xii. 

Citase  como  foco 

principal  de  produc- 
cion  de  marfiles  ta- 
llados,  a  Cuenca.  Se 
hizo  la  escultura  en 

redondo:    Icon  de 

bronce,  procedente 
de    Palencia;   ciervo, 

del  Museo  de  Cordo- 
ba, etc.  Los  leones  de 

la  taza-fuente  de   la 

Alhambra   son   con- 

siderados  como  ele- 

mentos  arquitecto- 
nicos. 

La  mayolica  de  re- 
flejos  metalicos  se 

produjo  con  esplen- 
didez    poco    despues 
del    califato.    Edrisi, 

geografo    que    nacio 
en    1100.     otorgo    la 

prioridad  en  la  pro- 
duccion,  a  Galatayud 

(Zaragoza),  segun  ex- 
humacion  de  Riano. 

Antes  se  adjudicaba 
a  Malaga. 

*    * 

Los  nuevos  domi- 

nadores  de  la  capital 

de  Aragon,  imperial 

dos  veces  por  el  Cesar 

y  por  El  Batallador, 

modificaron   la    pro-       MUSEO  PROVINCIAL 

nunciacion  de  su  nombre,  que  en  tiempos 
romanos  fue  Cesaraugusta,  y  en  los  godos 
Cesaragosta,  por  Sarakusta  o  Saragosta. 
Como  introdujeron  esa  variante  en  el  nom- 

bre de  la  ciudad.  a- 

propiandoloa  su  len- 
guaje,  modificaron  el 

aspecto  de  la  pobla- 
cion,  construyeron 
barrios  arabes,  y  fue 
tal  su  influencia,  que 

aim  en  nuestros  dias 
encuentranse  calles 

morunas,  angostas, 

sin  luz,  donde  el  sol 

no  penetra,  y  cuando 
mas  baiia  los  rafes  de 

los  edificios  severos, 

cuyas  escasas  venta- 
nas  cubrieron  celo- 
sias  para  resguardar 

de  miradas  incendia- 
rias  a  las  bellas  mo- 
radoras. 

De  los  ediricios  en- 
ton  ces  levantados 

apenas  quedan  vesti- 
gios  documentales. 

Solo  el  palacio  de  re- 
creo  de  los  reyes  Tai- 
fas,  la  Aljaferia,  con- 
tiene  restos  incom- 

pletos  de  su  grande- 
za.  Desaparecieron 

por  vicisitudes  no 
pocas  bellezas,  y  se 

demolieron  los  salo- 
nes  de  marmoles;  no 

es  poco  que  se  sal  va- 
ran capiteles  y  table- 

ros  bellisimos  que 

hoy  se  exhiben  y  se 

estudian  en  los  Mu- 
seos  de  Zaragoza  y  de 

Madrid. 

Sufrio  este  alcazar 

grandes  innovacio- 
CAPITELES  DE  LA  ALjAFERfA       nes.  Los  reyes  catoli- 



cos  dejaron  muestras  de  la  grandeza  espa- 
nola  a  fines  del  siglo  xv,  cuando  Colon  dono 

a  Espana  un  mundo  nuevo,  que  azares  po- 
liticos  despues  se  encargaron  de  borrarlo  del 

mapa  nacional  hispa- 
no.  En  nuestros  dias, 

se  transformo  el  exte- 

rior y  se  le  llamo  cas- 
tillo,  mejor,  cuartel. 

Bartolome  Leonar- 

do de  Argensola  no 
anduvo  descamina- 

do  al  afirmar  que  los 

moros  (i)  denomi- 
naban  la  Alfajeria  o 

Aljaferia  a  la  sun- 
tuosisima  morada  de 

recreo,  especie  de 

Alhambra  zaragoza- 
na,  surgida  como  por 
evocacion  de  hadas, 

en  la  parte  occiden- 
tal, a  la  derecha  del 

Ebro,  entre  tan  cau- 

daloso  rio  y  las  carre- 
teras  de  Madrid  y 

Pamplona,  bis  a  bis 
con  la  puerta  de  la 

ciudad  Inmortal,  lla- 
madadel  Portillo,  por 
estarinmediataal  his- 
torico  santuario  de 

tal  advocacion.  don- 

de  se  conservan  ce- 

nizas  de  heroes  que 
murieron  valiente- 
mente  en  defensa  de 

la  independencia  his- 
pana.  amenazada  por 

los  Franceses  a  prin- 

cipios  del  siglo  xix. 

Adjudican  algunos 
la  construccion  del  al- 

cazar al  periodo  de 
dominacion  de  Aben- 

Alfaje,  fijandola  en 
los  anos  864-89,  pero 
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autores  tan  severos  como  Blancas,  despues 

jMasdeu  y  Conde,  eliminan  a  tal  personaje  de 
las  cronologias  reales.  El  P.  Risco  y  otros, 

dicen  que  e!  fundador  de  esta  mansion  fue 

Abenalfange,  Almo- 
taeder  -  Billa  y  Al- 

japh  (2),  pero  en  las 
investigaciones  efec- 
tuadas  ante  los  frag- 
mentos  del  monu- 

mento,  solo  ha  podi- 
do  leerse  en  un  capi- 

tel  y  en  otros  detalles 

arquitectonicos,  Al- 

1 i )  Los  franceses   llaman 
moro    al    arte    mahometano 

espanol  occidental,  para  di- 
terenciarlo    del    arte    arabe 
oriental. 

(2)  El  verdaderamentt  tan 
sabio  orientalista  como  hu- 

milde  aragonds,  senor  Code- 

ra,  en  su  Tratado  de  Numis- 
matica     Ardbigo  •  Espanola. 
public6  la  tabla  cronoldgica 

de  los  reyes  independientes 

de  Zaragoza,   bastante   mas 
exacta   que  la  de    Dozy,  la 

cual  es: 

Mond^ir  Al-Mansur  ben 
Motarrif  ben  Yahya  el  To- 
chibi.  Anos  410-14  de  la 

Higira. 
Yahya  Al-Muthaffir  ben 

Mondzir,  ano  4 1 4-420  (?)• 
Mond^ir  ben  Yahya, 

420-30. Abdald  Alman/or,  431 

durante  un  mes. 

Abu  Ayub  (Juleiman  Al- 
Moftain  billah  ben  Moha- 

mad, 431-38,  aun  cuando, 

segun  las  monedas  acuna- 

das,  parece  que  vivid  hasta el  440. 

Ahmed  Al-Moxtadir  ben 

Quleiman  ( (Jcifo-d-Daulah en  las  monedas),  438-74. 

Hay  monedas  del  476. 

Yucuf  Al-Mutaman  ben 
Ahmed,  474-78. 

Ahamfd  Al-Moctain  ben 
Yucuf,  478-603. 

Abde-1-M^lic  Imado  d- 
Daulah  ben  Ahmed,  603  -12, 

y  el  mismo  en  Ruedaen  613. 

Ahmed   Qeifo-d-Daulah 

ben  Abde-1  Me'lic,  513-636. 
CAPITELES  DE  LA  ALJAFERfA 
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moktadir  -  billah,  que  reino  en  el  siglo  xi, 

a  cuya  centuria  corresponden  los  restos  de 

que  trato. 
Es  posible  que  el  nombre  de  Aljafaria  se 

derive  de  la  voz  Chafar.  porque  formando 

un  adjetivo  resulta  Al-chafaria.  que  es  una 

quinta,  torre,  almunia,  casa  de  campo,  y  que 

por  la  introduccion  de  la  j  llamamos  Aljata- 
ria  o  Aljaferia:  al  palacio  de  Almanzor,  lo 
denominah  Almatiforia. 

En  el  primer  patio  de  este  editicio  com- 

pletamente  retbrmado.  cuyo  destine  actual 
es  cuartel  militar,  se  halla  la  linda  aunque 

maltratada  y  ya  incompleta  rnezquita  u  ora- 
torio, octogonal,  a  la  que  se  ingresa  por  un 

pequeno  arco  de  herradura  destacado  en  su 

parte  superior  de  un  fondo  de  calados  ara- 
bescos,  a  modo  de  enjulas  prolongadas. 

Mide  su  interior  veintiseis  palmos  de  dia- 

metro;  en  sus  nuiros  hay  ocho  arcos.  cinco 

compuestos  por  angulos  mixtilineos.  dos  de 

herradura  y  uno  dentellado.  presentando  sus 

amplias  rajas,  ajaracas  y  atauriques  cruzados 

en  la  parte  superior,  horizontal  y  vcrtical- 
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mente,  teniendo  las  enjutas  salpicadas  de 

(lores  y  granadas  doradas:  descansaban  tales 
arcos  sobre  capiteles  con  fustes  de  marmol 

de  Alcaiiiz,  con  t'ondos  admirables,  calados 
cual  si  fueran  encajes,  constituidos  por  ara- 
bescos  variados,  que  no  van  a  la  zaga  de  la 
Alhambra  granadina.  a  la  que  se  anticipan 

en  su  epoca  de  mayor  esplendor. 

Sobre  las  arcadas  hay  un  friso  dividido 

en  dos  f'ajas  ornamentadas  con  tracerias  y 
atauriques,  sirviendo  de  base  a  las  columni- 
tas  y  arcos  angrelados  dibujados  por  cintas 
cruzadas  en  direcciones  diversas. 

Uno  de  los  arcos  de  herradura,  el  situado 

en  la  parte  de  Oriente.  presenta  decoradas 

sus  enjutas  con  un  oculo  en  cada  una,  lobu- 
lado  y  estriado  su  exterior;  el  hueco  de  este 

arco  es  abovedado  a  modo  de  concha;  supo- 
nese  que  es  El  Mchrcb  donde  se  colocaba  el 
Iman  para  recitar  las  oraciones  alcoranicas, 

segun  los  ritos  mahometanos. 

En  el  catalogo  del  Museo  provincial  de 

Zaragoza,  editado  en  el  ano  1867.  ademas  de 

lo  descrito,  dase  noticia  de  otros  cuerpos  ar- 
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quitectonicos  importantes.  «Sensible  es  no 

poder  citar,  —  leemos  en  dicho  catalogo,  - 
porque  ya  el  pico  destructor  acabo  con  ellos, 

un  alhami  octogonal   y  otro  cuadrado   que 
tenia  un  Undo  babuchero.» 

Segiin  la  Memoria  impresa  en  el  ano  1871 
y  presentada  al  llamado  entonces  ministro  de 

Fomento,  hoy  de  Bellas  Artes.  por  el  comi- 
sionado  de  la  regencia  del  Reino  D.  Paulino 

Saviron  y  Estevan,  para  adquirir  objetos  por 

cesion  o  compra,  destinados  al  Museo  Ar- 

queologico  Nacional,  se  llevaron  a  esta  pi- 
macoteca  los  objetos  siguientes,  de  estilo 

arabe,  procedentes  de  la  Aljaferfa,  regalados 
por  la  Comision  provincial  de  Monumentos 
de  Zaragoza. 

Pertenecientesa  la  boveda  del  alhami  des- 

truido,  situado  junto  al  salon  del  trono,  son: 

dos  entrepanos  adornados  con  ligeros  y  va- 

riados  dibujos,  pinas  y  hojas;  nueve  mensu- 

las  y  canecillos  superpuestas  aquellas  a  estos, 
con  caprichosas  hojas  y  entrelazados ;  dos 

techillos,  a  los  que  sostenian  cada  pareja  de 

mensulas;  fragmento  de  la  Jamba  o  espesor 

de  un  arco.  dividido  en  tres  fajas,  la  del  cen- 
tro  ornamentada  con  filigrana,  y  las  laterales 

con  cilindros  o  pergaminos  arrollados. 

Ademas  se  llevo  cuatro  capiteles  de  pie- 

dra,  pertenecientes  al  salon  de  marmoles; 

dos  fragmentos  de  triso  superior,  con  arcos 

enlazados  formando  testones  sostenidos  por 

columnitas;  un  arco  arabe  de  yeso,  cuya  la- 

ceria  y  ornamentacion  son  esplendida  mani- 
testacion  del  arte  mahometano. 

De  la  misma  epoca  del  alhami  son  tres 

arcos  que  hubo  en  el  referido  patio  y  se  expo- 
nen  restaurados  en  los  Museos  arqueologicos 

de  Madrid  y  de  Zaragoza;  de  ellos  nos  habla 
el  senor  Nogues  en  su  Description  del  Castillo 

de  la  Aljaferia:  «En  la  parte  Sud  —  dice  — 
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aparecen  restos  de 

tres  arcos  que  se  co- 
noce  ser  de  los  pri- 

mitives que  tbrma- 
ron  el  contorno  de 

este  patio  y  corres- 
ponden  a  la  epoca 
de  la  mezquita.  Son 
de  forma  apuntada, 

en  ondas  semicircu- 
lares.  adornados  sus 

arabescos  iguales  a 
los  de  la  mezquita  y 

a  uno  de  ellos  le  sos- 
tienen  doscolumnas 

de  once  palmos  de 
altura,  que,  aunque 

maltratadas  y  erine- 

f^recidas,  manifies- 
tan  ser  de  marmol 

de  Albalate:  los  res- 
tos de  una  de  sus MUSEO  PROVINCIAL 

CAPITEL  DE  LA  ALJAFERl'x 

MENSIILAS  ARABES  DE  LA  AUAFERl'A 

bases  acreditan  ha- 
ber  sido  de  alabas- 
tro  de  Escatron.» 

Marcan  perfecta- 
mente  el  caracter  e 

innovaciones  intro- 
ducidas  en  die  ha 

epoca:  sus  testones 
son  lobulos  con  gran 

variedad.  multipli- 
cados  en  ordenado  y 

elegante  enlace. 

Los  arcos  lobula- 
dos  de  este  periodo, 

aunque  retrotraen 
los  labrados  en  la 

primera  etapa,  en  la 

Mezquita  de  Cordo- ba son  de  menores 

dimensiones,  y  acu- 
san  una  belleza  y 

perfeccion  muy  su- 
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periores.  Bien  puede  comprobarse,  compa- 
randolos  con  los  de  Zaragoza.  que  por  su 

factura  y  gusto  son  rivales  de  los  de  la 
Alhambra. 

Pertenecen  al  salon  de  los  marmoles  los 

veintiun  capiteles  que  han  llegado,  por  for- 

tuna,  a  nuestra  epoca;  cuatro,  los  mas  pe- 
quefios,  se  exhiben  en  el  Museo  Nacional  de 

Arqueologia,  y  los  restantes  en  el  bellisimo 

edificio  terminado  en  1908.  destinado  a  Mu- 
seo Provincial  de  Zaragoza. 

En  los  capiteles  de  esta  etapa  del  arte  ma- 
hometano,  aun  cuando  sus  cinceladores  bus- 

caban  la  independencia  y  novedad,  revistien- 
dolos  de  mas  bella  y  delicada  ornamentacion, 

dandoles  mayor  esbeltez  y  tamano,  no  pu- 
dieron  desprenderse  del  todo,  de  la  influen- 
cia  bizantina.  Quiza,  ademas  de  los  recuerdos 

o  resabios  de  origen,  importados  a  Espafia, 

infiuyera  tambien  la  arquitectura  cristiana 
que  en  la  centuria  xi  dominaba. 

Verdaderamente  admiran  la  proligidad 

de  sus  detalles  afiligranados,  sus  atauriques 

revestidos  con  hojas  afrontadas,  volutas  y 

boceles  combinados  con  palmas,  que  por  su 

admirable  composicion  constituyen  lineas  y 

masas  siempre  bellas.  variadas.  grandiosas. 
En  la  sala  de  arte  arabe  del  nuevo  Museo 

de  Zaragoza,  ademas  de  los  diez  y  siete  ad- 

mirables  capiteles  citados.  de  formas  y  tama- 
nos  diversos,  se  han  coleccionado  varies  ta- 

bleros  en  los  que  combinaron  estrechas  gre- 
cas  salpicadas  por  (lores  de  cuatro  hojas,  la 

palma  y  el  arco  de  herradura  en  unos  casos, 

el  arco  apuntado  en  otros,  y,  en  varios,  rama- 

je  de  palma  y  de  pino,  cuando  no  son  lace- 
rias  de  cintas  constituyendo  enlaces  de  una 

complicacion  encantadora. 
Pertenece  a  tan  magnifica  morada,  un 

fragmento  de  \ir2j  de  ancho  por  1-71  de  alto, 
que,  segun  el  catalogo  del  Museo  Provincial, 
se  extrajo  del  salon  del  trono.  Es  un  ancho 

friso  superior,  que  si  no  llega  a  la  elegancia 

y  delicadeza  de  lineas  que  vemos  en  los  ad- 
mirables  capiteles  que  ilustran  este  trabajo, 
es  preciosa  la  combinacion  de  sus  arcos,  que 

enlazados  con  gracia  forman  entre  si  airosos 
festones.  sirviendoles  de  sosten  columnitas 
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no  desprovistas  de  gusto; 
corre  sobre  sus  arcos  una 

ancha  faja  compuesta  de 

dos  cintas  que  se  unen  con 
frecuencia  y  que  por  su 
colocacion  y  movimiento 

dejan  espacios  donde  de- 
bio  estar  la  inscripcion  que 

rodeariael  Alhami.  El  fon- 

do  de  este  motivo  orna- 
mental esta  pintado  de 

azul,  rojo  y  amarillo, 
habilmente  combinados. 

Los  decoradores  arabes  zara- 

gozanos  aprovecharon  como 

motivo,  la  pina  de  pino,  la 

hoja  de  palma  y  el  cilindro  o 

cartucho  babilonico.  por  lo 

que  se  conjetura  que  los  ala- 
rifes  pudieron  venir  de  la 
Siria.  en  vez  del  Yemen,  de 

donde  procedian  los  con- 
quistadores  de  Espana.  No 

olvidemos  que  hasta  la  ter- 

- 
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cera  tase,  este  arte  no  pudo 

prescindir  de  los  elementos 
y  resabios  transmitidos  de 
unos  a  otros,  importados  y 

adquiridos  en  los  diversos  y 

lejanos  paises  que  conquis- taron. 

Owen  Jones,  para  sin- 
tetizar  la  caractenstica  del 

arte  arabe  espanol,  escri- 
bio:  «Posee  el  refinamiento 

y  la  elegancia». 
Lamperez  dice  que  el 

arte  de  los  reyes  de  Taifa, 
desarrollado  en  la  Aljaferia, 
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es  «el  mas  extrano  de  los 

de  la  rama  mahometana 

espanola,  recargado,  si  se 

quiere,  barroco  en  mas  de 

un  sentido,  complicadisi- 
mo  en  todo,  pero  elegante 

y  suntuoso.» 

La  Aljaferia,  al  ser  Zara- 

goza  reconquistada  por  Al- 
fonso 1  de  Aragon,  fue  ce- 

dida  por  este  a  Berengario, 
Abad  de  la  diocesis  de  Car- 

casona,  segiin  el  cronista 

Geronimode  Blancas  y  Die- 
go de  Espes  atirman.  Tal 
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donacion  fue  confirmada 

por  el  prelado  Pedro  de  Li- 
brana,  que  autorizo  a  los 

monjes  para  edificar  en  el 

interior  del  palacio,  una  ca- 

pilla  dedicada  a  San  Mar- 
tin, en  el  mismo  patio,  fron- 

tera  al  oratorio  mahome- 

tano.  Aunque  actualmente 

hay  una  pequena  iglesia  de 
tal  advocacion,  no  es  su  ar- 

quitectura  de  aquellos  tiem- 

pos,  pues  denuncian  el  tem- 
plo  y  el  campanario  una 

epoca  muy  inmediata  a  la 
nuestra.  En  tal  capilla  se 

guardo  el  caliz  del  Cendculo 
que  ahora  se  guarda,  por 

donacion  real,  en  la  cate- 
dral  de  Valencia. 

Alguno  de  los  arcos  ara- 
bes,  tuvo.  con  posteriori- 
dad  a  su  construccion,  algo 

como  cerramiento  de  pri- 
sion,  cruce  de  material  a 

modo  de  reja;  en  el  inte- 
rior, dijose  que  estuvo  preso 

el  Trovador. 

ANSKLMO  GASCON  DE  GOTOR. 
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UN    RETRATO    DE    FELIPE    IV 

DE  VELAZQUEZ 

CUYA   EXISTENCIA  SE  IGNORABA 

DURANTE  mi  estancia  en  Roma  fui  una 

tarde  a  la  Academia  Espanola  de  Bellas 

Artes,  y  platicando  con  su  director,  don 
Eduardo  Chicharro,  acerca  de  la  impresion 

que  habiame  producido,  al  visitar  la  Galeria 
Doria,  el  retrato  de  Inocencio  X.  pintado 

por  el  yerno  de  Pacheco,  se  levanto  de  pron- 
to, y  luego  de  revolver  entre  papeles,  saco 

una  fotografia  y  la  puso  en  silencio  en  mis 

manos.  Apenas  verla,  exclame: 

—  Es  un  Velazquez  que  desconocia. 
Y  con  satisfaccion,  repuso  el  ilustre  artista: 

—  Como  que  son  contados  quienes,  aun 

aqui,  saben  de 
su  existencia. 

Me  alegro  de 

que  hayamos 
coincidido  en 

el  autor. 
— Atreverse 

a  clasificar  una 

obra  por  solo 
su  fotografia, 

es  algo  expues- 
to;  pero  en  la 

ocasion  presen- 
te,  ni  la  mas 
leve  duda  me 

queda. —  Cuando 

vea  el  cuadro. 

sialgunatuvie- 
re,  se  le  desva- 
necera  al  mo- 
mento. 

Verdad  que 

los  familiariza- 
doscon  la  obra 

velazquena , 
ante  ese  retrato 

de  Eelipe  IV, 

mozo  aiin,  re-  VELAZQUEZ 

conoceran,  sin  vacilar.  la  tactura  del  pintor 

sevillano  en  aquel  momento  en  que  este, 

atento  a  la  plasticidad,  aiin  construye  al 

modo  escultorico,  con  pinceladas  como  face- 
tas,  con  ya  alguna  soltura,  pero  sin  aquella 

fluidez  y  mucho  menos  aquella  abreviacion 

que  en  las  postrimerias  de  su  labor  consti- 
tuye  precisamente  el  resultado  de  ese  estudio 
concienzudo  de  un  principle.  A  ningun  otro 

que  no  sea  Velazquez  cabe  atribuir  esa  pin- 
tura,  tanto  mas  cuando  en  la  edad  que  en 

ella  representa  el  monarca  espanol,  nadie 

mas  que  el.  Velazquez,  estuvo  autorizado 

pararetratarle. 

Y  aunque  al- 

giin  otro  com- 
panero  del  ar- 

tista, de  cuan- 

tos  por  enton- 
ces  sentian  so- 

bre  si  la  som- 
bra  que  empe- 
zaba  a  proyec- 
tar  el  paisano 

del  valido  - tales  Vicente 

Carducho,  Eu- 
genio  Caxes  y 

Angelo  Nardi 
—  pu  d  iera  n 

pintar  el  retra- to del  rey,  — 

y  quizaalguno de  ellos  lo  pin- 
to, —  en  modo 

algunocupiere 
conf  undirlo 

con  cualquiera 
de  los  debidos 
a  don  Diego,  el 

mecanismo  de 
RETRATO  DE  FELIPE  IV.  MUSEO  DEL  PRADO 
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distinto  aide  aquellos,  que  ni  admite  paran- 

gon.  Tienese  que  desechar,  pues,  en  abso- 

lute, que  sea  de  cualquiera  de  los  mentados 

una  pintura  tan  marcadamente  del  Ugier  de 
Camara  de  Felipe  IV. 

Ademas,  hay  algo  verdaderamente  espa- 
nol:  la  paleta,  y  en  ella  algo  muy  velazqueno, 

y  que,  aparte  de  la  edad  del  soberano,  per- 
miten  asegurar  que  la  obra  corresponde  a  la 

primera  etapa  del  artista.  y  al  momento  en 

que  los  negros  conjugan  con  grises,  y  las 
carnes  aim  conservan  aquellos  tonos  en  que 

el  ocre  fue  muy  empleado.  Estas  circunstan- 

cias  permiten,  asi  mismo,  afirmarse  en  la  ex- 

presada  clasificacion;  y  aun  mas,  si  relacio- 

nase  esa  pintura  —  en  poder  de  Su  Eminen- 
cia  el  cardenal  Gasparri,  —  con  el  retrato  de 
Un  dcsconocido,  del  Museo  del  Prado. 

Si  enderezamos  la  investigacion  hacia  los 

primeros  retratos  de  Felipe  IV  pintados  por 

Velazquez,  —  retratos  acerca  de  los  cuales  la 

autenticidad  esta  de  sobra  comprobada.  — 
veremos  como  tambien  nos  hallamos  con 

que  la  comprobacion  es  favorable  a  recono- 
cer  como  de  su  mano  el  de  que  se  trata.  Uno 

de  ellos  reproducimos  para  que  se  vca  la  se- 
mejanza,  aunque  debiendo  hacer  la  salvedad 

de  que  Cue  retocado  por  el  autor  anos  des- 

pues,  cual  ha  sido  advertido  por  tantos  his- 
toriografos,  y  segun  lo  delata  la  factura  de  la 

banda  y  la  armadura. 
Con  este  retrato  hay  el  de  cuerpo  entero, 

tambien  en  el  Museo  del  Prado;  del  cual  re- 

trato pasaba  por  estudio  del  natural  el  ante- 
rior. Pero  aqui  empiezan  las  suposiciones 

con  relacion  al  que  motiva  estas  lineas.  Por 

lo  que  escribio  Pacheco  estamos  sabedores  de 

que  en  30  de  Agosto  de  1623  dignose  el  rey 
servir  de  modelo  a  Velazquez  por  primera 
vez.  Esta  obra  se  vino  considerando  extra- 

viada.  ̂ Cabe  que  lo  sea  la  que  ahora  surge 
inesperadamente  fuera  del  solar  hispanico? 

Claro  que  a  esto  es  dificil  dar  una  contesta- 

cion  categorica.  Lo  unico  que  puede  afirmar- 

se es  que,  si  no  es  tal  pintura,  al  mismo  pe- 
riodo  corresponde  esa  otra,  ano  mas,  ano  me- 
nos;  ateniendonos,  para  asegurarlo,  a  los 

elementos  de  juicio  que  proporciona  tanto  la 

edad  del  personaje  evocado,  como  lo  que  al 

oficio  mismo  y  al  colorido  resta  expuesto. 

,;Quiso  el  tiempo  devolver  a  la  luz  del  es- 
tudio esa  produccion  que  permanecio  igno- 

rada  lejoj  de  Espafia,  en  uno  de  los  antiguos 
dominios  de  su  corona,  en  Cerdena  y  en  casa 

nobiliaria,  de  abolengo  espafiol?  Entre  los 

que  sucesivamente  fueron  poseedores  de  esa 
tela,  transmitida  por  herencia,  guardase  la 

tradicion  de  que  la  regalo  el  propio  Felipe  IV 
a  uno  de  los  duques  de  Villahermosa  que 

durante  aquel  reinado  estuvo  en  la  men- 
cionada  isla  mediterranea,  donde  queda 

una  rama  de  esa  familia.  Punto  ese  a  escla- 

recer. 
Sea  de  esto  lo  que  sea,  lo  indiscutible,  a 

mi  juicio,  es  la  autenticidad  de  la  obra, 

respecto  de  la  cual  abundo  en  el  parecer  del 
seiior  Chicharro.  Nos  hallamos,  pues,  con 

otro  lienzo  de  don  Diego  de  Silva  Velaz- 
quez que  sumase  al  indice  de  los  que  no 

dejan  lugar  a  dudas.  Con  solo  echar  una 
mirada  a  la  reproduccion  que  acompana  a 

esta  nota,  escrita  para  seiialar  tal  aconteci- 

miento  y  la  importancia  de  la  exhuma- 
cion,  y  justificar  la  paternidad  del  autor,  se 
echara  de  ver  en  seguida  que  solo  el  marido 

de  dona  Juana  Pacheco  pudo  pintar  ese  re- 
trato, que  en  adelante  sera  incorporado  a  la 

conocida  y  popularizada  labor  del  insigne 
artista  hispalense. 

Luego  vendra,  si  la  suerte  acompana.  a 

ponerse  en  claro  si  el  tal  retrato  es  el  que  se 

reputaba  perdido  o  si  es  otro  pintado,  asi 
mismo,  como  estudio  del  natural  para  uno 

de  cuerpo  entero,  aunque  parece  que  existe, 
en  la  misma  casa  de  donde  ese  precede,  y 

formando  pareja  con  el,  otro  que  representa 
a  la  primera  mujer  de  Felipe  IV;  esto  es,  a 
dona  Isabel  de  Borbon. 

Con  la  reproduccion  que  damos  se  juz- 
gara  del  merito  de  la  pintura  a  que  me 

vengo  refiriendo,  de  la  firmeza  de  su  ejecu- 
cion,  del  inconfundible  sello  velazquefio  que 

ostenta,  y,  sobre  todo,  de  la  seguridad  reve- 
ladora  de  que  se  trata  de  un  original.  Por 
lo  menos,  tal  criterio  sustento. 

M.  RODRIGUEZ  CODOLA. 
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CARLOS  COTTET EN  EL  FONDEADERO 

EL  PINTOR  DE  LAS  TRAGEDIAS  DEL  MAR 

CARLOS  COTTET 

LOS  pinceles  del  artista  cuyo  nombre  va 
al  frente  de  estas  lineas.  prestan  no  se 

que  de  patetico  a  los  cuadros  donde  yuxta- 
ponen  tintas  graves;  a  los  cuadros  donde  el 

autor  deja  rastro  de  emocion  inconfundi- 
ble.  El  drama  de  quienes  viven  del  mar;  de 

quienes  saben  de  las  zozobras  de  los  tempo- 
rales  que  se  echan  encima  inesperadamente; 

de  cuantos  vertieron  lagrimas  de  desespera- 
cion  ante  la  impotencia  de  librar  de  la  muer- 

te  a  aquellos  pedazos  de  su  alma  que  lucha- 
ron,  sin  valerles,  contra  los  embates  del 

oleaje  enfurecido;  el  drama  ese  en  que  una 

embarcacion  queda  hecha  astillas  y  unos  po- 

bres  pescadores  desaparecen  tragados  por  el 

Oceano,  mientras  en  la  playa  las  mujeres  inte- 
rrogan  anhelosas  el  alborotado  horizonte,  es 
el  drama  del  cual  es  frecuente  que  saque 
Carlos  Cottet  las  escenas  evocadas  en  sus 
lienzos. 

Vivio  en  Hretana.  y  alii,  ante  el  espec 

taculo  del  Atlantico,  protagonista  que  de  vez 

en  vez  contemplaba  crecerse  dominador  y 
sembrando  el  luto  en  el  pais,  interesose  por 

aquellas  gentes  que  llevan  consigo  la  tristeza 

del  ambiente  que  las  circunda.  Y  se  compe- 

netro  por  entero  con  ella,  llegando  a  com- 

partir  el  duelo  con  las  viudas  y  los  huerfanos 
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que  un  dia  vieron  marcharse  para  siempre 

al  esposo  y  al  padre,  que  pagaron  el  tribute 
al  elemento  insaciable.  Los  dolores  tragicos 
que  tienen  por  escenario  la  costa  bretona, 

hallaron  a  quien  debia  perpetuarlos  en  la 
superficie  de  la  tela.  Y  un  realismo  intense, 

anegado  en  protundo  sentimiento,  particula- 
riza  esas  pinturas  luctuosas,  en  las  cuales  la 

tigura  humana  aparece  presa  de  desgarrado- 
res  tormentos  interiores,  como  desplomada, 

en  ocasiones,  al  peso  del  dolor  que  la  agobia. 

En  este  respecto,  uno  de  los  cuadros  al- 
canza  la  mayor  expresion  patetica  a  que  se 
elevo  el  artista.  Se  trata  del  lienzo  Dolor  en 

cl  pais  de  la  mar.  En  torno  a  la  parihuela 
con  el  cuerpo  del  naufrago,  la  multitud  si- 
lenciosa  clava  las  pupilas  en  la  victima  de 

la  tragedia,  y  entre  aquella  quietud  se  cree 
oir  el  clamor  doliente  de  la  esposa  que  des- 

i'allece  en  la  tortura  de  su  desconsuelo,  los 
entrecortados  sollozos  de  la  madre  que  se 
lleva  el  panuelo  a  los  ojos,  v  el  musitar  de  la 

mujer  orante  junto  al  cadaver.  El  padre 

posa  fijamente  la  mirada  en  el  hijo  difunto, 

y  los  companeros  de  este  permanecen  en  ac- 
titud  meditabunda.  En  el  cielo  todavia  hay 

trazos  de  tempestad;  pero  en  el  mar  las  bar- 
cazas  ni  se  mueven  sobre  la  aquietada  super- 

ficie liquida.  Los  Pescadores,  con  las  manos 

hundidas  en  los  holgados  calzones;  las  co- 
madres  que  participan  de  la  desgracia  ajena 

y  el  mozalbete  y  la  nina  que  se  acercan  cu- 
riosos,  todos  ellos  dejan  adivinar  que  su 
alma  esta  empavorecida  por  lo  que  le  ocurrio 

al  projimo,  por  lo  que  manana  puede  acae- 
cerles  a  ellos  mismos  o  a  alguien  que  lleve 

su  sangre.  Estan  como  aturdidos,  como  si 

vieran  por  primera  vez  una  victima  del 
Oceano.  Esa  escena.  tan  emocionante,  tiene 

algo  de  religiosa,  como  si  en  la  tragedia  del 
Golgota  se  hubiese  buscado  inspiracion  para 
darla  una  equivalencia  pictorica  valiendose 

dc  rudos  personajes  agrupados  por  anecdo- 
tica  incidencia  lugubre  y  desconcertante. 

VELXTORIO 



MUJER  DE  OUESSANT,  SOSTENIENDO 
EN  EL  REGAZO  EL  CADAVER  DE  SU 

HIJO,  FOR  CARLOS  COTTET 
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Al  verla,  semeja  que  reviva,  en  la  concep- 
cion  de  la  obra,  el  espiritu  de  algiin  artista 

medioeval  que  por  un  milagro  estuviese  en 

posesion  del  mecanismo  del  dia.  Algo  sin- 
gular es,  a  causa  de  ello,  la  sensacion  que 

esa  pintura  despierta.  Y  es  precisamente  ese 
sentimiento,  que  responde  a  lejana  epoca,  lo 

que,  al  hallar  manifestacion  sensible  a  la 

moderna,  hace  que  acrezca  el  interes  del  es- 
pectador  por  el  cuadro.  En  aquel  apinado 
concurso,  donde  el  valor  de  humanidad  es 

intense,  se  advierte,  con  todo,  un  no  se  que 

espiritual  que  se  antepone  a  todo  lo  otro. 

Pero  a  modo  de  canto  anterior,  del  poe- 
ma  del  mar,  del  que  muchos  de  sus  cuadros 

son  una  estrofa,  compuso  Cottet  el  famoso 

triptico  El  adios,  que  tanta  impresion  dejo  a 

quienes  lo  vieron  en  el  Grand  Palais,  cuando 
la  Exposicion  Universal  celebrada  en  Paris 

DUELO 

en  KJOO.  Ahi  esta,  en  las  tres  escenas  que 

completan  el  pensamiento  del  artista,  el  co- 
mienzo  del  drama:,  la  presentacion  de  las 
sencillas  criaturas  sobre  las  cuales  se  desen- 

cadena  la  fatalidad,  con  frecuencia  irreme- 

diable. Es  la  despedida  de  quienes  van  a  lan- 
zarse  mar  adentro,  y  que  aparecen  agrupa- 
dos  alrededor  de  la  mesa  humilde  con  sus 

mujeres,  sus  hermanas,  sus  novias,  sus  hiji- 
tas,  banandolos  a  todos  la  amarillenta  luz 

que  desciende  del  quinque  de  petroleo  que 

pende  del  techo.  No  semeja  ello  la  cena  de 
una  familia  de  pescadores.  De  tal  solemnidad 

aparece  revestida,  tan  dominados  por  voces 
interiores  aparecen  aquellos  seres,  a  quienes 

embarga  la  emocion:  que  tras  de  los  que  en 
la  composicion  nos  vienen  de  frente,  ruge  el 

mar  que  el  gran  ventanal  permite  distinguir. 
Y  en  el  pensamiento  de  aquellos  hombres  y 
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deaquellas  mujeres  estan  precisamente  vivas 

las  traiciones  del  gran  raptor,  que  cuando  se 

enfurruna  saca  la  zarpa  y  arrastra  consigo  a 

los  que  confiaron  en  demasia  en  el,  o  que 

supusieron  que  su  experiencia  permitiriales 

capear  el  temporal.  Y  del  concurso  se  alza, 

con  el  vaso  en  la  mano,  uno  de  quienes  han 

de  embarcarse.  Pero  asegurariamos  que  sus 

palabras  hunden  todavia  mas  en  vagas  in- 
quietudes a  cuantos  escuchanle  sin  mirarle. 

En  los  que  van  a  partir,  reviven  las  horas 

pasadas  en  la  noche  triste,  navegando  ensi- 
mismados,  —  segiin  cabe  contemplar  en  el 

plafon  de  la  derecha;  —  en  las  mujeres  que 
permaneceran  en  tierra,  agolpase  a  su  mente 
el  recuerdo  de  tantas  veces  como  acudieron 

a  la  playa  a  interrogar  el  horizonte,  — cual  se 

ve  en  el  plafon  del  lado  opuesto,  —  temiendo 

MALA  NOTICIA  EN  EL  PAIS  DE  LA  MAR 

que  la  tardanza  del  retorno  no  fuese  nuncio 

de  viudez  u  ort'andad. 
Los  graves  tonos  del  conjunto  aumentan 

la  honda  emocion  que  esa  pintura  despierta. 

Con  ser  compleja  la  resolucion  del  colorido 
en  su  austeridad,  no  nos  atrae  acercarnos  a 

estudiarlo,  como  tampoco  se  nos  suscita  el 
anhelo  de  analizar  el  mecanismo  que  empleo 

el  artista.  Sobre  ambas  cosas  subyuga  el  pro- 
fundo  sentimiento  que  emana  de  esa  obra, 

en  la  cual  adivinase  algo  tristemente  vatici- 
nador. 

La  importancia  que  entre  los  artistas  es 

corriente  que  concedase  a  la  factura,  diriase 

que  aparentemente  se  niega  Cottet  a  recono- 
cerla.  Estima  el  oficio  tan  solo  un  medio, 

nunca  el  fin  primordial  que  haya  de  perse- 
guirse  en  la  produccion  pictorica.  Huye  de 
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fascinar  con  el,  para  que  solo  reste  patente 
el  fondo  de  dolor  o  de  melancolia  que  se 

afana  por  hacer  que  prevalezca  en  sus  telas. 
*     * 

El  espectaculo  de  la  muchedumbre  su- 
mida  en  una  misma  inquietud,  agrupada 

por  un  mismo  sentimiento,  atrajo  al  artista 
en  mas  de  una  ocasion.  Ya  en  una  fiesta  tra- 

dicional,  ya  en  una  romeria  a  cumplir  un 

voto,  ya  reunida  a  la  vera  de  la  iglesia  des- 

truida,  ya  de  retorno  a  la  aldea,  le  des- 
perto  el  proposito  de  retener  lo  que  de 

emocionante  encerraba  el  cuadro  que  ofre- 

ciale  el  escenario  del  mundo,  en  aquellas  tie- 
rras  bretonas  donde  a  sus  moradores  el  mar 

determina  la  vida.  Ahi  esta  el  cuadro  Las 

hogueras  de  la  noche  de  San  Juan  en  el  pais 
de  la  mar,  con  los  chiquillos  viendo  como 

chisporrotea  el  fuego,  con  las  comadres  fren- 
teael,  encapuchadas,  con  severo  continente, 

poseidas  de  tristeza;  ahi  esta,  ademas,  la  Ro- 

meria de  mujeres  de  Plougastel-Daoulas  al 
Perdon  de  Santa  Ana  de  Palud,  escena  banada 
de  luz,  la  cual  da  mas  viveza  a  los  atavios 

pintorescos,  a  las  cofias  blancas  que  acen- 
tuan  la  morenez  de  los  rostros  curtidos;  a  los 

corpinos,  a  las  faldas,  a  los  panuclos  cruza- 
dos  sobre  el  busto;  a  las  cintas  verdes,  azu- 

les,  bermejas,  anudadas  a  la  cintura.  Esta  es- 
cena al  sol,  con  la  multitud  en  el  fondo,  una 

dulce  melancolia  la  inunda.  Y  las  romeras 

de  primer  termino,  reponiendo  sus  fuerzas, 

parecen  efectuarlo  aun  bajo  la  impresion  del 
recogimiento  interior  con  que  de  sus  labios 
fluyeron  las  oraciones  unos  momentos  antes. 

Pero  donde  el  enjambre  devoto  presta  ma- 
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yor  valor  expresivo  a  lo  evocado,  es  en  el 

cuadro  Lamentaciones  de  las  mujeres  en  torno 

de  la  iglesia  inccndiada.  Semeja  esta  cual  un 

buque  quilla  arriba  y  sin  su  costillaje,  y  en 

su  rededor  desfilan  unas  sombras  negras  y 
adoloridas  al  hallarse  con  el  santuario  sin  la 

techumbre  que  lo  coronaba,  y  mostrando  los 

restos  calcinados  que  crepitaron  cuando  las 

llamas  los  devoro.  En  otra  ocasion  ya  dije 

que  este  cuadro  es  de  esos  que  luego  de  mi- 
rarlos  no  recuerda  uno  como  fue  pintado, 

por  ser  unicamente  la  inefable  emocion  que 
en  el  se  halla  lo  que  cautiva. 

*     + 

Otra  tanda  de  las  telas  de  Cottet,  esta 

consagrada  a  la  representacion  del  dolor  in- 

dividual, aparte  del  que  participa  el  pueblo 
por  la  magnitud  de  la  catastrofe.  Ahi  esta  el 

impresionante  cuadro  Mujcr  de  Ouessant  te- 
niendo  en  el  rega^o  el  cadaver  de  su  hijo,  pin- 
tura  de  expresion  concentrada  en  la  linea 
que  arruga  la  frente  entre  ceja  y  ceja,  y  en 

los  ojos  que  parecen  mal  reprimir  unas  la- 
grimas;  ahi  teneis,  ademas,  El  velatorio,  de 

acento  tragicamente  ingenuo.  Asimismo,  en 
Mala  noticia  en  el  pais  de  la  mar  y  en  Duelo 

en  Ouessant.  jque  austeramente  el  dolor  se 
muestra!  En  su  manifestacion  sensible,  tan 

intima  y  tan  digna,  existe  algo  que  hace  de 

aquellas  mujeres,  que  saben  llorar  por  den- 
tro,  ejemplos  de  resignacion  cristiana. 

El  pintor  traduce  esos  sentimientos  que 

no  requieren  de  aparatosas  actitudes,  ni  de 

gestos  desvirtuadores  del  caracter  de  los  ros- 
tros,  con  una  tecnica  exenta  de  habilidades; 

como  si  fuese  en  el  previo  deseo  compagi- 
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narla  con  la  misma  gravedad  de  los  humil- 
dosos  personajcs  que  tuvo  por  modelos.  l)c 

ah!  quc  al  retener  las  pupilas  del  espcctador. 

lo  haga  por  la  intcnsidad  emotiva  que  sc 

desprende  de  sus  producciones.  antes  que 

por  el  halago  de  la  factura.  Realista  por  tem- 
peramento,  sobre  la  verdad  de  la  forma, 

pone  aquel  caudal  de  emocion  por  el  sentida 

frente  a  la  vida  de  aquella  gente  del  pais 
donde  hallo  abundantes  motives  dramaticos 

para  la  mayor  parte  de  la  obra  que  lleva  rea- 
lizada.  Y  cuando  en  la  tierra  no  encuentra 

todo  el  caudal  expresivo  de  que  ambiciona 

dotar  una  de  sus  pinturas,  entonces  eleva  los 

ojos  al  firmamento,  y  en  el  espectaculo  de 

la  boveda  celeste  inquiere  para  dar  con  un 

elemento  que,  sumandose  al  resto,  lo  eleve 

al  grado  de  elocuencia  patetica  a  que  aspi- 

ra.  De  tal  suerte,  el  pintor,  sin  dejar  de  acu- 

dir  a  la  realidad.  nos  dice  lo  que  en  esta  hay 

de  suscitadora:  lo  que  a  el  le  sugiere  el  medio 

que  le  rodea,  buscando.  en  cada  caso,  el  va- 
lor expresivo  alii  donde  entiende  que  se  le 

ot'rece  mas  determinadamente.  Es,  por  esto, 

-  porque  la  forma  no  aparece  en  sus  lien- 
zos  solo  como  tal,  sino  con  el  sentimiento 

con  que  lo  vislumbro  el  autor —  que  Cottet 

interesa  sobremanera.  El  publico,  compren- 
diendo  los  artistas,  no  pasara  indiferente 

cerca  de  esas  producciones  en  que  la  verdad 

y  el  sentimiento  se  aunan  para  el  logro  de 
una  emocion,  cosa  tan  dificil  de  obtenerse 

por  quien  no  posea  sensibilidad  delicada, 

por  quien  no  tenga,  en  suma,  alma  de  artista. 

Y  con  ella  se  nace.  Cierto  que  son  contados 

los  que  pueden  blasonar  de  tenerla.  Emo- 
cionarse,  y  acertar  luego  a  emocionar  a  los 

otros,  es  cosa  que  no  depende  de  la  voluntad. 
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Merece  fijarse  en  el  caso  de  Cottet  en  la 

pintura  francesa  contemporanea.  Revela, 
por  lo  menos,  una  conviccion.  Cuando  el 

problema  de  la  atmosfera  traia  obsesionado 

a  muchos  de  sus  paisanos,  ninguna  atencion 

la  prestaba  el  en  sus  cuadros.  Se  alejaba  de 

la  corriente,  para  pintar  con  arreglo  a  su 
manera  de  sentir.  En  vez  de  afiliarse  entre 

los  impresionistas  en  boga,  para  que  no  se  le 

tuviera  por  un  rezagado,  creyo  mejor  entre- 
garse  unicamente  a  la  manifestacion  de  su 

personalidad.  Merced  a  esto,  llamo  la  aten- 
cion sobre  si.  Y  cuando  el  divisionismo  te- 

niase  por  la  ultima  palabra  del  credo  artisti- 
co,  pintaba  a  pinceladas  francas,  segun  su 

leal  saber  y  entender;  y  cuando  las  delica- 
dezas  cromaticas  considerabanse  triunfo  in- 

discutible,  en  las  tonalidades  opacas  busco 
la  armonia  de  su  colorido. 

Pero  por  sobre  de  esas  cuestiones  mera- 

mente  del  oficio.  llevaba  el  algo  superior;  el 

penetrante  dramatismo  expresivo;  el  acorde 
de  su  emocion  con  lo  que  revestia  la  escena 
que  evocaba.  No  era  mera  cuestion  de  meca- 

nismo  lo  que  hacia  que  sus  obras  atrajeran 

la  mirada  de  inteligentes  y  profanes;  era  ese 

poder  oculto  que  tienen  las  producciones 

sentidas,  ante  las  cuales  se  diria  que  desapa- 
rece  lo  atanedero  a  su  gestacion. 

Apartado  de  las  candentes  cuestiones  de 

tecnica,  que  apasionan  siempre,  siguio  reali- 
zando  su  obra,  alia,  en  Ouessant.  No  era  la 

interpretacion  material  de  aquel  ambiente 

lluvioso,  de  aquellas  mujeres  con  sus  capas 

monjiles,  de  aquellas  muchachas  tocadas  con 

la  colia  negra,  de  aquel  mar  de  roncos  bra- 

midos,  lo  que  le  preocupo.  Fue  la  vida  tra- 
gica  de  los  seres  en  perpetua  zozobra.  Sus 
dolores  intimos  hallaron  eco  en  su  corazon 

de  artista;  adivinando  en  ellos  lo  que  pesan 

en  quienes.  viviendo  del  Oceano,  le  temen 
como  a  un  amo  adusto  que,  si  a  cambio  de 
estuerzos  da  la  soldada,  a  veces  su  adustez  se 

trueca  en  alborotado  desman,  en  colera  im- 

placable. Y  entonces  se  es  juguete  en  sus 
manos,  cuando  no  se  es  victima. 

Ante  el  lienzo  bianco,  no  atendio  el  autor 

a  acometer  un  problema  pictorico;  sino  a 

suscitar  una  impresion  auscultando  en  la 

CARLOS  COTTET UNA  TARDE  EN  DOUARRENEZ 
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vida  que  rodeabale.  Las  criaturas  humanas 

aparecianse  a  sus  ojos  con  la  existencia  de- 
terminada  por  el  medio.  Y  el  acorde  entre 

este  y  ellas  llevole  a  expresarlo  en  esas  telas 

donde  encontramos.  por  lo  general,  conmo- 
vedoras  anecdotas. 

El  concepto  que  guiole  a  poner  de  relieve 
el  valor  de  lo  patetico.  hizo  que  Ilegasea  una 

conjuncion  feliz  entre  los  seres  humanos  y  el 

escenario  donde  sufren,  lloran  o  meditan  re- 

signados.  Semejan  inseparables  de  aquel  am- 
biente  que  presta  no  se  que  de  sombrio  al 

conjunto. 
La  tristeza  contemporanea,  de  que  tanto 

se  hablo  en  los  comienzos  de  este  siglo,  tiene 
en  el  arte  de  Cottet  una  manifestacion  bien 

definida.  Reflexionando  acerca  de  su  labor, 

surge  esa  impresion,  como  nota  que  la  carac- 
teriza,  claro  esta  que  desde  el  punto  de  mira 

expresivo.  Pero  es  que,  ademas,  contribuye 
a  subrayarla  el  colorido,  que  ponese  a  tono 

del  asunto  con  indiscutible  acierto.  Esto  re- 

quiere  encomiarse  porque  constituye  una 

prueba  de  como  es  dable  reforzar  la  sensa- 
cion  que  pretendese  comunicar.  haciendo 

que  coadyuven  a  ello  todos  los  factores  inte- 
grantes  de  una  obra  artistica.  El  partido  que 

de  ello  saca  el  pintor  que  en  Ouessant  en- 
contro  tantos  motives  de  sana  inspiracion, 

bien  a  la  vista  salta  cuando  se  contemplan 
sus  lienzos. 

*    * 

En  igo5  el  artista  visito  Espafia.  De  su 
estancia  en  algunas  poblaciones  espanolas, 
son  varies  lienzos  en  los  que  se  refleja  la 

impresion  que  le  causo  el  vario  caracter  que 

a  su  paso  (base  ofreciendo.  Pero  en  el  fondo 
de  esas  pinturas  hallamos  siempre  aquella 

melancolia  de  que  saturose  durante  sus  per- 
manencias  en  tierras  bretonas. 

Los  encendidos  espectaculos  de  luz  no 

fueron  lo  que  le  atrajo.  Semejaba  que,  si- 
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quiera  por  contraste,  era  lo  que  habia  de 

subyugarle  como  pintor,  intentando  repro- 

ducirlo,  buscando  en  su  paleta  el  mayor  po- 
der  cromatico.  Los  efectos  a  pleno  sol.  en 

Castilla  o  Andalucia,  nada  le  dijeron.  Sin- 
tiendo  las  entonaciones  opacas  y  graves,  los 

esplendores  de  las  regiones  donde  la  claridad 

deslumbra.  no  despertaronle  emocion  algu- 
na:  pero,  en  cambio,  hubo  de  interesarse  en 

Avila,  Segovia  y  Salamanca,  por  los  espec- 
taculos  del  anochecer.  cuando  declina  el  dia 

y  los  ultimos  rayos  del  sol  poniente  son  ven- 

cidos  por  el  misterio  que  avanza  envolvien- 
do  en  vaguedades  las  formas.  En  la  poesia  de 

esa  hora  intermedia,  fue  cuando  los  graves  y 

pesados  macizos  de  las  construcciones  que 

hablan  de  la  Espana  del  pasado  le  impre- 
sionaron.  Esa  vision  de  las  ciudades  caste- 

lianas,  donde  aun  el  espiritu  de  otros  siglos 
esta  latente,  hace  inconfundibles  los  cuadros 

del  pintor  trances  correspondientcs  a  ese 

viaje  suyo  por  el  solar  hispanico. 
Se  diria  que  son  evocacioncs  de  pueblos 

en  reposo.  dormidos  luego  de  una  tragedia, 

o  envueltos  en  silcncio  para  no  ver  turbada 

la  solemnidad  que  encierran.  En  algunos 

semeja  que  haya  de  oirse  el  ruido  de  las  pi- 
sadas.  El  pintor  no  paso  indiferente  por 

aquellos  sitios;  algo  le  sobrecogio  el  animo, 

algo  de  tal  fuerxa  espiritual  que  le  revelo  lo 

que  tantos  no  advirtieron  jamas,  apesar  de 
frecuentar  aquellos  parajes. 

El  talento  del  autor  se  manifesto  enton- 

ces,  al  no  pretender  sacar  de  su  paleta  sono- 
ridades  a  que  no  estaba  avezada;  siguiendo 

en  la  yuxtaposicion  de  tintas  austeras,  que 

acordasen  con  la  impresion  que  a  el  le  pro- 
dujeron  los  escenarios  de  Castilla  la  Vieja. 

Su  vision  particular,  sostenida  en  esas  obras, 

de  gamas  opacas,  las  dota  de  positive  cncan- 
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to.  Una  vex  en  Kspana,  las  viejus  ciudades, 

de  plazas  con  soportales,  de  rojos  tejados, 

mostraronle  su  caracter  y  fugitive  encanto 

precisamente  cuando  respondian  a  colora- 
ciones  que  el  scntia. 

Kn  la  totalidad  de  su  produccion  picto- 
rica,  esas  telas  constituiran  para  algunos  solo 
una  nota  de  curiosidad  con  que  conocer  como 

interpreto  nuestro  ambiente.  Sin  embargo, 

por  el  resultado  conseguido.  por  el  acento 

que  ticnen.  no  puede  regatearseles  el  valor 

que  poseen.  Para  nosotros,  los  espanoles.  son 
un  documento  de  interes:  porque  siempre  lo 

reviste  conocer  como  otros  vcn  nuestras  eo- 
sas.  Como  de  ellas  desentranan,  a  su  manera, 

el  sentido  espiritual  que  ocultan. 

Sorprendidos  quedamos,  con  frecuencia, 

de  como  un  pintor  extranjero  ve  nuestro 

paisaje  o  reproduce  los  trazos  fisicos  de  los 
indigenas.  Parece  que  por  la  novedad  del 

espectaculo  o  por  no  estar  familiarizado  con 

los  rasgos  etnicos,  haya  de  advertir  lo  mas 
sefialadamente  caracteristico.  Contados  lo  al- 

canzan.  A  nienudo  se  adivina  que  es  alguien 

de  fuera  del  pais  el  autor  de  la  obra.  Kn  los 
Henzos  de  Cottet  damos,  por  el  contrario, 

con  quien  se  adentro  en  el  alma  de  las  ciu- 
dades castellanas. 

Tal  es  lo  que  nos  sugiere  la  abundanti- 
sima  labor  del  artista  a  quien  se  consagra 

este  trabajo.  La  ruta  que  siguio  desde  un 

principio  llevole  a  ir  sosteniendo  su  persona- 
lidad  a  traves  de  su  varia  produccion.  Esto 

nierece  senalarse,  porque  revela  un  tempe- 
ramento  que  no  se  dejo  influir  por  modas 
transitorias,  antes  fue  celoso  defensor  de  su 

individualidad,  por  la  conviccion  de  que  al 

juzgarle  en  lo  futuro  seran  mejor  apreciadas 
sus  pinturas  cuando  menos  se  asemejen  a  las 
de  sus  coetaneos,  cuando  mas  se  presenten 

diferenciadas  de  ellas,  por  responder  a  una 

vision  y  un  sentimiento  propios.  Lo  que  no 
es  tan  facil  de  encontrar. 

M.  RODRIGUEZ  CODOLA. 
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ECOS  ARTISTICOS 

DESCUBRIMIENTO  ARQUEOLOGICO.  —  En  el  te>- 
mino  de  Moncada  (Valencia)  se  ha  descubierto, 
en  un  vinedo,  un  pavimento  de  mosaico  romano, 

en  excelente  estado  de  conservaci6n,  que  repre- 
senta  las  nueve  musas.  Se  ban  tornado  las  medi- 
das  convenientes  para  que  no  sea  destrozado. 

Ese  hallazgo  aumentara,  en  la  expresada  re- 
gion, el  numero  de  antiguedades  de  la  dpoca  de 

dominacion  romana,  enriqueciendo  asi  el  caudal 
de  que  ya  esta  en  posesion. 

UN  MOSEO  EN  SAL6NICA.  —  Durante  la  guerra 
en  este  pais  restaur6  el  arquitecto  M.  Ernest  He- 
brard  la  Rotonda  de  San  Jorge,  precioso  monu- 
mento  del  siglo  III,  que  sucesivamente  fue  una 
especie  de  pante6n,  una  iglesia  bizantina,  una 
mezquita,  volvid  luego  a  ser  una  iglesia  y  en  breve 
sera  un  museo  de  antiguedades  de  la  Macedonia. 
La  decoran  mosaicos  anteriores  a  la  expresada 
fecha. 

REAPARICI6N    DE     UNAS    PORCELANAS.    —    Ha    ya 

algiin   tiempo  se  vendid  en  Londres,  en  una  al- 
moneda,  un  lote  de  porcelanas  y  objetos  de  arte 

que  habian  pertenecido  a  la  ex-reina  Amelia  de 
Portugal,  y  con  ellos  algunos  de  Cholsea.  La  sor- 
presa  del  publico  fud  grande  cuando  uno  de  los 

tasadores  ingleses  identified  esos  jarrones  de  por- 
celana  como  los  famosos  de  Dudley,  tan  conoci- 
dos  de  los  coleccionistas. 

Con  ello  se  ha  sentido  la  satisfaccion  de  recu- 

perar  lo  que  estimabase  perdido,  lo  que  facilmente 
hubiera  podido  pasar  sin  rchabilitarse,  a  no  ser  el 
mentado  tasador. 

La  coleccion  de  porcelanas  de  lord  Dudley  tu6 

vendida  en  cien  mil  francos  en  1886,  pero  se  ex- 
ccptuaron  de  la  venta  los  famosos  jarrones,  que 

son  siete,  y  que  se  vendieron  aparte  por  cincuenta 
mil.  Desde  entonces  habiase  perdido  el  rastro  de 
ellos.  Tasados  en  la  aludida  almoneda  en  cinco 

mil,  llego  n  darse  por  ellos  diez  y  seis  mil  cuatro- 
cientos  francos. 

ARTE  DEL  EXTREMO  ORIENTE.  —  En  el  museo 

de  Estrasburgo  ban  sido  abienas  al  publico  las 
salas  donde  han  sido  instaladas  las  colecciones  de 

arte  antiguo  de  la  China  y  del  Japon  donadas  por 
Mme.  Langweil.  Esas  colecciones  esian  integradas 



por  muy  importantes  obras,  entre  ellas  por  algunas 

pinturas  chinas,  especialmente  retratos  de  la  di- 
nastia  Ming  (siglo  xv),  de  gran  valor  psico!6gico  y 
efecto  decorative.  Tambi^n  constan  de  una  serie 

de  mas  de  ciento  veinte  estampas  japonesas  de 
primer  orden,  en  la  cual  esta  representado  cada 
uno  de  los  grandes  maestros  con  algunas  de  sus 

mejores  obras. 

OBRAS  HOLANDESAS.  —  Cuatro  pinturas,  proce- 
dentes  de  la  familia  del  burgomaestre  Six,  el  ami- 
go  de  Rembrandt,  ban  sido  puestas  a  la  venta  en 
Amsterdam,  habiendo  alcanzado  la  suma  total  de 
un  milldn  doscientos  mil  francos.  Dos  cuadritos 

de  Rembrandt  vendieronse  por  doscientos  veinti- 
cinco  mil  y  cuatrocientos  cuarenta  mil  francos, 
respectivamente;  un  Juan  Steen,  en  trescientos 
veinticinco  mil,  y  un  Isaac  Ostade  en  doscientos 
mil. 

ACUARELAS  DE  WHISTLER.  —  Con  la  serie  de 
grabados  legada  al  Instituto  de  Baltimore  por  el 
coleccionista  don  Jorge  Lucas,  ban  sido  hallados, 

a  mas  de  dos  dibujos  de  Rosa  Bonheur  y  un  al- 
bum con  cuarenta  apuntes  —  figures  y  paisajes  — 

del    bavaro   Gottleb   Boimer,    cuarenta  acuarelas 

originales  de  Whistler. 

ESCULTURAS  POUCROMADAS. —  Distinguidas  per- 
sonas  amantes  del  arte  han  tenido  la  iniciativa  de 

organizar  un  concurso  de  escultura  policromada, 
iniciativa  que  obedece,  tanto  al  desco  de  resucitar 
los  antiguos  procedimientos  de  talla  policromada, 
que  en  Kspafia  alcanzo  altura  envidiable,  como  a 
facilitar  a  los  artistas  un  publico  palcnque  a  que 

puedan  acudir,  por  escasos  que  scan  sus  recursos, 
donde  puedan  darse  a  conocer,  y  ocupar,  como 
consecuencia,  dentro  de  ese  sector  del  Arte,  el 

puesto  en  que  deben  figurar  por  sus  merecimientos. 
Podran  tomar  parte  en  el  concurso  todos  los 

escultores  y  tallistas  espanoles  que  acrediten  su 

suficiencia,  ya  presentando  certificaciones  de  Cen- 
tres o  personas  competentes,  bien  por  referencia  a 

obras  ejecuiadas  por  ellos. 
Toda  persona  que  quiera  que  por  los  artistas 

cuya  suficiencia  haya  sido  reconocida  por  el  Ju- 
rado  de  admision,  se  ejecu'.e  el  busto  o  figura  que 
quisieran  encomendarlcs,  habra  de  depositar  en 
las  oficinas  de  la  Sociedad  de  Amigos  del  Aite  la 
cantidad  de  setecicntas  cincuenta  pesetas. 

PROCESI6N 

Establecimiento  Grdfico  :  Thomas  :  Barci 
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IGLESIAS  MOZARABES 

ARTE    ESPANOL    DE    LOS    SIGLOS    IX    A    XI 

LA  Espana  cristiana  del  siglo  x  se  nos  ofre- 

ce  pobre  y  modesta.  Ofuscabala  el  impe- 
rio  cordobes,  tan  esplendido  y  rico  en  su 

apogeo,  imponiendola  cuanto  era  transmisi- 
ble  en  instituciones,  administracion,  merca- 
derias,  etc.  Recibio  tal  vez  hasta  su  habla 

como  lengua  culta  entre  ciertas  clases  socia- 

les,  produciendo  el  gran  caudal  de  voces  ara- 
bes  que  la  documentacion  de  entonces  arroja, 

y  explicandose  asi  la  misera  latinidad  de  los 

poquisimos  escritos  conservados.  Toledo,  con 

sus  escrituras  y  sus  monedas,  patentizo  luego 

como  la  lengua  arabe  pudo  conservar  cate- 

goria  oficial  entre  cristianos  hasta  el  siglo  xiv, 

cuando  ya  casi  nadie  la  entendia,  y  valida 

entre  gentes  que  al  parecer  ni  siquiera  eran 

mozarabes.  Ademas.  si  Andalucia  solamente 

ha  conservado  de  este  siglo  x  un  escrito  la- 
tino, las  actas  martiriales  de  Argentea.  la 

heroica  hija  de  Omar  el  rev,  en  cambio 

sabemos  que  escribieron  en  arabe  cristianos 

insignes.  ya  tratados  cientificos,  ya  versiones 

de  obras  clasicas  y  de  los  libros  santos,  pues- 
tos  asi  al  alcance  de  los  fieles,  olvidados  ya 
del  latin.  Solo  en  Cataluna  los  estimulos 

transpirenaicos  dieron  de  si  un  cierto  esplen- 
dor  literario  propio,  aunque  en  parte  sobre 

base  igual,  puesto  que  alii  se  tradujeron  li- bros del  arabe. 

El  arte  cristiano  del  siglo  x  parece  asi- 

mismo  una  hijuela  del  cordobes  completan- 
dose  la  semejanza  en  punto  a  la  imagineria 

1918  a  20.  VI.  N.»  4. 
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religiosa,  que  lo  mu- 
sulman  no  hubiera 

podido  inspirarle,  ya 

que  igualmente  t'ue 
ajeno  a  ella  de  anti- 
guo  el  culto  cristiano 

espanol.  Pero,  en  ge- 
neral, revelase  lo  mo- 

zarabe  del  norte  con 

un  sello  de  inventiva 

que  le  presta  siempre 

fisonomia  propia  res- 
pecto  de  los  tipos  ca 
lilales.  Las  iglesiasde 
entoncesen  territono 

cristiano  son,  pues, 

un  pert'ecto  retlejo 
del  ambiente  social 

determinado  por  el 

influjo  absorbente  dc 

la  Espunaarabe,  mer- 
ced  al  contacto  con 

los  meridionales,  an- 
tano  sometidos  a  ella 

dandose  lugar  a  un 

periodo  historico 

propiamente  mozara- 
be.  Y  no  sorprenda 
este  rendimiento  de 

lo  cristiano  a  lo  moro, 

puesto  que,  por  una 
parte  la  Europa  del 

siglo  x  no  estaba  en 

condiciones  de  tras- 
mitir  sino  barbarie 

guerrera,  y  por  otra, 
los  Estados  cristianos 

peninsulares,  sin  ex- 
cepcion, acabaron 

por  acatar  la  sobe- 
rania  del  Califa,  ya 
obedeciendole,  como 
hacian  los  condes  de 

Cataluna  y  Portugal, 

ya  bajo  pacto  de  clien- 
tela,  con  poca  fideli- 
dad  guardado,  siendo  verosimil  que  ciertas 

campanas  guerreras  contra  los  cristianos,  tra- 

VALDEDldS.   CELOSfAS  DE  LAS  VENTANAS  DEL  P6RTICO 

tados  siempre  como 

rebeldes,  tuviesen  ca- 

racter  juridico  de  in- 
citaciones  a  la  obser- 
vancia  del  vasal laje. 

Asi  se  explica  tam- 
bien  la  promiscuidad 
de  tropas  cristianas  y 

moras  en  el  ejercito 

cordobes,  y  su  inter- 
vencion  mutua  para 

resolver  conflictos  de 

soberania. 

En  el  siglo  xi  los 
valores  se  trocaron: 

Espafia  perdio  su  pre- 
dominio  mundial. 

una  vez  aniquilado  el 
Califato;  la  presion 

que  este  ejerciera  en 
todos  los  ordenes  so- 
bre  los  principados 
cristianos  relajose,  y 

un  empobrecimiento 

general  fue  su  conse- 
cuencia.  En  contra- 

rio  y  a  la  par  los  Es- 
tados europeos  reac- 

cionaban  favorable- 
mente:  Italia  avivosu 

arte  a  base  de  bizan- 

tinismo,  propagan- 
dolo  hacia  occidente 

y  norte,  y  fue  una 
Era  nueva  de  pros- 

peridad  y  adelantos. 
A  Espafia  llego  rapi- 

damente  por  Catalu- 
na, relajandose  desde 

entonces  para  esta  re- 

gion el  vinculo  nacio- 
nal;  el  resto  de  pais 

cristiano,  unificado 

bajo  el  senorio  de  los 

hijos  de  Sancho  el 

Mayor,  siguio  la  mis- ma  tendencia:  su  arte,  con  rasgos  pujantes 

de  orientalismo,  ya  no  es  andaluz  ni  moza- 
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rabe,  pero  se  ingerta  en  cepa  castiza  y  es 
nuestro,  como  resulto  antes  nuestro  el  arte 

cordobes,  aun  tomada  de  Oriente  asi- 
mismo  su  esencia.  El  mal  vino  a  la  postre 

cuando  se  rindio  nuestra  personalidad  en 

aras  de  instituciones  exoticas,  uniformando- 
nos  a  gusto  de  los  cluniacenses  Franceses  y 

de  los  legados  pontificios.  desconcertados 
aqui  ante  una  sociedad  sobre  bases  que  les 
eran  extranas.  Entonces  fermentaron  otra 

vez  por  aca  las  heces  barbaras  que  tan  extra- 
namente  habiamos  raido  a  fines  del  siglo  ix; 

pero,  en  compensacion,  el  espfritu  de  con- 
quista  llevonos  de  nuevo  y  con  mas  fuerza 

sobre  los  centres  de  vida  musulmanes,  em- 

penandose  la  gran  lucha  entre  influjos  trans- 
pirenaicos  y  sugestiones  andaluzas,  que  dio 

a  la  Espana  medieval  su  complejidad,  sus 

anti'tesis  desconcertant'es,  su  transigencia  de 
ideas,  escandalo  del  mundo  por  igual  entre 
cristianos  y  entre 
musulmanes,  su 

poesia  enjundio- 
sa.  su  razonar  a 

la  europea  y  sen- 
tir  a  lo  oriental: 

es  decir,  cuanto 
nos  caracterizara 

mientras  no  vol- 

vio  a  rom  perse  el 

•  equilibrio,  echan- 
donos  contra  Eu- 

ro pa. 

Segun  estos  da- 
tos,  el  arte  moza- 

rabe  puede  cir- 
cunscribirse  a 

partir  del  movi- 
miento  reorgani- 
zador  del  siglo  ix, 

fomentado  por  el 

avance  cultu- 
ral de  Abderrah- 

man  II,  que  for- 
tifico  el  alma  es- 

panola  dotandola 
de  ideas  puras, 

convertidas  para  CATEDRAL  DE  BRAGA 

la  vida  practica  en  ansia  de  gloria  y  de  con- 
quistas,  a  base  de  un  ideal  justiciero  puesto 
por  encima  de  las  leyes,  y  termina  con  la 

ruina  del  Califato,  que  fomento  un  despotis- 
mo  regional  contrario  a  los  intereses  morales 

de  todos,  imponiendose  al  fin  una  reaccion, 

pero  venida  de  afuera:  por  Francia  en  favor 
de  los  cristianos,  y  por  Berberia  con  caracter 

de  invasion  entre  musulmanes.  En  aquel  pe- 

riodo,  entre  85o  y  1030,  se  nacionalizo  Es- 
pana, en  cuanto  era  posible,  y  segun  ello  es 

de  valor  enorme  su  estudio. 

Otro  punto  es  la  realidad  del  arte  moza- 

rabe;  es  decir,  su  existencia  dentro  del  perio- 
do  susodicho.  su  desarrollo  entre  mozarabes, 

y  caracterizarse  con  suliciente  individualismo 

para  ser  definido.  Los  argumentos  directos  y 

positi\os  que  sobre  ello  tenemos  van  consig- 
nados  en  las  paginas  de  mi  libro  Iglesias 

Mozarabes;  lo  que  falta  es  su  contraprueba, 
o  sea  la  serie  de 

datos  circundan- 

tes,  que  nos  lle- varian  a  recono- 

cer,  por  diferen- 

cia,  que  el  conte- 
nidoartistico  mo- 
zarabe  no  puede 

ser,  en  cuanto  se 
nos  alcanza,  otra 
cosa  ni  de  otro 
tiempo. 

Atribuirlo  a  pe- 
riodo  anterior,  es 

decir,  al  godo,  so- 

lamente  era  li- 

cito,  sobre  docu- 
mentos,  respecto 
de  una  iglesia,  la 

de  Hornija,  fun- 
dacion  de  Chin- 
dasvinto;  lasotras 

hipotesis  formu- 
ladas  en  igual  sen- 
tido,  respecto  de 

Bamba,  San  Pe- dro de  Rocas  y 

COPA  DE  s.  GIRALDO  la  Cogolla,  care- 
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cian  de  tal  base,  y,  por  consiguiente,  a 

priori,  solo  habria  razon  en  un  caso  para 

envejecer  nuestras  atribuciones.  Por  el  con- 
trario,  hay  edificios  y  restos  de  ellos  que  se 

excluyen  de  este  trabajo  por  juzgarselos  go- 
dos;  si  con  razon,  sera  cosa  de  verlo  cuando 

de  lo  godo  tratemos;  baste  ahora  decir  que 
sobre  esta  idea  y  contra  el  criterio  por  fin 

adoptado  intentamos  un  dia  resolver  el  pro- 
blema,  cuando  menos  en  parte,  sin  llegar  a 

formulas  de  clasiticacion  aceptables.  Espe- 
cialmente  el  esfuerzo  ha  sido  grande  respecto 

de  San  Pedro  de  la  Nave,  edificio  que,  por 

su  anticlasicismo,  cuadra  mejor  dentro  del 

periodo  de  la  Reconquista;  mas  aun  resuelto 

asi,  tendriamos  que  dejarlo  aparte,  como  su- 
pervivencia  extrana  y  sin  conexiones  con  lo 
mozarabe 

reconocido. 

Mas  de  te- 
mer  es  que, 

sobre  todo 

fuera  de  Es- 

pana,  se  de- fina  como 

erroneo  to- 
do  nuestro 

aparato  de 
cronologia, 

repitiendo 
lo  que  a  la 

ligerasenta- 
ron  Marig- 

nan  y  En- 
lart,  a  sa- 

ber, que  en 

Espana  no 
hay  a  r  t  e 
c  r  i  s  t  iano 
anterior  al 
rom  a  nico 

Frances,  o 

que  si  algo 

hay  carece 
de  valor  y 
notoriedad, 

salvo  acci- 
dentes    CATEDRAL  DE  ASTORGA 

Aunque  no  dejen  de  doler  las  injusticias, 
estamos  acostumbrados  a  que  lo  espanol  se 

vilipendie,  sobre  la  norma  de  nuestra  mo- 
derna  inferioridad ;  el  patriotismo  Frances 
actua  de  buena  fe  juzgandonos;  pero  aun  es 

creible  que  a  la  larga  se  nos  estudie  y  haga 

justicia,  siquiera  respecto  de  siglos  lejanos. 

Aparte  prejuicios,  este  punto  de  vista  es 

legitimo  y  ha  de  tenerse  muy  en  cuenta,  so- 
bre la  experiencia  de  que  ni  documentos  ni 

inscripciones  bastan  en  absolute  para  fijar  la 

edad  de  un  edificio  La  evidencia  en  este  pun- 
to  casi  no  existe,  y  solo  un  criterio  muy  am- 
plio  e  ilustrado  hara  fe  sobre  el  valor  que  los 
datos  documentales  merezcan.  En  el  caso 

actual,  la  abundancia  de  ellos,  su  coordina- 
cion  mutua  y  conformidad,  por  analogias  y diferencias, 

con  los  de- 
mas  datos 

cronologi- 

cos  admiti- 

dos,  pare- 
cen  dar  se- 

guridades de  acierto. 

Podra  du- 

darse  en  a- nos  mas  o 

menos,  den- 
tro del  pe- 

riodo;  u  n 

margen  de 

error  posi- 

ble  va  des- 

contado,  y 

aun ,  apu- 

rando  mu- 
cho ,  quiza 
raras  fechas 
de  las  abajo 

c  o  n  s  i  g  n  a- 
das  se  ga- 

ranticenab- 

solutamen- t  e  ;  pero, 

traspasadas REDOMA  DE  CRISTAL  cicrtas  lin- 
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des  artisticas  y  Ilegando  cerca  del  siglo  MI. 

ya  no  cabe  admitir  de  buena  fe  la  posibili- 
dad  de  que  nuestras  iglesias  se  produjesen, 

ni  todas  ni  aun  siquiera  una,  teniendo  para 

contrastarlo  gran  numero  de  otras  romanicas 

y  moriscas  imposibles  de  asociar  con  ellas. 
Cierta  severidad  en  la  seleccion  ha  hecho 

que  dejemos  fuera,  como  obras  godas  o  astu- 
rianas,  porcion  de  miembros  decorativos  y 
aun  edificios  relacionados  con  el  ciclo  moza- 

rabe;  y  que  asimismo  juzguemos  aparte,  por 

moriscas,  iglesias  de  Toledo,  Salamanca,  Se- 
govia y  Andalucia,  aun  en  caso  de  abonar  su 

mozarabisino  algun  dudoso  epigrafe.  Las 

obras  romanicas  con  influjos  arabes  caracte- 
rizanse  mas  facilmente,  y  si  se  da  cabida  a  una 

—  Villarmun  —  es  por  via  de  ilustracion  muy 
significativa  sobre  el  caso.  He  aqui  ahora  re- 
gistrados  los  datos  documentales  sobre  cro- 

nologia,  tocantes  a  iglesias  de  tipo  mozarabe: 
S.  Juan  dela  Pena:  edificacion  hacia  85o; 

ampliacion  y  dedicacion  hacia  928. 

CAJA   DE  ALKONSO  EL  MAGNO 

S.  Salvador  de  Valdedios  —  Boides,  con- 

cordancia  explicitamente  declarada  por  Lu- 

cas de  Tuy:  t'undacion  de  Alfonso  111;  consa- 
grada  en  893. 

S.  Miguel  de  Villardeveyo  —  Velio:  bajo 
Alfonso  111  (8(36-1)  10). 

S.  Salvador  de  Tavra:  fundacion  de  tines 

del  siglo  ix. 
Sta.  Cruz  de  Monies:  en  905. 

S.  Pedro  de  Lourosa:  fecha  de  912. 

S.  Miguel  de  Escalada:  por  monjes  cor- 
dobeses:  consagracion  en  1)13;  restauracion 
en  1 126. 

S.  Cebrian  de  Mazote:  por  monjes  de  igual 

procedencia;  fundacion  antes  de  916. 

S.  Pedro  de  Monies:  consagracion  en  919. 

S.  Salvador  de  Priesca:  consagracion  en 

921. 

S.  Martin  de  Castafieda:  fundada  por  mon- 

jes cordobeses;  consagracion  en  921. 
Sta.  Maria  de  Bamba:  citada  desde  928. 

S.  Adriano  de  Bonar;  consagracion  en  929. 
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S.  Miguel  de  Olerdula:  t'undacion  hacia 
930;  renovacion  y  dedicacion  991. 

Sahagun  —  San  Facundo:  fundacion  por 
monjes  mozarabes;  consagracion  en  936. 

Sta.  Maria  de  Lebena:   t'undacion   hacia 

93° 
Santiago  de  Penalba:  construccion  de  931 

a  937;  consagracion  en  iio5. 
S.  Miguel  de  Celanova  y  Sta.  Maria  de 

Vilanova:  hacia  940 

S.  Salvador  de  Leon;  entre  931  y  95 1. 

S.  Martin  de  Salas:  renovacion  en  (j5i. 

S.  Salvador  de  Bonar:  construida  en  980. 

S.  Millan  de  la  Cogolla:  dedicacion  en 

984;  restauracion  hacia  1030. 
Estos  datos  de  cronologia,  cenidos  a  tan 

corto  periodo  y  a  un  area  geografica  relati- 

vamente  pequena,  parece  que  habrian  de  res- 
ponder  a  iglesias  uniformes  o  cuando  menos 

dotadas  de  organization  fija,  como  impuesto 

por  un  medio  social  consciente  de  sus  nece- 

sidades  y  de  sus  gustos.  Sin  embargo,  larea- 

lidad  es  totalmente  otra;  no  hay  uniformidad, 

no  hay  repeticiones,  no  hay  tipos;  cada  iglesia 
de  las  subsistentes  busca  por  camino  diverse 

la  satisfaction  del  ideal  cristiano,  y  este  des- 

concierto  no  lleva  consigo  marca  de  evolu- 

tion progresiva,  de  selecciones  y  de  perfec- 
cionamiento,  como  si  cada  artifice  pugnase 

por  acertar  en  cada  obra.  y  como  siguiendo 

su  capricho,  contra  la  ley  de  ideal  colectivoa 

que  la  arquitectura  para  ser  fecunda  obedece. 
La  com  probation  de  esta  ley  nos  llevaria 

lejos;  baste  recordar  como  la  depuration  cla- 
sica  creo  los  ordenes  griegos.  como  de  la  dis- 
ciplina  monacal  es  hijo  el  estilo  romanico,  y 
como  de  catedral  en  catedral  llego  a  fijarse 

el  gotico.  Entre  nosotros,  la  pobre  organiza- 
cion asturiana  tiene  su  tipo  de  iglesias,  pobre 

tambien;  la  Catalufia  del  siglo  xi  revela,  des- 
de  este  mismo  aspecto,  un  esfuerzo  conscien- 

te hacia  grandes  empresas,  y  nuestro  arte 
moruno,  en  evolucion  mantenida,  es  reflejo 

de  las  bases  inquebrantables  sobre  que  cada 



sociedad  musulmana  actiia.  Frente  a  ello  la 

arquitectura  goda,  en  cuanto  podemos  cono- 
cerla,  marcho  sin  rumbo  fijo,  y  es  natural, 

puesto  que  desconcertada  se  nos  ofrece  tam- 
bien la  sociedad  a  que  servia;  luego,  respecto 

del  periodo  mozarabe  que  estudiamos,  puede 

imaginarse  facilmente  cuan  dislocados  hu- 
bieron  de  entrar  los  factores  meridionales  en 

el  solar  de  galaicos,  astures  y  cantabros,  en- 
tre  quienes  aun  hoy  dia  suelen  fallar,  como 
no  asimiladas  bien,  las  caracteristicas  latinas. 
Entonces  la  cultura  andaluza  hubo  de  im- 
plantarse  alii,  como  bajo  romanos  la  suya,  en 
colonias,  mona- 
cales  o  aristocra- 
ticas,variasentre 
si,  conforme  a  su 

procedencia,  y 

que,  lejos  de  ob- 
tener  la  conquis- 
ta  espiritual  del 

pais,  fueron  re- 
absorbidas  por  la 
rusticidad  am- 
biente,  aunque 

dejando  rodea- 
das  sus  creacio- 

nes  de  justa  ad- 
miracion  por  pe- 
regrinas  y  singu- 
lares. 

Ahora  bien,  si 
causas  social es 

malograron  la 
selecciondetipos 

sobre  que  des- 
arrollar  un  estilo 

propio;  si  quiza 
los  artifices  no 

supieron  cristali- 
zaren  un  edificio 

el  modelo  que 

para  iglesias  hu- 
biera  satisfecho  a  la  sociedad  espanola  pre- 
milenaria;  si  faltaron  arrestos  para  erigir  el 
monumento  digno  de  fijar  en  arte  los  idea- 
les  de  todo  un  pueblo,  la  base  tecnica  sobre 
que  ello  pudo  haberse  realizado,  esa  si  existe 
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y  se  revela  en  la  serie  de  edificios  aqui  estu- 
diados.  Asi,  pues,  hoy,  que  tan  locos  anda- 
mos  sin  ideal  y  sin  rumbo,  pudieramos  com- 
pletar  aiin  la  obra  que  entonces  se  planteo, 
mirando  hacia  nuestros  fondos  con  espiritu 
de  laboriosa  jactancia. 

Los  caracteres  de  este  arte  nacional  cris- 

tiano  arraigan  en  lo  visigodo  y  guardan  pa- 
ralelismo,  segiin  va  dicho,  con  la  evolucion 

musulmana,  de  que  evidentemente  se  apre- 
hendieron  formas  tipicas  en  una  fase  postre- 
ra,  como  tambien  y  antes  se  las  incorporo  as- 
turianas;  de  modoqueuna  tendencia  de  uni- 

caficion  parece 
animarle,  con 

progresivo  y  ha- 
bil  enriqueci- miento. 

Asi  resultaque 

su  arco  tipico,  el 
de  herradura, 

paso  de  las  osci- laciones  godas  a 
lijarsecon  mayor 

amplitud  de  ros- 
ca.  descentra- 
miento  del  tras- 

dos,  aliiz  y  dove- 
laje  subrradial, 
acusando  su  in- 
trados  algo  de 

concavidades  la- 
terales;  las  jam- 
bas  y  columnas 
son  monoliticas 

o  poco  menos; 

hay  arcos  dobla- 
dos,  arredrando- seel  inferior  para 

aligerar  su  masa; 
tambien  los  hay 

gemelos,  y  sue- 
len ser  abocina- dos  los  de  ventanas.  El  canon  de  boveda 

se  desarrollo  parejo  con  los  arcos;  ademas 
campean  las  bovedas  de  gallones,  a  base  de 
la  baida  y  de  la  de  aristas  capialzada,  sin 

trompas  ni  pechinas  siempre,  pero  arrancan- 
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do  sobre  arcos  murales,  que  concentran  sus 

empujes  en  los  angulos  sabiamente,  y  tam- 
bien  las  hay  esquifadas  con  nervios,  de  ins- 
piracion  cordobcsa.  Para  contrarrestos,  ya  se 
anulan  al  exterior  los  alzados  curvilineos,  ya 

se  emplean  estribos  a  conciencia  de  su  fun- 
cion,  ya  se  desliga  del  muro  la  boveda  para 

que  el  actiie  a  favor  de  la  segunda  solamen- 

te,  ya  por  ulti- 
mo la  combina- 

c  i  6  n  de  eilas 

c  o  n  s  t  i  t  u  y  e  u  n 

sistema  de  fuer- 
zas  en  orden  de 

equilibrio  Cier- 

to  que  son  re- 
cursos  aplicados 
en  escala  muy 

corta,  pero  tam- 
bien  suscepti- 
bles  de  grandes 
desarrollos,sien 

grand;  se  aco- 
nietiese  el  pro- 
blema  de  los  a- 
bovedamientos. 

Kn  lo  acceso- 
rio  es  novedad 

plausible  la  sus- 
titucion  de  cor- 

nisas  por  aleros 

de  gran  vuelo 

sobre  modillo- 

nes,  que  ademas 
alcanzan  consi- 

derable valor 

decorativo  por 

razon  de  su  tra- 

za;  en  moldurajes  llego  a  prevalecer  la  nace- 
la,  simple  o  en  grupos,  formandose  asi  el 

cimacio  de  las  columnas.  Sus  capiteles  man- 

tuvieron  el  tipo  corintio,  aligeradas  las  vo- 
lutas.  con  talla  de  hojas  francamente  bi- 
zantina  y  adherido  el  collarino,  que  remeda 

una  soga,  tipo  superior  en  belleza  y  arte  a 
cuantos  el  Occidente  medieval  produjo  hasta 

la  revolucion  gotica.  Lo  demas  de  ornamen- 

tacion,  cuando  la  hay,  mantuvose  fiel  a  cier- 
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tos  prototiposgodos,  con  fauna  estilizada  bien 

pobre  y  faltando  absolutamente  representa- 
ciones  humanas:  la  ley  eclesiastica.  prohibi- 
tiva  en  este  punto,  no  registra  infracciones. 

La  composicion  de  edificios  huye  de  la 

sencillez  basilica!  y  de  los  ambitos  diafanos, 

buscando  algo  de  misterio,  estructuras  com- 

plicadas,  perspectivas  breves  en  que  la  ele- 
vacion  predomi- 

na  y  que  susci- 
tan  a  cada  paso 

novedades  im- 
pre vistas;  y  aun 

quiza  el  arte  li- 
turgico  por  ex- 
celencia,  los  can- 

tos polifonos  a 
varios  cores, 

evocarianalliex- 

tranas  resonan- 
cias.  vagando  de 
nave  a  nave  y  de 

boveda  en  bo- 
veda sus  modu 

laciones.  Las 

1  uces  oscilan- 
tes  de  coronas 

y  candelabros, 
los  velos  de  seda 

y  oro,  los  meta- les  refulgentes. 

las  vestidurases- 

plendidas,  todo 

provocaria  emo- ciones  vivisimas 

en  estas  iglesi- 

tas,  ahora  mu- 
das  y  plebeya- 

mente  alhajadas.  Y  si  todavia  cupiesen  du- 
das  acerca  de  la  individualidad  del  arte  mo- 
zarabe,  bastaria  recorrer  las  series  de  codices, 

epigrafes,marfiles,  bronces,etc.,conservados. 

Realmente  no  sabemos  que  parte  lleva- 
rian  nuestros  mozarabes  en  el  desarrollo  de 

los  estilos  andaluces  bajo  el  dominio  musul- 
man;  sin  embargo,  loverosimil  es  que,  fieles 

o  renegades,  a  espanoles  se  debiera  casi  todo 

el  impulse  artistico,  por  lo  menos  hasta  los 
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dias  de  Abderrahman  III,  cuando  artistas 

orientales  coadyuvaron  con  nuevos  elemen- 
tos  sobre  los  tradicionales  de  aca.  Pero  como 
los  edificios  mozarabes  conservados,  en  su 

mayoria  son  anteriores  al  apogeo  del  Califa- 
to,  no  se  adaptan  generalmente  a  esta  fase 

ultima,  sino  a  un  periodo  de  evolucion  pre- 
vio,  mal  conocido  en  Andalucia.  Quiza  por 
ello  lo  mozarabe 

aparente  mas  ori- 
ginalidad  de  la 

que  le  correspon- 
da:  pero  desde 
luego  una  base 

goda,  impregna- 
da  de  bizantinis- 
mo,  senorea  sobre 
todo.  Ciertas  for- 
mas,  por  ejemplo 

losgallones.  acrc- 
ditanse  de  anda- 
luces.  puesto  que. 
a  masde  haberlos 

en  Cordoba,  pre- 
dominan  de  antes 

en  la  gran  mez- 
quita  de  Cairuan, 
tan  andaluza:ana- 
danse  cosas  veni- 
das  a  lo  mozarabe 

de  hacia  norte  por 
influjo  asturiano 

o  carolingio:  to- 
davia  rasgos  hay 
que  mas  bien  son 
tipicos  de  aquel 

siglo  x  en  gene- 
ral, que  de  escuela  determinada;  pero  aim 

aquilatando  cuanto  va  dicho,  queda  para  lo 
mozarabe  un  cierto  cariz  peculiarmente  suyo. 

De  este  ciclo  arti'stico  no  poseemos  en  rea- 
lidad  sino  segmentos,  y  ellos  muy  cercena- 
dos  ya  por  la  guadana  de  los  siglos:  mas  cabe 
presumir  si  su  mayor  auge  se  obtendria  en 
los  linderosseptentrionales,  donde  el  recuer- 
do  de  la  patria  andaluza  estimularia  a  losdes- 
terrados  mozarabes  para  crear  obras  bellas  y 
lucidas,  puesto  que  alia  en  el  sur  las  restric- 
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ciones  musulmanas,  la  pobreza  o  el  estadode 

guerra  coartarian  para  el  culto  cristiano  lo- 
grarlas.  Ademas,  si  nos  atenemos  a  la  unica 
serie  artistica  de  mozarabismo  andaluz  cono- 

cida,  las  inscripciones,  ellas  ensenan  que  su 
esplendor  coincidio  con  el  Calitato.  ya  que 
la  primera  y  bien  ruda  es  detiempo  del  ome 
ya  Mohamed  (852  a  880),  de  suerte  que  ni 

aim  alia  es  dable 

traspasar  los  lin- 
deros  arriba  se- 
iialados  para  este 

periodo.  Si  en 
Andalucia  y  To- 

ledo, como  es  pro- 
bable, las  iglesias 

eran  basilicas,  re- 
sulta  natural  que 
al  mismo  tipo 

obedezcan  las  pri- 

meras  t'undacio- ncs  mozarabes  en 

Leon,  a  saber: 

Lourosa.  Kscala- 
da  y  Mazote;  pero 
al  contacto  de 

otros  tipos  sep- 

tentrionales  cru- 

citbrmes  y  above- 
dados,  o  por  la 
concurrencia  de 

a  I  g  u  n  art  i  f  i  c  e 
oriental  acaso,  la 
cstructura  de  las 

iglesias  compli- 

cose,  y  progresiva- mente  fueron  sur- 
giendo  las  de  Melque,  Bamba,  Lebena,  Pe- 
nalba,  Celanova,  etc.,  mientras  daba  testi- 
monio  de  esta  evolucion  en  tierra  leonesa  el 

tipo  de  modillones  que,  a  base  de  lo  cor- 
dobes,  desarrollan  en  sentido  especial  estos 
mismos  edificios  Ni  se  olvide  que  aun  el 
area  musulmana  experimento  igual  reaccion, 

como  prueban  las  mezquitas  toledanas  de 
tipo  bizantino,  refluyendo  sobre  lo  morisco 
en  iglesias  como  San  Martin  de  Segovia  y 

Santa  Maria  de  Lebrija.  Separadamente  for- 
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mose  otra  derivacion  mozarabe  del  arte  del 

Califato  hacia  la  parte  oriental,  de  que  po- 
seemos  dos  ejemplares  en  San  Millan  y  San 

Baudel,  testimonies  de  la  riqueza  de  solu- 
ciones  posibles  dentro  de  aquel  arte,  y  que, 

por  responder  a  una  fase  andaluza  mas  avan- 
zada,  tienen  ciertas  conexiones  con  lo  mo- 
risco  posterior. 

Este  otro  gran  ciclo  de  nuestro  arte  nacio- 
nal  arranca  de  la  conquista  de  Toledo,  cuan- 
do  el  dominio  cristiano  se  ejerce  por  primera 
vez  en    un    me- 
d  i  o  m  u  s  u  1  m  a  n 

culto.  amparado 

bajo  leyes  priva- 
tivas  que  dan  lu- 
gar    socialmente 
al  mudejarismo: 
caefuerade  nues- 

tro tema,  pero  es 
su  complemento 
inmediato. 

Queda  expli- 
car  algo  el  proce- 
so  de  este  libro: 

Trabajosde  cata- 
logacionartistica 
emprendidos  en 
tierras  leonesas 

por    quien     esto 
escribe,  le  pusie- 
ron   en  contacto 

con  algunos  edi- 
ficios  de  la  serie 

mozarabe,  cauti- 
vandole  desde 

luego.    A    poco, 
un  escrito  de  ca- 
racter  tecnico  so- 
bre  el  arco  de  he- 
rradura  le  llevo 

a  extender  la  investigacion,  aunque  por  me- 
dios  indirectos   

Entre  tanto  habian  ido  preparandose  ma- 
teriales  graficos,  o  sea,  delineaciones,  pers- 
pectivas  y  dibujos,  y  redactandose  monogra- 
fias  de  iglesias,  de  modo  que  en  otono  de 
aquel  ano  pudo  decidirse  ya  esta  publicacion. 
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La  lentitud  con  que  ella  avanzaba  dio  mar- 
gen  despuesa  intensificar  el  contenido  de  las 
introducciones  a  cada  capitulo  y  formar  los 
dos  ultimos,  supliendose  con  los  muy  escasos 
e  improvisados  recursos  del  autor  algo  de  lo 

que  en  un  principio  y  con  esfuerzo  colectivo 
de  competentes  pudo  realizar  el  Centro,  a 
saber:  un  estudio  integral  de  nuestra  socie- 
dad  en  el  periodo  prerromanico   

Generalmente  este  libro  escusa  toda  pole- 
mica,  y  se  dan  por  justificadas  incorrecciones 

ajenas,  en  obras 

de  tan  gran  com- 
prension  como 
lasaludidasy  res- 

pectodeedificios 
singularmente 
com  p  1  i  cados; 
mas  si  todavia  el 

observador  que- 

dase  perplejo  an- 
te informes  con- 

tradictories,  so- 
lamente  podria- 
mos  advertirle 

que  nuestro  tra- bajo  se  baso  en 
las  informacio- 
nes  previas;  que 

cuando  no  bas- 
taba  una  inspec- 
cion  del  monu- 
mento,  se  repi- 
tieron  hasta  tres 

en  algunos  ca- sos,desuerteque 
los  errores  de 

bulto  parecen 
salvados;  y  si  no 

se  habla  de  edi- 
ficios  que  otros 

ponen  como  de  tipo  mozarabe,  se  ban  teni- 
do  razones  para  ello,  despues  de  estudiar  la 
cuestion  integramente.  Declarado  esto,  si  se 

nos  coge  en  faltas  graves,  queda  ya  recono- 
cida  la  imposibilidad  de  defensa,  y  solamente 
nos  acogeremos  al  perdon. 

M.  GOMEZ  MORENO 
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JUAN  Y  DIEGO  SANCHEZ UNA  DE  LAS  CAIDAS  DE  NUESTRO  SENOR  EN  EL  CAMINO  DEL  CALVARIO 

PINTORES  SEVILLANOS  PRIMITIVOS 

HEMOS  venido  desde  hace  anos  prestan- 
do  el  mayor  interes  por  ilustrar  la  his- 

toria  de  la  Pintura  sevillana,  de  la  cual  no  se 

conocian  mas  datos  hasta  nuestros  dias,  que 

los  facilitados  por  Palomino  y  por  Cean.  es- 
pecialmente. 

En  1899  publicamos  un  articulo  en  el  pe- 
riodico  La  Andalucia  dando  cuenta  del  des- 

cubrimiento,  en  la  iglesia  de  San  Julian,  de 
esta  ciudad  —  Sevilla  —  de  la  mutilada  tabla 

que  llevo  la  firma  de  Juan  Sanchez  de  Cas- 

tro (siglo  xv-xvi):  en  nuestro  Diccionario  de 
artifices  publicamos  centenares  de  nombres 

de  pintores  sevillanos  desconocidos  y  de  no 

pocas  obras  por  ellos  ejecutadas:  en  1900  la 
Revisla  de  Archivos  inserto  la  noticia  del  ha- 

Ilazgo  de  la  firma  de  Cristobal  de  Morales 

(siglo  xvi)  en  una  tabla  de  nuestro  Museo, 

atribuida  a  su  coetaneo  Pedro  Fernandez  de 

Guadalupe:  en  el  de  1909  el  de  otra  tabla  in- 

teresantisima,  que  hasta  entonces  habia  pa- 

sado  inadvertida  entre  la  inapreciable  colec- 
cion  de  cuadros  de  esta  catedral,  igualmente 

firmada  por  un  Juan  Sanchez,  que  nocreemos 
fuese  el  mismo  autor  de  la  mencionada  de 

San  Julian:  en  1910  y  en  el  Boletin  de  la 

Sociedad  de  Excursiones  de  Madrid,  publi- 

camos otro  articulo  acerca  del  magistral  re- 
trato  del  sacerdote  Bernardino  Suarez  de  Ri- 

bera,  con  lacopia  del  monograma  con  que  lo 

firmo  su  autor;  lienzo  tan  admirable  que  al- 
gunos  criticos  lo  consideran  de  Velazquez  y 

que  si  no  lo  es,  acaso  el  inmortal  maestro  no 
hubiese  tenido  reparo  en  prohijarlo;  en  1911 
inserto  El  Correo  de  Andalucia,  de  Sevilla, 

el  articulo  intitulado  «Un  cuadro  de  Murillo 
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y  otro  de  Roelas»,  desconocidos,  refiriendo- 

nos  a  los  que  procedentes  de  la  Hermandad 

de  la  Vera  Cruz  se  ven  hoy  en  el  Palacio  Ar- 

zobispal;  y  acerca  del  primero  mencionado 

en  el  mismo  ano  escribimos  otro  articulo, 

dado  a  luz  por  La  Vanguardia  de  Barcelona; 

y,  finalmente,  en  la  revista  sevillana  La  Ex- 

position dimos  cuenta  de  dos  lienzos  de  pin- 

tores  desconocidos,  Miguel  de  Ksquibel,  si- 

glo xvi),  y  Luis  Carlos  Gijon.  siglo  xvn. 

Muygratonosesaumentarhoy  estos  datos 
con  los  relativos  a  una  notabilisima  tabla  de 

los  albores  de  la  xvi"  centuria,  procedente  de 

Belalcazar,  provincia  de  Cordoba,  que  po- 
see  el  atbrtunado  coleccionista  londinense 

Mr.  Leonel  Harris,  que  ofrece  la  particulari- 

dad  de  estar  firmada  por  Juan  y  Diego  San- 
chez, pintores  sevillanos  que  florecieron  en 

aquellos  dias. 
Es  esta  obra  de  singular  importancia, 

pues.  ademas  de  pertenecer  al  grupo  o  scno 

de  primitives,  que  tanto  interes  despiertan  ac- 
tualmente,  su  tecnica  es  de  indiscutiblc  me- 
rito  y  ademas  la  rareza  de  las  dos  lirmas,  son 
todas  circunstancias  de  tal  valla,  que  por 

ellas  la  consideramos  como  una  de  las  pagi- 

nas  mas  estimables  de  la  gloriosa  escuela  se- 
villana. ,jC6mo  no  lamentar,  pues,  en  esta 

ocasion,  como  lo  hemos  hecho  en  tantas  otras, 

la  funestisima  apatia,  hija  de  la  supina  igno- 
rancia  que  en  materias  artisticas  demuestran 
las  personas  que  rigen  los  destines  publicos, 
al  mirar  indiferentes  cuanto  se  relaciona  con 

nuestros  monumentos  historicos.  arqueolo- 

gicos  y  artisticos? 
Hace  anos  vimos  pasar  a  manos  de  un 

principe  ruso  el  famoso  grupo  escultorico  de 

barro  cocido.  formado  por  el  insigne  imagi- 
nero  Pedro  Millan,  representando  una  Pic- 
dad:  poco  despues  paso  a  poder  de  extranos 
la  bellisima  imagen  de  San  Miguel  o  San 

Jorge,  obra  tambien  del  mismo  eximioescul- 
tor,  que  formoparte  de  la  coleccion  Goyena; 

asi  como  al  Museode  Budapest  la  inaprecia- 
ble  tabla  firmada  por  nuestro  paisano  Pedro 
Sanchez,  con  el  asunto  del  Enterramiento  de 

Cristo,  obras  todas  de  fines  del  siglo  xv  o  de 

los  principios  del  xvi,  y  asi  podriamos  hacer 

larga  enumeracion  de  los  espolios  verificados 

en  nuestro  tesoro  artistico  durante  los  lilti- 
mos  cuarenta  anos:  esto  no  obstante,  que  en 

ocasiones  fueron  advertidas  las  autoridades, 

de  que  se  iban  a  efectuar  las  enagenaciones, 

a  fin  de  que  impidiesen  el  despojo,  que  en- 

tonces  pudo  evitarse  sin  grandes  sacrificios 

pecuniarios  para  las  areas  municipals  o  pro- 

vinciales;  requerimientos  y  consejos  que  fue- 
ron desoidos.  perdiendo  Sevilla  para  siempre 

tan  inapreciables  objeios. 
Pcrdone  el  lector  estos  desahogos.  hijos 

del  amor  patrio,  y  tratemos  del  cuadro  de 
Belalcazar. 

Mide  i  m.  de  alto  por  i  m.  u'3O  de  ancho 
y  el  asunto  elegido  por  los  artistas  fue  Una 
dc  las  Caidas  de  Nuestro  Seiior  en  el  camino 

del  Calmrin:  al  representarlo  cuidaron  aque- 
llos  mas  que  de  la  verdad.  de  conmover  el 

espiritu  de  los  que  contemplasen  la  triste  es- 
cena:  asi  que  lo  que  falta  de  realismo,  lo  su- 
ple  la  piadosa  interpretacion.  la  candorosa  y 
convencional  ingenuidad  de  susautores,  cuyo 

principal   objeto  no   fue  otro  que  el  de  herir 

el   sentimiento  y  despertar  el   fervor  y  devo- 

ci(')n   de  sus  contemporaneos;   asi   vemos  la 
tigura   principal  de  frente  al  espectador,   en 

actitud  inverosimil,  desplomandose  de  espal- 
das.   unica   manera  de  que  el  Santo   Rostro 

apareciese  tambien    por  completo  de  frente. 
caido  sobre  el  hombro  derechocon  expresion 

de   mortal  desfallecimiento,  y  sosteniendo  la 

cruz  sobre  el  izquierdo,   cuyas  grandes  pro- 
porciones,   hacen   suponer  el  peso  agobiador 

que  aquella  ejerce  sobre  el  Redentor,  contri- 
buyendo  a  facilitar  su  caida.  la  cual  trata  de 

evitar  el  Discipulo  amado.   que  con  una  ro- 
dilla  en  tierra  y  con  la  mano  derecha  sostie- 
ne  al  Senor   por  debajo  del  brazo,   mientras 

que  con  la  izquierda  levantada  empuja  hacia 

arriba  el  extreme  superior  de  la  cruz,  conte- 
niendola   para  que  no  cayese;   en  tanto  que 

un  sayon   lira   con   todas  sus  fuerzas  y  am- 

bas  manos  de  una   soga  que   rodea  el   cue- 
llo  de  Jesus,  a  fin  de  levantarlo,  y  apoya  su 

pie  izquierdo  desnudo  en  el  extreme  del  San- 

to Madero   para  ayudarse  en  su  inicuo  mar- 
tirio.  Otro  sayon,  cuyo  rostro  revela  la  sana 
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y  crueldad  de  su  espiritu,  acercase  al  Divino 

Salvador,  levanta  su  brazo  derecho  y  descar- 

ga  el  pufio  cerrado  en  su  sien  izquierda.  Con- 
templan  la  escena  siete  soldados,  entre  ellos 
uno  bien  anciano.  de  los  cuales  no  se  ven 

por  entero  mas  que  los  cuerpos  de  dos:  uno 

de  ellos  completamente  de  espaldas,  que  em- 
braza  un  gran  paves,  casi  del  tamano  de  su 

cuerpo,  como  lo  es  tambien  el  de  un  compa- 
nero  con  quien  parece  que  habla  y  le  escucha 
en  actitud  meditabunda.  De  los  restantes  no 

se  ven  mas  que  las  cabezas.  Los  reteridos  pa- 
veses  estan  ricamente  adornados  con  lobulos, 

trazos  flamigeros,  un  mascaron  e  inscripcio- 
nes  que  son  puramente  decorativas.  pues  no 

obstante  ser  sus  caracteres  romanos,  con  al- 

gunos  monacales.  y  por  tunto  de  lacil  lectu- 
ra.  no  acerumos  con  su  signiiicado.  hecho 

que  vemos  repetido  trecuentemente  en  p>in- 
turas  coetaneas  de  esta,  que  ofrecen  letreros 

ininteligibles;  especialmente  en  los  bordes  u 
orillas  de  las  capas  y  de  las  tunicas  del  Senor, 

de  la  Virgen  y  de  los  santos.  En  uno  de  los 

escudos  leemos:  SAMADORES:  V:  BLOS, 

en  otro  QV.MOA  OLA  OMEC:  STV:  pala- 
bras  cuya  significacion,  repetimos,  no  se  nos 

alcanza,  creyendolas  puramente  ornamenta- 
les.  La  indumentaria  de  estos  soldados  co- 

rresponde  a  la  de  los  espafioles  de  los  siglos  xv 

y  xvi,  pues  se  compone  de  celadas  muy  en- 
riquecidas  de  adornos  que  se  prolongan  por 

la  nuca  en  forma  aguda,  para  detensa  de  par- 

te  tan  esencial  del  cuerpo,  muy  usada  enton- 

ces,  y  los  hay  que  llevan  capacetes  semieste- 
ricos.  Visten  sayos  de  cuero  terminando  en 

mallas  con  mangas  perdidas,  que  les  Ik-gan 
hasta  la  mitad  de  los  muslos,  dos  de  ellos, 

pues  los  otros  quedan  ocultos  por  los  enor- 
mes  escudos:  el  que  esta  de  espaldas  deja  ver 

su  torso  defendido  por  una  coracina  protusa- 

mente  adornada  con  tachuelas,  pero  sin  lau- 
nas:  musleras  y  grebones  de  acero  envuelven 

sus  piernas  y  calzan  zapatos  de  piel,  por  cuyas 

escotaduras  se  ven  iinas  y  aceradas  mallas- 
El  soldado  mas  anciano  de  que  nemos 

hecho  particular  mencion,  apoyase  en  una 
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pertiga  que  remata  en  una  esfera,  rodeada  en 

su  centre  por  unaserie  de  chatones;  otro  em- 
puna  una  gran  hacha,  viendose  solamente 
dos  astas,  cuyos  hierros  no  cupieron  en  el 

cuadro;  y  por  ultimo,  el  que  esta  de  espaldas 
lleva  un  punal  pendiente  de  la  correa  que 

rodea  su  cintura.  El  sayon  que  tira  de  la  cuer- 
da,  tiene  por  tocado  en  su  cabeza  un  pano 
enrollado  a  modo  de  grueso  cordon  con  un 
nudo  sobre  la  sien  derecha:  encima  de  la  ca- 

misa  blanca  lleva  un  sayo  sin  mangas,  abierta 

su  falda  por  el  lado  izquierdo,  dejando  ver 

casi  toda  la  pierna  y  pie  desnudos  de  excelen- 
te  dibujo  y  delicadamente  modelados.  Con 
su  cinturon  de  cuero,  que  adornan  chatones 
dorados,  sujeta  contra  su  cuerpo  un  martillo 

y  los  tres  grandes  clavos  de  la  cruz.  El  otro 

sayon  que  descarga  su  puiio  cerrado  sobre  la 
cabeza  de  Cristo,  viste  las  mismas  prendas  y 
de  su  cinto  penden  unas  cuerdas.  El  traje 

del  santo  Evangelista  consiste  en  una  tunica 

lisa  sobre  la  cual  vese  el  manto  que  se  ha 

desprendido  de  sus  hombros  y  que  liguraser 

de  riquisimo  brocado  de  oro  con  hojarascas 

goticas.  Resalta  la  blonda  cabellera  sobre  gran 
nimbo  dorado  en  que  se  lee:  1HOAMES 
(sic)  APOST.  El  de  Jesus  tiene  solo  sencillos 
adornos. 

A  poca  distancia  del  Evangelista  hay  una 
mata  compuesta  de  solos  tres  tallos  de  cardos 

silvestres  con  sus  alcachofas,  tan  ingenua- 
mente  dispuestas  como  finamente  pintadas; 

mas  alia  un  grupo  con  cinco  arboles  todos  de 

igual  forma  y  tamano:  a  lo  lejos  un  recinto 

murado  con  edificios  muy  pequeiios  de  sen- 
cillisima  traza,  y  en  ultimo  termino  se  ve  un 

castillo  por  cuya  puerta  de  arco  trilobado  apa- 
recen  un  guerrero  a  caballo  seguido  de  otros; 

a  la  izquierda  un  grupo  de  pequenisimas 

figuras  compuesto  por  la  Virgen  y  las  Ma- 
rias, que  resaltan  sobre  un  fondo  de  edificios, 

y  otro  a  la  derecha,  muy  numeroso,  en  que 
se  representa  a  un  sayon  que  tirando  de  una 
cuerda  que  rodea  sus  cuellos  conduce  al  Cal- 
vario  a  los  ladrones  condenados  al  mismo 

suplicio  que  Jesus,  seguidos  de  soldados  con 

capacetes  y  escudos  rectangulares,  que  ador- 
nan bandas  diagonales;  y  entre  ellos  hay  una 
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figurita  que  tane  una  chirimia.  Todavia  en 
mas  ultimo  termino,  vemos  un  pequenisimo 

grupo  de  hombres  y  mujeres,  al  parecer,  que 

por  sus  dimensiones  no  nos  atrevemos  a  de- 
terminar,  los  cuales  se  hallan  a  la  puerta  de 

un  recinto  murado  y  torreado.  El  pequeno 

espacio  de  fondo  que  resta  en  la  parte  supe- 
rior del  cuadro,  imita  un  campo  arido  con 

monticulos  y  celage.  Las  faltas  de  perspecti- 

va  son  infantiles,  pues  pormenores  de  ulti- 

mos  terminos  son  mayores  y  estan  mas  deta- 

llados  que  otros  que  figuran  hallarse  en  se- 
gundo.  La  minuciosidad  y  delicadeza,  el 

singular  esmero  con  que  sus  autores  ejecuta- 
ron  los  mas  nimios  accesorios,  revelan  que 

pusieron  de  su  parte  cuanto  les  fue  posible 

por  agradar  a  la  persona  o  comunidad  que 
les  encargara  la  obra.  sin  apremios  de  tiempo 

ni  ligerezas.  sino  concienzuda  y  pacientemen- 
te.  No  creemos  ocioso  insistir  acerca  del  es- 

tudio  que  hicieron  de  las  expresiones.  Belli- 

sima  es.  por  cierto,  la  cabeza  de  Nuestro  Se- 
iior:  sus  entornados  ojos  apenas  dejan  ver  las 

pupilas,  y  por  los  linos  labios,  suavemente 
entreabiertos.  parece  que  se  escapa  un  suspi- 

ro  de  profunda  angustia,  al  sentir  en  su  ros- 

tro  el  golpe  que  le  descarga  con  barbaro  en- 
cono  el  sayon.  La  resignacion  sobrenatural 

del  justo.  el  sacrificio  de  la  vida  del  Dios  Hom- 
bre,  sentido  por  artistas  creyentes,  piadosose 

ingenuos,  fueron  interpretados  por  estos  con 

gran  acierto  en  la  figura  principal  del  cua- 
dro. jQue  contraste  el  que  ofrece  la  cabeza 

del  Senor  con  las  de  los  sayones  que  lo  ator- 
mentan!  En  estos  todo  es  sana,  encono,  vio- 

lencia;  en  el  de  Jesus,  mansedumbre,  dulzu- 

ra  y  bondad.  Cuanto  en  aquellos  es  repulsi- 
ve y  odioso,  es  en  Aquel  atrayente,  y  estos 

efectos,  contraries  y  tales  opuestas  impresio- 
nes,  sin  duda,  se  propusieron  despertar  los 
artistas,  en  quienes  contemplaran  su  obra;  y 

a  te  que  lograron  su  intento.  La  cabeza  de 
San  Juan,  no  se  distingue  por  su  expresion. 
Dada  su  postura  y  actitud  y  el  empuje  que 
trata  de  hacer  con  su  brazo  izquierdo  para 

sostener  la  cruz,  debia  verse  aquella  por  su 

parte  posterior,  pero,  tal  rasgo  de  realismo 
no  se  compadecia  ciertamente  con  el  senti- 



miento  de  sus  autores  que:  ,;c6mo  habian  de      ces  y  en  la  siguiente  tbrma  abreviadas.  estas 

contbrmarse  con  ocultar  el  rostro  de  rigura 

tan  principal  como   la  del   Evangelista?  Asi 

fue  que  la  colocacion  de  perfil.  tan  levemen- 

te  acentuado.  que  no  da  lugar  a  que  se  apre- 

cien  por  entero  las  facciones.  y  estas  por  tan- 

to,  no  pueden  revelar  los  sentimientos  que  ex- 
perimentara  el  santo. 

Los  pintores  Juan 

y  Diego  Sanchez  si- 

guieron.  sin  duda  al- 
guna.  las  inrluencias 

de  la  Escuela  tlamen- 
ca:    enamorados    de 

sus  peregrinas  belle- 

zas  procuraron  emu- 
larlas.  demostrando- 
lo  asi  el  convencional 

plegado  anguloso  de 
los  panos  blancos  de 

la  tunica  de  Jesus  y 
los  del  rico  manto  de 

San   Juan:  asi  como 

los  minuciosos  deta- 
lles  de  edificios  v 

figuritas    del    tbndo. 

que  recuerdan  la  ma- 
nera  y  gusto  de  los 

hermanos  Van-Eyck. 
especialmen te    de 

Juan,  modelo  segui- 
do  por  los  pintores  e 

imaginerossevillanos 

de  fines  del  siglo  xv. 

quealcanzaron  losal- 
bores  del  xvi.   Har- 

monizaron.  pues.  lo  real  con  lo  convencio- 
nal y  si  en  los  rostros  y  desnudos  y  en  el 

modelado  de  las  carnes  se  inspiraron.  segu- 
ramente.  en  el  natural,  en  la  disposicion  de 

los  panos  y  en  los  accesorios.  como  tbndos 

de  edificios  y  paisajes  los  ejecutaban  capri- 
chosamente.  a  su  entender.  asi  como  los  etec- 

tos  de  perspectivas  lineal  y  aurea  que  desco- 
nocian  completamente. 

Por  ultimo  en  la  pane  inferior  del  cua- 

dro,  y  casi  en  el  centre,  parece  leerse  en  ca- 
racteres  goticos  o  franceses,  tan  usados  enton- 

' 
e 

«  /?"        *  «Jc*"? 

J.    T    D.    SANCHEZ.    UNA    DE    LAS   CAIDAS    DE    M'ESTRO 
SEXOR    ES    EL    CAMINO     DEL    C\LVARIO    i,FRAGMENTO' 

SANCHEZ  Y  DIEGO  SANCHEZ  PINTORES?  Como 

observaran  los  entendidosel  nombrede  Juan 

va  interrogado.  asi  como  la  conjuncion  v. 

porque  la  tbrma  de  la  J  no  es  ciertamente  la 

usual  de  entonces. an- 

tes bien  parece  una  n. 

y  con  respecto  a  la  v 

tampoco  es  la  co- 
rriente  empleada  en 

laescritura  de  laepo- 
ca  No  obstante  lo 

dicho.  y  estimando 
tales  variantes  como 

caprichosas.  nos  pa- 
rece que  deben  leerse 

las  rirmas  de  la  ma- 
nera  que  lo  hemos 
hecho. 

Ahora  bien:  ,'de 

donde  y  quienes  fue- 
ron  los  pintores  Juan 

v  Diego  Sanchez?  En 

nuestra  opinion  tra- 
tase  de  dos  maestros 

hispalenses:  pero.  no 
nos  atrevemos  a  tijar 

su  parentesco.  que 

nos  parece  seguro.  de 

padre  e  hijo  o  de  her- manos. acaso  nacidos 

del  impropiamente 

llamado  por  Cean . 

Patriarca  de  la  Es- 
cuela sevillana.  el  notable  artista  Juan  San- 

chez de  Castro. 

En  los  tomos  II  y  III  de  nuestro  Diccio- 
nario  de  artifices  serillanos.  hemos  consig- 
nado  numerosas  noticias  reterentes  a  pintores 

del  siglo  xv.  algunos  de  los  cuales  alcanza- 
ron  los  primeros  anos  del  xvi.  nombrados 

Diego  y  Juan  Sanchez,  apellido  vulgarisimo 

entonces.  por  cuya  circunstancia  se  dirlculta 
en  extremo  la  identirlcacion  de  la  persona  o 

personas  que  los  llevaron.  como  ocurre  en  el 
caso  presente. 
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En  el  Padron  de  contias  que  mando  hacer 

la  ciudad  en  1425  consta  un  Diego  Sanchez 

que  era  Maestro  mayor  de  los  pintores  del 

Alcazar  en  1438.  Dados  los  caracteres  artisti- 
cos  de  la  tabla  de  Belalcazar,  no  creemos  que 

coinciden  estos  con  los  que  emplearan  los 

maestros  sevillanos  del  tiempode  D.  Juan  II, 

por  tanto  hay  que  descartar  a  dicho  artista 
como  autor  probable  de  aquella. 

Otro  del  mismo  nombre  florecia  en  1480 

y  le  vemos  citado  en  el  Memorial  que  diri- 

gio  a  la  ciudad  el  gremio  de  pintores,  que- 
jandose  de  los  perjuicios  que  sufria,  el  cual 

acaso  sea  el  mismo  que  aparece  en  otro  Me- 
morial, tambien  dirigido  al  Concejo,  solici- 

tando  el  fiel  cumplimiento  de  sus  Ordenan- 
zas.  <;Sera  este  el  mismo  que  fallecio  en  1495? 

En  los  de  1497-99  encontramos  a  Diego  San- 
chez de  Farias,  Diego  Sanchez  de  Valencia  y 

Diego  Sanchez  de  Jerez.  <;Cual  de  estos  es  el 
cooperador  en  la  interesante  tabla  de  que 
tratamos?  Dejemos  la  respuesta  por  ahora  en 

suspense,  y  tratemos  de  su  companero,  cuyo 

nombre  vemos  en  el  primer  lugar  de  las  fir- 
mas,  advirtiendo  que  en  este  segundocaso 

sube  de  punto  la  dificultad  de  la  identifica- 
cion,  por  tratarse  de  un  nombre  aun  mas  vul- 

gar que  el  de  Diego. 
De  los  llamados  Juan  Sanchez  sabemos 

de  uno  que  florecia  por  los  aiios  de  1413  a 

1430.  Otro  que  en  1456  se  le  llamaba  el  mo%o; 
un  tercero  que  moraba  en  la  collacion  de  la 

Magdalena  en  14X1,  quiza  el  mismo  que  apa- 
rece como  vecino  en  1486  en  la  de  Santa  Ca- 

talina,  que  estimamos  no  es  el  fumoso  Juan 

Sanchez  de  Castro,  pues  este  debe  ser  el  que 
vemos  nombrado  Sanchez  de  sant  romdn. 

porque  consta  que  moraba  en  la  collacion  de 
este  nombre.  Por  ultimo,  sabemos  de  un  Juan 

Sanchez  que  fallecio  en  la  Isla  Espanola  en 
i5io.  ̂ Cual  de  estos  es  el  coautor  del  cuadro 

de  que  tratamos? 

De  Juan  Sanchez  de  Castro  poseemos  el 
notable  fragmento  de  la  tabla  procedente  de 

la  iglesia  de  San  Julian,  con  la  Virgen  del 

Rosario,  San  Pedro  y  San  Jeronimo;  y  de 
otro  su  homonimo,  llamado  solamente  Juan 

Sanchez,  es  la  otra  tabla  con  Cristo  en  la 

cruz,  la  Virgen,  San  Juan,  las  Marias,  San- 

tiago el  Mayor  y  el  retrato  del  donante,  am- 
bas  custodiadas  en  nuestra  catedral  y  ambas, 

en  nuestro  concepto,  de  distinta  mano,  pues 

la  segunda  la  estimamos  inferior  a  la  prime- 
ra.  ,;Con  cual  de  ellas  tiene  mas  puntos  de 

contacto  la  de  Belalcazar?  Seguramente  con 

la  de  la  Virgen  del  Rosario,  pues  en  ambas 
resaltan  como  caracteres  distintivos  la  ento- 

nacion  general,  brillantez  de  colorido,  deli- 
cadeza  de  las  carnes,  modelado  suave  y  bien 

entendido.  dibujo  y  disposicion  de  los  panos 

angulosos  y  bellamente  convencionales,  y 
hasta  la  tecnica  con  que  estan  hechos  los 

adornos  en  relieve,  y  dorados  que  se  ven  en 

las  capas  de  San  Pedro  y  San  Jeronimo  (que 

acompanan  a  la  Virgen  del  Rosario)  con  los 

de  las  celadas,  escudos  y  coracinas  de  los  sol- 
dados  de  la  tabla  del  Sr.  Harris.  Como  de 

otra  parte  tenemos  sospechas  de  que  Diego 

Sanchez  de  Parias  fue  hijo  de  Juan  Sanchez 
de  Castro;  nos  explicamos  la  cooperacion  de 
este  en  la  obra  de  su  padre. 

Lejos  de  nosotros  la  presuncion  de  haber 

t'allado  el  caso  en  forma  inapelable;  pues  fir- 
memente  creemos  que  nos  hallamos  muydis- 
tantes  de  conocer  la  historia  de  la  primitiva 

pintura  sevillana.  pero  de  todos  modos  la  ta- 
bla de  Belalcazar  esotra  pagina  mas  de  nues- 
tra gloriosa  Escuela,  que  damos  a  conocer 

con  mucho  gusto,  no  solo  por  su  gran  inte- 

res,  sino  porque  con  ella  se  aumenta  el  cau- 
dal historico,  que  poco  a  poco  se  ha  ido  re- 

uniendo  en  el  corto  espacio  de  unos  veinte  o 
treinta  anos  al  presente. 

Si  contando,  por  supuesto,  con  la  aquies- 
cencia  de  su  afortunado  poseedor  propusiera- 
mos  su  adquisicion  a  nuestras  corporaciones, 

<;que  resolverian  estas?  No  hay  que  intentarlo 
siquiera:  la  respuesta  se  supone  (i)   

t  J.  GESTOSO  Y  PEREZ 

d)  EI  ilustre  profesor  Valerian  von  Loga,  publico  una 

exacta  reproduccidn  de  esta  tabla  en  el  num.  I  del«Archiv 

fur  Kunstgeschichte»,  E.  A.  Seeman,  Leipzig  1913,  cuadcr- 

no  i.°,  y  el  Dr.  August  L.  Mayer  en  su  «Historia  de  la  Pintu- 
ra Espanola»,  tambien  la  menciona:  creemos,  por  tanto,  que 

no  est4  de  mis  el  presente  articulo  de  vulgarizaci6n. 
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SALON    DE    OTONO 

MADRID.    IQ2O 

AL  hablar  de  cualquier  certamen  general 
de  arte  celebrado  ahora  en  Espafia,  no 

podemos  por  menos  de  consignar,  una  vez 
mas,  el  cambio  extraordinario  aportado,  en 

nuestra  vida  artistica,  por  los  anos  de  guerra. 

Hasta  estos  anos,  no  es  exagerado  afirmar  que 

nos  hallabamos  por  complete  apartados  del 

giro  mundial  del  arte.  No  es  que  careciese- 
mos  de  elementos,  no;  por  el  contrario,  desde 

hace  aproximadamente  unos  quince  anos  la 
produccion  de  nuestros  artistas  formaba  un 

conjunto  indudablemente  mas  fuerte  y  mas 

original,  mas  nacionalmente  personal,  que  el 

de  cualquier  otro  pais.  Hace  quince  anos  ha- 

bia  ya  acabado  la  gloriosa  epoca  del  impre- 

sionismo  frances,  y  ninguno  de  sus  rezaga- 

dos  podia  ya  equipararse  a  la  fuerza  de  nues- 
tro  Zuloaga.  Pero.  ese  conjunto  de  que  ha- 
blamos,  formabase,  no  dentro  de  la  vida  artis- 

tica espanola,  sino  en  contra  de  ella,  en  lucha 

abierta  con  su  cauce  general  y  sus  resultados 

igualmente  economicos  que  «de  opinion». 

Y,  dabase  el  hecho,  por  cierto  nada  halaga- 

dor,  dequetodos,  absolutamente  todos  nues- 

tros artistas  que  hoy  sabemos  que  valen,  tu- 
vieron  que  ir  a  hacer  contrastar  primero  su 

valor  por  jueces  extranjeros.  Y  no  viene  a 

cuento  objetar  que  esto  ha  sucedido  por 

igual  en  los  demas  paises:  en  todos,  es  ver- 
dad,  el  arte  innovador  tuvo  que  luchar  con 

rutinas  elevadas  a  tradiciones;  pero  ello  fue 
un  momento.  Cada  artista  tuvo,  antes  de  su 
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triunfo,  afios  de  combate,  y  hasta  casi  con- 
venia  que  asi  fuera  para  no  dejar  dentro  del 

templo  mas  que  a  los  devotos  de  fe  inque- 
brantable.  Mas  aqui,  el  combate  no  tenia 

motivo  para  acabar  nunca:  <;que  hubiera  sido 
del  nombre  de  Zuloaga,  de  permanecer  el  en 

Espana? 

Algunos  han  querido  atribuir  este  espe- 
cial aislamiento  de  nuestros  modernos  artis- 

tas  (aislamiento  no  es  el  termino  propio, 
pero  no  encontramos  otro  que  defina  mas 

completamente  nuestro  pensamiento)  en  el 
hecho  de  que  su  fbrmacion  realizose  fuera 

de  Espana,  principalmente  en  Paris.  Este 

hecho  es  cierto,  en  efecto;  mas  la  explicacion 

a  que  da  lugar  no  se  nos  antoja  plausible, 

pues,  ,jc6mo  creer  que  nuestros  pintores  hu- 
bieran,  aun  despues  de  sus  afios  de  estudio, 

continuado  un  destierro  en  pugna  con  todas 

sus  aspiraciones  y  sus  arraigos  naturales,  a 

no  ser  que  este  destierro  hubiera  significado 
para  ellos  la  linica  ruta  abierta  ante  su  nece- 

sario  desarrollo?  Pensemos  en  Zuloaga,  no 

considerado  en  el  grado  justo  en  un  princi- 

pio,  y  admitido  tan  solo  ahora,  por  imposi- 
cion  de  la  gloriosa  aureola  adquirida  en  tie- 

rras  extranas;  y,  sobre  todo,  pensemos  en 
Dario  de  Regoyos,  que,  despues  de  vivir  y 

pintar  largos  afios  en  Espana,  creando  algu- 
nas  de  las  mas  bellas  y  definitivas  obras  del 

impresionismo,  murio.  jy  hace  poco!  cele- 
brado  en  Francia,  en  Belgica  y  en  Alemania, 

y  casi  desconocido  entre  los  suyos.  Y  no  ol- 
videmos  —  porque  ello  es  esencialisimo  y 

debe  tenerse  siempre  muy  presente  —  que 
los  pintores  espanoles  son  en  el  dia,  por  muy 

exoticas,  muy  internacionali^adas  que  parez- 
can  sus  apariencias,  los  mas  intrinsecamente 
nacionales:  es  decir:  los  mas  necesitados  del 

ambiente  que  los  crea  y  moldea. 

Con  la  guerra.  todo  cambio.  Los  artistas 

espanoles  establecidos  en  el  extranjero  hu- 

bieron  r'orzosamente  de  refugiarse  en  su  pa- 
tria,  unico  hogar  espiritual  capaz  de  ampa- 
rarlos  en  la  total  tormenta:  junto  con  ellos 
vinieron  tambien  muchas  firmas  exoticas  en 

busca  de  identicos  fines,  firmas  que,  si  bien 

no  eran  de  prestigios  ya  definidos.  no  deja- 
ban  por  eso  de  constituir  un  nucleo  bastante 
valioso  de  aires  de  fuera. 

A  esos  aires,  Espana  no  podia  por  menos 

de  abrir  sus  ventanas  de  par  en  par.  El  arte 

A.  SANCHEZ  ARANJO EN  LA  FRONDA 
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acostumbrado 

a  vibrar  libre- 
mente  bajo 
otras  latitudes 

mas  compren- 
sivas  que  la 
nuestra  para 

todas  las  auda- 
cias,  no  habia 
de  someterse 

de  la  noche  a 

la  manana  a 

nuestras  asus- 

tadizas  ruti- 

nas;  todos  es- 
tos  artistas  - 

lo  mismoespa- 

noles  que  ex- 

tranjeros,  —  es- 
tosartistas,alu- 

vion  de  la  gue- 
rra,  fomenta- 

ron.  quizas  in- 
consciente- 
mente,  una 

atmosfera  que, 

poco  a  poco. 
iba  a  transfor- 

mar  por  com- 
pleto  la  vision 

de  nuestro  pu- 
blico,  aiin  del 

mas  superfi- 
cial, acostum- 

brandola  a 

considerar  co- 

mo  manifesta- 
ciones  natura- 

les,  obras  que- 

poco  antes,  hu- 
biera  rechaza- 
do  con  mofa  o 

con  indigna- 
cion.  Ahora,  si 

no  asiente,  por 
lo  menos  sabe 

que  debe  respetar.  Facil  es  comprender  el 

entusiasmo  despertado,  entre  los  artistas  y 

M.   BENEDITO 

O6.MEZ  MIR 

los  amantes 

del  arte,  por  el 

anuncio  de  la 
creacion, en 

Madrid,  del 

primer  Salon deOtono.  Aun 

despues  de  es- 
tosaiiosdegue- 

rra,  tan  benefi- 
ciosos  para  su 

comprension 

artistica,  Ma- 
drid, en  cuan- 

to  a  manifesta- 
ciones  de  arte 

general  se  re- riere,  parecia 
un  desierto.  Se 

sabia  que  el 
arte  existia  por 

ahi;  perosecla- 
maba  su  extin- cion.asi  como, 

con  respecto  al 

arte  de  la  pri- 
me r  a  m  i  t  a  d 

del  siglo  pasa- do  se  sabe  que 

en  Espana  fue 

en  extremoflo- 

reciente,ysela- 

menta  sin  em- 
bargo, nuestra 

decadencia  ar- 
tistica deaque- 

lla  epoca:  la 

culpaincumbe 

a  la  falta  de  co- nocimiento,  a 

la  ausencia  de 

vision.  iNo  se 

difunde  lobas- 
tante  nuestra 

PA,SA,E  admirable  pin- tura  post-go- 
yesca,  y  no  se  exhiben  tarn  poco  lo  bastante, 

para  que  de  ellas  nos  enteremos,  las  produc- 

VALENCIANA  (ESTUDIO) 
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clones  de  este  nuevo  arte.  Barcelona  y  Bilbao 

unicamente  dan  la  pauta  con  sus  diversas 

exposiciones  particulares  y  colectivas;  pero, 
para  afirmacion  del  movimiento,  el  grupo, 

losgrupos,  si  as!  prefierese,  deben  presentarse 
en  su  plenitud.  Para  hacer  contrapeso  a  esas 
bienales  exposiciones  nacionales,  en  que  solo 
exhibense  convenientemente  las  obras  mas 

flojas  e  impotentes  de  nuestro  arte,  las  que 
halagan  bajamente,  no  solo  el  gusto  medio 
de  la  mas  mediocre  opinion,  sino  tambien 
«las  corrientes  directoras»  norma  de  recom- 

pensas  y  encargos  oficiales,  para  hacer,  deci- 
mos,  contrapeso  a  esas  rezagadas  esteticas 

que,  por  la  epoca  de  su  maximo  empuje  y 

maximo  florecimiento,  pudieron  muy  bien 

llamarse  «de  la  Regencia»,  necesitabamos  en 

Madrid  algo  similar  al  Salon  de  Otono  pari- 

sino.  No  era  solo  un  anhelo  de  algunos  ar- 

tistas  de  determinadas  y  avanzadas  tenden- 
cias,  era  necesidad  de  toda  la  vida  artistica 

espanola. 
*    * 

Y  he  aqui  la  decepcion  maxima,  el  desen- 
gano  irremediable:  la  falsificacion  de  nues- 

EN  LA  HUERTA 

tro  deseo.  la  usurpacion  de  nuestra  esperan- 
za.  Ya,  el  tomar  un  titulo  tan  especialmen- 
te  consagrado,  era  singular  atrevimiento; 

pero,  al  fin  y  al  cabo,  podia  ello  pasar  por 

petulancia  juvenil,  por  intrepidez  certera  de 
sus  brios  y,  en  este  caso,  el  hecho  no  dejaba 

de  ot'recer  un  caractcr  digno  de  toda  simpa- 
tia.  Alas  ̂ que  decir  al  ver  que  este  titulo  fue 

tornado  por  cubrir  con  su  pabellon  de  liber- 
tad,  no  solo  las  ruttnas  de  siempre,  sino  es- 
clavitud  mayor  que  nunca,  mas  vergonzosa 

puesto  que  no  se  ignora  y  quiere  perdurar 

revistiendose  con  las  mas  contrarias  aparien- 
cias?  ̂ Que  decir  de  este  Salon  de  Otofio  tan 

anhelado?  Porque  aqui.  no  son  ya  los  anti- 
cuados,  de  las  exposiciones  nacionales;  son 

los  mas  impotentes,  los  menos  Salon  deOtono 

que  darse  pueda  en  Espana.  Y  ̂ que  decir, 
ademas,  de  esa  reunion,  bajo  este  titulo  de 

lucha,  de  obras  atemorizadas,  no  solo  de  es- 
tos  aiios,  sino  de  muchos  anos  atras? 

Porque,  no  contentos  con  exhibit  cuanto 

nuestro  arte  presenta  de  mas  antagonico  a  lo 

que  pueda  esperarse  de  un  certamen  osten- 
tando  este  titulo,  que  ya,  de  por  si,  es  una 
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bandera,  sus  organizadores  han  querido  re- 
unir  tambien  las  obras  tipos  de  esas  normas, 

como  complaciendose  en  reforzar  el  imperio 

del  arte  llamado  precisamente  a  desaparecer 

bajo  la  presion  de  las  exposiciones  libres.  Asi 

tenemos.  en  este  primer  Salon  de  Otono  ma- 
drileno  (;y  Dios  quiera  que  tambien  sea  el 
ultimo!)  formulas  cuajadas  hace  ya  veinte, 
treinta  afios.  Y  tenemos  incluso  este  absurdo, 

que  nada  puede  disculpar,  ni  explicar:  el  de 
una  retrospectiva  hecha,  como  vulgarmente 

se  dice,  al  buen  tun-tun,  con  obras  dispara- 
tadas,  reunidas  al  azar  como  por  mano  de 

chamarilero,  y  cuyo  arbitrario  con  junto  anu- 
laba  natural  men- 
te  alguna  que 

otra  produccion 

sign  if!  cat  iva. 

jOh  retrospec- 
tivasdel  verdade- 
ro  Salon  de  Oto- 

no que  reunis 

piadosamente  la 
obra  esencial  de 

a  1  g  u  n  artista 
esencial  para 

ofrecer  esa  ense- 

nanza  de  la  pro- 
duccion toda  de 

uno  de  sus  maes- 
tros,  a  losartistas 

jovenes  necesita- 
dos  de  direccion 

y  de  base  que  sir- 
ve  de  punto  de 

apoyo,  y  garan- 
tia  a  su  indepen- 
dencia! 

Si;  cuanto  se 
manifieste  en 

contra  de  laorga- 

nizacion  de  este  Salon  de  Otono  sera  poco. 
Y  es  menester  decir  mucho,  primeramente 

porque  en  arte  es  en  lo  que  menos  pueden 
tolerarse  las  usurpaciones,  y  despues  para 
que  la  opinion,  desorientada,  no  crea  que, 
efectivamente,  eso  es  cuanto  puede  ofrecer 
en  la  actualidad  nuestro  arte  moderno. 
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Hemos  creido  preferible  definir  las  lineas 

generales  de  la  exposicion  a  que  nos  refe- 
rimos,  que  hacer  una  resena  de  sus  obras  o 
una  critica  detallada  de  algunas  de  estas.  Lo 

que  el  «Salon  de  Otono»  debia  de  haber 

significado  —  (a  falta  de  lo  que  realmente 

signified)  —  asi  lo  requeria. 

*     * Ya  poco  espacio  nos  queda,  despues  de 
describir  el  aspecto  general  del  certamen,  y, 

sin  embargo,  hay  en  el  algunas  firmas  que, 

no  solo  excepcionalmente,  sino  tambien  por 

su  valor,  que  las  haria  destacarse  en  cual- 
quier  sitio,  merecen  ser  estudiadas.  Aunque 

no  lo  hagamos 
con  la  detencion 

necesaria,  no 

queremos  dejar 
de  consignarlo. 

Vazquez  Diaz, 

uno  de  esos  ar- 

tistas  de  que  an- tes hablabamos, 
vueltosaEspana, 

devueltos,  mejor 

dicho,  por  lascir- cunstancias  de 

estos  ultimos 

aiios,  y  que  ha 
tenido  el  buen 

gusto  de  renun- ciar  a  sus  dema- 

siado  i(uloagues- 

cas  visiones  tore- 
riles,  afirmase 

hoy  artista  ori- 
ginal y  potente. 

Son,lastresobras 

que  aqui  expuso, 

muy  modernas; 

pero,  contraria- mente  a  lo  que  suele  ocurrir  en  la  pintura 
modernisima,  hay  en  ellas  inefable  sereni- 
dad.  Se  echa  de  ver  que  fueron  pensadas, 
recogidas  dentro  del  alma  del  artista,  a  quien 
debieron  acompafiar  largo  tiempo  antes  de 
separarse  de  el;  son  graves,  en  la  mas  amplia 
aceptacion  de  la  palabra,  con  la  gravedad  de 

LAS  PEINADORAS 
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los  sentimien- 

tos  muy  pro- 
fundos  que  no 
vacilan  en  su 

ruta.  Y  son  pu- 
ras  y  sencillas, 
con  la  pureza 

y  la  sencillez 
de  la  obra  he- 

cha  por  nece- 
sidad  propia. 

sin  mirasa  im- 

pulses exterio- 
res.  ElCartujo. 
sin  duda,  es  la 

mas  completa 
de  las  tres; 

pero  la  Madrc 
tiene  unaemo- 
cion  deliciosa, 

y  el  retrato  de 
Unamuno  una 

gran  fuerza  de 
carac  teriza- 
cion. 

Gustavo  de 
Maeztu  es  el 

polo  opuesto, 
salvo  en  since- 

ridad.  Aqui  el  senti- 

miento  en  lugar  de  re- 
cogerse,  avasalla.  La 
fuerza  en  lugar  de 
emocionar,  domina. 
Todo  lo  de  adentro 

sale  al  exterior  y  se 

difunde,  y  gira  y  se 
arrebata :  sentimien- 
to,  ordenacion,  color, 

todo  es  triunfo  dioni- 

si'aco.  Y  todo  se  equi- 
libra,  porque  la  es- 
tructura,  fria  y  fuerte- 

mente  pensada,  lo  sos- 
tiene  todo.  ̂ Obra  de- 
corativa?  Si;  pero  no 

segun  la  formula  ad- 
mitida,  sino  segiin  la 
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VAZQUEZ  DIAZ UNAMUNO  (MUSEO  DE  BILBAO) 

primitiva  defi- nicion;  para 

decorar.  Dadle 

a   Maeztu   pa- 
redes;  dadle 

grandes  super 

ficies  por  lle- 
narcon  su  apa- 
sionamiento, 

que    estas   su- 
perficies seani 

maran  enton- 

ces  con  la  mis- 
ma  vibracion 
de  la  vida;  una 

vida  que  tiene 
los  pies  sujetos 
a  este  mundo; 

pero  la  cabeza en  un  mundo 

ideal  de  ensue- 
nos.  refulgen- 

tes  y  macizos. Y  he  dejado 

exprofesoa  So- 
lana  para  la  ul- 

tima anuncia- EL  CARTUJO      da  de  estas  tres 

personalidades 
originales.  Ya  no  esta- 
mos  frente  a   un   en- 
sueno:  que  muchos  se 
encuentran    frente    a 

una  pesadilla.   Noso- 
tros,  no;  a  no  ser  que 

sea  pesadilla  la  reali- 
dad  disecada.  Las  me- 

sas   de    diseccion    no 

huelen    nunca    bien; 

los  cuadros  de  Solana 

tampoco;    pero   dicen 
mas    verdad     que    la 

vida.  ̂ Llegara  Solana 
a   ser    nuestro    pintor 

del  dia,  como  algunos 

imagineros  torturados 
lo  fueron  de  otro  tiem- 

po?  No  seria  ello  im- 
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GUSTAVO  DE  MAEZTU 

posible,  lo  cierto  es  que  Solana  cvoca 

nosotros  un  f'ondo  que  no  tenemos  mas 
medio  que  recono- 
cer  verdadero.  Sin- 

tesis  cruel  y  despia- 

dada;  pero  la  emo- 
cion  de  Solana  no 

pretende  ser  com- 
pasiva.  La  fuerza 
que  asi  se  impone, 

liene  que  ser  tre- 
menda,  y  no  hay 

quizas  mas  que  cier- 
tas  produccionesde 

Picasso  —  los  Apa- 
ches —  que  puedan 

rivalizar  en  abso- 
lute, en  totalidad 

con  estas  Peinado- 
ras,  estos  Clowns  o 
esta  Tertulia  del 

Cafe  de  Pombo. 

EL  ORDEN 

de      Vazquez  Diaz,  Maeztu   y    Gutierrez   Solana 

re-      son,  indudablemente,  las  figuras  mas  inte- 

resantes  de  la  ex- 

posicion.  Esto  no 
quiere  decir  que 
scan  las  unicas; 

pero  las  otras  dig- nas  de  estudio, 

como,  porejemplo, 

Mir  y  Hermoso,  no 
necesitaron  este 

momento  para  re- 
velarse  con  tanta 

energia  y,  ademas. 
no  se  presentan 

aqui  en  su  aspecto 

significative. En    escultura 

menciona  r  emos 

tan  solo  los  nom- 
bres  de  Ynurria  y 

EL  PATIO  ROSA       de  Clara,  que  se  han 
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presentado  con 
obras  de  escasa 

importancia,  con 

relacion,  claro  es- 
ta,  a  sus  autores. 
Y  unasenora,  Eva 

Aggerholin  de 
Vazquez  Diaz, 

presenta  una  ca- 
beza  y  una  arque- 
ta  de  estilo  bizan- 

tino  que  no  dicen 
cuanto  sabemos 

que  su  autora 

puede  realizar. 

Y  terminare- 

mos  mencionan- 
do,  entre  las  obras 
de  la  seccion 

retrospectiva,  un 
retrato  admirable 

de  Eduardo  Resa- 
les, nueva  prueba 

del  genio  de  este 
maestro  singular, 
uno  de  los  mas 

gloriososde  nues- 
tra  escuela,  y  del 

arte  pictorico  es- 

p  a  n  o  1  del  s  i  - 

glo  xix.  Segura- 
mente  el  tiempo 
le  elevara  a  una 

consideracion  to- 

davia  mayor  de  la 

que  goza,  porque 
es  uno  de  esos 

contados  artistas 

que,  al  contrario 

de  lo  que  a  algu- 
nos  otros  les  ocu- 

rre,  a  medida  que 
pasan  los  anos, 

mas  crece  su  pres- 
tigio.  Y  se  explica 
facilmente.  Su  la- 

bor posee  entrafia  tan  profundamente  picto- 
rica,  su  vision  es  tan  personal,  que  sin  duda 

JOSE  CLARA 

alguna,  por  mu- 
cho  que  cambien 
los  gustos  y  el 

concepto  que  se 

tenga  de  la  pin- 
tura,  no  podra 

menos  de  recono- 
cerse  que  Resales 
tuvo  vigoroso 

temperamentode 
artista. 

Pero,  aun  con 

ser  todo  momen- 
to  apropiado  para 
hablar  de  los 

grandes  pintores 
del  pasado,  no  es 
esta  ocasion  para 

extenderserespec- 

to  a  la  briosa  per- 

sonalidad  del  fa- 
moso  autor  del 

lienzo  El  testa- 
men  to  de  Isabel  la 
Catdlica, 

De  lo  que  se 

trata,  unicamen- 
te,  es  de  recoger 

lo  que  Cue  y  re- 

presento,  en  Ma- drid, el  Salon  de 
Otono.  Sobreello 

ahi  queda  nues- 
tra  opinion  par- 

ticular, que  val- 
ga  lo  que  valiere, 
tiene  siquiera  el 

valor  de  la  since- 

ridadcon  que  ma- 
nifestada  resta. 
Admitase  como 
tal.  Con  echar 

una  mirada  a  los 

grabados  de  las 

TERNURA  (BRONCE)  pr  o
d  UCci  O  n  CS    3 que  aludimos,  se 

vera  si  en  lo  que  llevamos  manifestado  pre- 
sidio o  no  el  acierto     —    MARGARITA  NELKEN 



RETABLO  DE  "LA  CREAClON" 

GALLARDA  muestra  del  arte  cristiano  son  los 

retablos  de  Rubielos  de  Mora.  El  arte 

gotico,  lleno  de  convencionalismos  y  graticas 

expresiones,  es  de  admirar  en  esa  joya  picto- 
rica,  de  indiscutible  merito,  y  aun  inedita. 

Retablos  notabilisimos  se  conservan,  aun. 

en  Rubielos:  obras  magistrales  de  Jacomard, 
el  notable  maestro,  fundador  de  la  primitiva 

escuela  valenciana  del  siglo  xv,  que  tan  no- 
tables retablos  lego.  Pero  de  todas  esas  pintu- 

ras  se  ocupo  ya  extensamente  el  protesor  y 
critico  en  Historia  del  arte,  don  Elias  Torino; 

y  fuera  vana  pretension  en  mi,  volver  sobre 
tema  tan  admirablemente  tratado,  en  un  li- 
bro  contemporaneo,  seguramente  conocido 

por  los  lectores  de  MVSEVM.  For  eso  me  limi- 
tare  a  dar  a  conocer  el  retablo  cuya  deno- 
minacion  intitula  estas  lineas,  ilustradas 

por  las  fotografias  de  don  Enrique  Cardona. 
El  retablo,  existente  en  el  convento  de 

Agustinas,  es  de  ignorado  autor  primitive, 
constituido  por  tres  cuerpos  y  rudimentaria 

LA  CREACI6N 

KVA  SALIENDO  DE  UNA  COSTILLA  DE  ADAN 

(UNA  DE  LAS  COMPOSICIONES  DEL  RETABLO) 

ornamentacion  en  la  talla  del  encuadrado. 

El  cuerpo  de  enmedio  muestra,  en  su  tabla 

central  y  mayor,  la  Santisima  Trinidad  con 

el  Padre  Eterno  sentado,  sosteniendo  el  si- 
mulacro  de  la  Crucificcion  y  apareciendo  el 

Espiritu  Santo  en  forma  de  paloma,  entre 
las  cabezas  del  Padre  y  el  Hijo.  En  la  tabla 

superior  de  la  espina,  vese  la  imprescindible 
escena  del  Calvario.  Los  cuerpos  laterales. 

constan  de  tres  tablas  cada  uno,  desarrollan- 
do  el  tema  de  la  Creadon  en  sus  escenas  de: 

Dios  creando  el  ftrmamento;  Creadon  de  los 

animales;  Creadon  de  Addn  y  Eva;  Prohibi- 
don  de  la  fruta  del  bien  y  del  mal  y  Escena 

de  la  tcntadon;  Nuestros  primeros padres  arro- 
jados  del  Paraiso,  etc. 

En  la  pradela  o  rebanco,  figuran  siete  ta- 
blitas,  con  otras  tantas  escenas  de  la  Pasion 

y  muerte  de  Jesus;  La  ultima  cena;  el  Ecce- 
flomo;  La  oradon  del  huerto;  Lajlageladon; 
La  calle  de  Amargura,  etc. 

Lo  mas  curioso  sin  duda  alguna  iy  para 

mi  sin  precedentes),  de  este  retablo  de  Mora, 

es  la  tabla  inferior  del  lado  izquierdo,  donde 

se  representa  el  acto  en  que  Dios  saca  de  una 
costilla  de  A  dan  a  Eva. 

DR.  CARLOS  SARTHOU  C. 
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ECOS  ARTISTICOS 

AUGUSTO  HENAOLT.  —  Este  artista,  autor  de  la 
pintura  Gitana,  que  reproducimos,  ha  sido  una  de 

las  victimas  de  la  pasada  guerra.  Ella  vino  a  iron- 
char  una  vida  que,  a  juzgar  por  las  obras  del  ma- 
logrado  joven,  hubiera  sido  gloriosa  para  el  arte. 
Fu6  Henault  discipulo  de  la  Escuela  de  la  Casa 
Lonja,  de  Barcelona,  donde  no  tard6  en  sobresalir, 
alcanzando  diversos  premios,  entre  ellos  una  Bolsa 
de  Estudio  y  de  Viaje,  por  oposici6n,  a  los  diez  y 
ocho  anos  de  edad.  El  joven  pensionado  saco  gran 

provecho   de    sus 
estudios  en  el  Mu- 
seo  del    Prado,   y 

de    retorno    pudo 
mostrar  una  serie 

de   lienzos,  enire 
los    cuales    habia 

algunosinteresan- 
tes    retratos,    que 

pregonaban  elade- 
lanto   conseguido 

por  el  autor  du- 
rante  Ics  meses  en 

que   estuvo    con- 
sultando,  en  el  ex- 
presado  museo,  a 

los  grandes  maes- 
tros  de  la  pintura. 

Cuando  mas 
lleno  de  ilusiones 

vivia,  cuando  so- 
fiaba  en  las  pro- 
duccionescon  que 
habia  de  alcanzar 

farm,  sorprendib- 
le  el  aviso  de  que 

habia  de  incorpo- 
rarse  a  filas.  Y  se 
msrch6a  Francia, 

en  cumplimiento 
de  su  deber.  Fu6 

de  losprimerosen 

morir  por  la  patria.  Para  que  salvarase  su  regi- 
miento,  en  una  retirada,  una  secci6n  de  61  debia 

sacrifkarse,  a  fin  de  que  los  demas  lograran  ocu- 
par  un  lugar  estrat^gico.  El  teniente  Henaull  no 
vacilo  un  segundo  y  ofreci6se  de  los  primeros,  y 
pereci6  a  poco  con  los  que  siguieron  tan  noble 
ejemplo,  en  favor  de  sus  companies.  En  el  pane 
de  ese  heroico  rasgo,  se  dice:  «Valiente  oficial 
muerto  por  el  enemigo  el  8  de  Septiembre  de  1914 

en  Croix-Idoux.»  Habia  obtenido  la  Cruz  de  gue- 
rra con  palma.  Honra  p6stuma  fu£  la  otorgacion 

AUGUSTO  HENAULT 

de  la  Legidn  de  Honor.  Contaba  Augusto  Henault, 
al  morir,  veintisiete  anos. 

Equilibrado,  de  claro  juicio,  entusiasta  del  arte 

que  cultivaba,  trabajador  en  alto  grado,  todo  per- 
mitla  esperar  de  61  a  un  artista  destinado  a  obte- 
ner  triunfos  definitives  en  su  carrera. 

EN  BELGICA.  —  Uno  de  los  espectaculos  mas 
interesantes  de  los  que  se  organizan,  con  motivo 
del  viaje  de  los  Reyes  de  Espafia,  sera  la  apertura 

del  Salon  de  Arte 

espanol,  en  el  que 
serin  expuestas 
todas  las  obras  de 

los  artistas  bel- 

gas  inspiradas  en 
asuntosesparioles. 
Se  cuenta  ya  con 

cuadros  de  Meu- 

nier,  Glaus,  Her- 
mans, \Vytsman, 

Van  Rysselderghe 

yotros  artistas  bel- 
gas,  asi  valones 
como  flamencos. 

UN    ROBO    EN    LA 

ARMEKI'A  REAL.  — 
En  la  Secretaria 

de  Su  Majestad  el 

Rey  se  ha  facili- tado  la  siguiente nota: 

«AI  poco  tiem- 
po  de  dar  entrada 
en  la  Real  Arme- 

ria  ayer,  lunes  — 4  de  Abril  de  1921, 
—  se  advirti6  que 

estaba  violentada 

una  vitrina,  en  la 
GITANA 

cual,  entre  otros 
objetos,  se  hallaban  los  que  constitulan  parte  del 
tesoro  visigodo,  hallado  en  Guarrazar  en  1860. 

Los  objetos  que  faltan  en  la  vitrina  descerra- 
jada  son  los  siguientes: 

Corona  del  rey  Suintila.  Esta  formada  por  dos 
semicirculos  de  doble  chapa  de  oro,  unidos  con 

bisagras,  y  el  aro,  que  resulta  tiene  22  centimetres 
de  diametro  y  6  de  aliura.  La  chapa  interior  es 
lisa;  en  los  hordes  de  la  exterior  hay  dos  centros 
de  relieve,  con  perlas  y  zafiros  pulimentados,  y 

otro  en  el  centro,  mas  ancho,  cubierto  de  roseto- 
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nes  calados,    enriquecido   con   cngastes  de  igual 

pedreria. 
Pendiente  del  horde  inferior  tuvo  la  corona, 

cuando  la  ofrecieron,  una  cruz  y  veintid6s  letras: 
las  necesarias  para  formar  esta  dedicatoria: 

Suinthilanus  rex  offerct. 

Eran  todas  y  cada  una  de  dichas  leiras  verda- 
deros  joyeles,  rellenos  de  vidrios  de  colores  a  ma- 
nera  de  esmalte,  alveolados  con  chatones,  perlas  y 

zafiros  periformes,  pendienles  los  zafiros  de  las 
perlas  y  las  perlas  de  los  chatones. 

Hay  en  la  corona  cuatro  cadenas,  y  csta  cada 
una  formada  con  cuatro  eslabones;  imitan  hojas 

de  peral  caladas,  y  van 
unidasa  un  hermoso  flo- 
rdn  hecho  con  dos  azu- 

cenas  de  oro,  contra- 
puestas  y  separadas  por 
un  trozo  de  cristal  de 
roca  facetado.  De  una 

de  las  cadenas  pende 

una  hermosa  cruz,  for- 
mada con  los  irozos  de 

oiras  dos  de  ide'ntica  he- 
chura,  que  debieron  per- 
tenecer  a  dos  distinias 
coronas. 

Floron,  de  oro  y  pie- 
dras  preciosas,  de  una 
corona  votiva  grande, 

en  todo  parecido  al  re- 
mate  de  la  de  Suintila. 
El  trozo  de  cristal  de 

roca  facetado  que  separa 
las  dos  azucenas  se  hen- 
did  a  consecuencia  del 

incendio  de  1884. 
Trozo  de  corona  vo- 

tiva, de  oro.  Pende  del 
flor6n  anteriormente 

descrito,  un  enrejado 
formando  cuadros  que 
resultan  de  tres  lineas 

horizontales  y  seis  ver- 
ticales,  unidas  entre  si 

por  medio  de  chatones 

de  piedras,  perlas  y  pas- 
tas de  colores,  de  que 

s61o  quedan  los  engas- 
tes,  y  lleva  el  objeto 
unos  zafiros  en  el  cen- 

tro  de  cada  cuadro  y  va- 
rios  en  el  borde  infe- 

rior. Habia  varias  piedras  sueltas  de  diferentes 
tamanos,  de  las  que  faltan  diez  y  seis,  y  un  flor6n 
central  de  una  cruz  votiva,  compuesta  de  un 
zafiro  engastado  en  oro,  con  orla  de  aljdfar. 

El  objeto  mas  voluminoso  es  la  corona  de 
Suintila;  pero  como  esta  construido  de  chapas  de 
oro,  calado,  pudo  el  ladron  ocultarlo  facilmente, 
aplastandolo,  y  asi  lo  demuestran  algunos  detalles 
encontrados,  como  son:  una  perla  rota  y  algiin 

fragmento  de  oro  que  habia  en  el  suelo. 
El  valor  material  de  lo  robado  es  pequeno  en 

relaci6n  con  el  arqueo!6gico.» 

MONUMENTO  A  MONTAGES. —  Han  empezado  las 
obras  en  la  plaza  del  Salvador,  de  Sevilla,  para  la 
ereccion  de  la  esiaiua  al  gran  imaginero  sevillano 

Martinez  Moritafie's,  autor  de  las  maravillosas  efi- 
gies  delSenor  dePasion, 
del  Gran  Poder,  de  Cris- 
to  del  Amor,  y  de  lantas 

otras,  que  son  orgullo 
de  los  sevillanos  y  ad- 
miraci6n  del  mundo. 

Inici6  la  idea  don  En- 

rique Garro,  y  la  secun- 
dan  el  Ayuntamiento  y 

la  Hermandad  de  Nues- 
tro  Padre  Jesus  de  Pa- 

si6n,  que  encargaron  la 
estatua  al  notable  escul- 
tor  sevillano  senor  San- 

chez Cid,  quien  ya  ha 
presentado  el  proyecto, 

que  ha  merecido  la  apro- 
baci6n  de  la  Academia 

de  Bellas  Artes  y  los 

elogios  de  todos. 

S.  M.  el  Key  don  Al- 
fonso ha  contribuido  a 

la  suscripci6n  abierta 
para  sufragarlos  gastos, 

J.  MESTRES 

la  cual   alcanza  ya  una 
fuerte  suma. 

DlSPOSICION  OFIC1AL.  - 

La  Gaceta  publica  la  si- 
guiente  Real  Orden  del 
ministerio  de  Instruc- 
cion  Publica  y  Bellas 
A  rtes : 

«Siendo  frecuentes 

los  casos  que  por  los 
Museos  provinciates, 

Corporaciones  o  demas 
Centres  a  quienes  se 
conceden  obras  en  de- 

pbsito,  procedentes  de 
los  Museos  nacionales  del  Prado  y  de  Arte  Mo- 
derno,  no  se  hace  efectiva  la  retirada  de  dichas 

obras,  quedando,  por  tanto,  en  una  situacion  es- 
pecial que  perjudica  al  ordenado  funcionamiento 

EL  CALLEJON 
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de  dichos  Muscos  nacionales,  y  con  el  fin  de  evi- 
tarlo  en  lo  sucesivo, 

Su  Majestad  el  Rey  (q.  D.  g.)  ha  tenido  a  bien 
disponer  que,  transcunido  el  plazo  maximo  de  un 

ano  para  la  retirada  de  las  obras  de  referenda,  ca- 
duca  la  concesion  si  dentro  de  este  plazo  no  se 
hubieran  retirado.* 

DEL  MUSEO  DEL  PRADO.  —  Ha  sido  publicada 
la  Memoria  correspondiente  al  ano  1918,  presen- 
tada  por  el  Patronato  del  Museo  del  Prado. 

Se  ocupa  el  documento  da  las  diversas  obras 
realizadas,  entre  ellas  la  reapertura  de  la  sala  de 
Ribera,  despues  de  retirar  de  ella  algunos  lienzos 
de  menos  segura  autenticidad  y  despues  de  haber 
tapizado  los  muros  de  un  color  bayo,  propio  para 
hacer  resaltar  las  pinturas,  y  de  colocar  un  esp£jo 
que  permita  ver  c6modamente  el  techo,  pintado 
por  Vicente  L6pez. 

En  la  rotonda  central  se  ha  colocado  un  cuadro 

de  caoba,  donde  se  consignan  en  letras  de  oro  el 
nombre  de  las  personas  que  han  hecho  donativos 
al  Museo.  En  el  taller  de  restauraciones  se  han 

restaurado,  con  respeto  absoluto  del  cuadro,  sin 

aumentar  ni  repintar,  obras  de  Sassoferrato,  Te- 
niers,  Panini,  Snayers,  Orley,  Gouvri,  Patinir, 
Lanfranco,  Murillo,  Goya,  una  copia  de  Correggio 

y  diferentes  cuadros  de  escuelas  espanola,  llamen- 
ca  y  holandesa. 

Las  copias  de  cuadros  efectuadas  en  el  aiio 
fueron  las  siguientes: 

De  Murillo,  201;  de  Velazquez,  179;  de  Goya, 
178;  de  Tiziano,  69;  del  Greco,  58;  de  Rubens,  33; 
de  Van  Dyk,  26;  de  Ribera,  24;  de  P.  Veron£s,  12; 

de  Menendez,  n;  de  R.  Madrazo,  9;  de  Tinto- 
retto, 7;  de  Teniers,  5;  de  Alonso  Cano,  5;  de 

Mengs,  4;  de  Castiglioni,  4;  de  Giordano,  3:  de 
Giovanni  Battista  Tiepolo,  3;  de  Zurbaran,  3;  de 
P.  de  Vos,  3;  de  Ranc,  3;  de  Watteau,  2;  de  Cas- 

tillo, 2;  de  Guercino,  2;  dc  Correggio,  2;  de  Mazo, 
2;  de  Fra  Angelico,  2;  de  L.  de  Vinci,  2;  de  A.  de 
Sarto,  2. 

Y  una  sola  copia  de  Morales,  Jacobo,  Bassano, 
Rembrandt,  Memling,  Espinosa,  Pereda,  Spada, 
Padovanino,  Nattier,  Utevael,  Esquerra,  G.  Dou, 

Van  Kessel,  Giovan  Domenico  Tie'polo,  Guido 
Reni,  B.  Crespi,  Durero,  Furrini,  Claudio  Coello, 

Nocret,  Holbein,  Herri  Mea  de  Bias,  C.  Procac- 
cini,  March,  Moro,  Jordaens  y  Navarrete. 

El  numero  total  de  visitantes  durante  el  ano 

fu6  de  134.91 1-   De  estos,  1091 1  mediante  el  pago 

de  la  entrada,  y  124.000  gratis. 

— f 

MONU.MENTO  A  JULIO  ANTONIO.  —  Varios  admi- 
radores  de  esie  malogrado  escultor  han  regalado 
un  busto  del  mismo,  con  su  pedestal,  ejecutado 

por  don  Enrique  Salazar,  para  ser  emplazado  en 
los  jardines  del  Palacio  de  la  Biblioteca  y  Museos 
Nacionales  de  Madrid. 

El  Director  general  de  Bellas  Artes  ha  aceptado 

la  donacion  y  concedido  permiso  para  el  cmplaza- 
miento  de  la  obra  en  el  lugar  que  se  pretendia. 

LA  KADIOGRAH'A  Y  LA  PINTURA.  —  Se  ha  descu- 
bierto  un  medio  de  conocer  a  la  perfecci6n  si  en 
un  lienzo  o  tabla  que  se  nos  vende  como  legitimo, 
hay  o  no  fraude.  La  aplicaci6n  de  los  Rayos  X  a 

la  pintura,  permite  saber  qu£  colores  se  han  em- 
plcado  y  qu£  tiempo  llevan  aquellos  colores  en  el 
cuadro.  No  hemos  de  entrar  en  detalles  t^cnicos. 

Baste  saber  que  la  acci6n  de  los  Rayos  X  sobre  los 
colores  no  es  la  misma  si  estos  son  antiguos  o 

modernos.  Tambien  la  radiografia  permite  averi- 
guar  en  los  61eos  las  figuras  borradas  para  pintar 
otras  encima,  los  palimsestos  de  la  pintura,  vamos 
al  decir.  Se  trata  de  establecer  en  el  Louvre  una 

estaci6n  radiografica  para  examinar  los  cuadros 
que  lleguen  y  saber  en  ocasiones  a  qu6  atenerse. 

BURGOS.  MUSEO  PROVINCIAL 

1 56 

FRONTAL  DE  ALTAR,  EN  BRONCE  ESMALTADO.  (SIGLO  Xl) 



V1LLARREAL PREDKLLA   DE  UN  RETABLO  GOTICO 

EL  ARTE  CRISTIANO  RETROSPECTIVO  EN  LA  PROVINCIA 

DE  CASTELLON 

POCAS  provincias  habran  en  Espafia  que 

tengan  una  personalidad  tan  detinida 

en  el  campo  del  Arte  —  especialmente  en 

el  periodo  gotico,  —  como  la  de  Caste- 
llon. Aquella  escuela  primitiva  de  pintura 

del  Maestrazgo  de  Montesa,  fundada  por  el 

famoso  retablista  Montoliu:  y  mas  tarde,  la 

escuela  naturalista  del  castellonense  Francis- 

co Ribalta;  y  los  celebres  orfebres  del  siglo  xv, 

cuyos  punzones  hicieron  sonar  los  nombres 

de  Morella  y  San  Mateo;  los  bordadores  de 

ternos  de  imaginen'a  en  la  gloriosa  epoca 
del  Renacimiento,  y  los  habiles  maestros  en 

el  labrado  de  la  piedra  y  la  madera,  cuya  fa  ma 

aun  pregonan  nuestros  templos  y  sus  altares; 

toda  una  pleyade  de  artistas  cuyos  nombres 
intentare  rememorar,  convirtieron  nuestro 

suelo  provincial  en  inmenso  museo  durante 

los  siglos  xiv  a  xvn,  para  que,  en  tiempos 

posteriores,  la  ignorancia  de  unos  y  la  picar- 

dia  de  los  mas,  se  encargase  de  desvalijar  tem- 

plos y  monasterios,  lenta,  pero  constante- 
mente,  reduciendo  su  caudal  artistico  de  un 
modo  lamentable. 

Con  todo,  aun  queda  mucho  que  admi- 
rar.  Y  ese  tesoro  artistico,  que  diseminado 

se  cobija  (como  resto  de  un  esplendido  pasa- 

1918  a  20.  VI.   N.°  5. 

do),  al  amparo  de  parroquias,  ermitas  y  con- 
ventos  de  la  provincia  de  Castellon.  lo  tengo 

estudiado  ya.  en  su  mayor  parte,  porque,  al 

sorprenderme  la  Gaccla  con  mi  inesperado 
nombramiento  de  Delegado  regio  de  Bellas 

Artes.  fue  mi  primer  impulse  emprender  la 

catalogacion  de  todas  las  obras  de  arte  exis- 
tentes  en  Castellon,  en  gran  parte  ignoradas. 

De  ellas  llevo  obtenidas  centenares  de  foto- 

grafias.  y  gran  acopio  de  datos.  De  mi  cose- 
cha  —  si  no  rica,  abundante  al  menos  —  hice 

carpeta  aparte,  de  lo  reterente  al  arte  cristia- 
no  provincial;  y  llevo  ya  publicado  algo,  por 

secciones,  en  varies  articulos  de  revistas  cs- 
panolas  y  extranjeras  (i).  Hoy  me  propongo 
hacer  una  sintesis  de  tan  simpatico  tema; 

pero  muy  resumida.  La  falta  de  nimias  des- 
cripciones,  siiplanla,  en  parte.  mis  pobres 

fotografias,  entresacadas  del  monton  de  lo 
inedito. 

*     * 

El  arte  cristiano  valenciano  tiene  su  cuna 

en  los  azarozos  tiempos  de  la  reconquista  — 
aquella  guerra  religiosa  de  ocho  siglos  que 

(i)  Boletin  de  la  Sociedad  espanola  de  Hxcursiones,  He- 
raldo  de  llamburgo,  Kosas  y  Kspinas,  La  Esfera,  Hojas 

Selectas,  Blanco  y  Negro,  MVSEV.M,  etc.,  etc. 
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ibanse  desenterrando  vicjisimas  imagenes 

adoradas  por  los  godos,  quienes,  para  librar- 

las  de  posibles  prot'anaciones  por  parte  delos 
nuislimes  invasores  del  suelo  hispano,  las 
habian  escondido  en  el  fondo  de  las  cuevas, 

o  enterrado  bajo  campanas.  Y  en  el  sitio  mis- 
mo  del  hallazgo  —  hallazgo  que  las  tradicio- 
nes  adornan  con  detalles  portentosos,  —  se 
cdificaban  tradicionales  ermitas.  que  vemos 

hoy  esparcidas  por  las  sierras  y  llanuras  de 

esta  provincia  meridional. 

VILLARREAL LA  VIRGEN  DEL  ROSAH1O 

comenzo  en  Covadonga,  y  acabo  en  Grana- 

da.  —  Protnediado  el  siglo  xin  comenzaron 
a  elevarse  monumentos  (cruces  y  capillas) 
en  las  fragosidades  de  las  sierras  castellonen- 

ses;  especial mente  en  aquellos  puntos  o  lu- 
gares,  do  convenia  conmemorar  una  victoria 

ganada  a  los  enemigos  de  Cristo.  El  rev  Don 

Jaime  I  de  Aragon,  en  su  avance  triuntal. 

iba  cimentando  templos,  purificando  mez- 

quitas  y  t'undando  parroquias,  generalmente 
bajo  la  advocacion  mariana.  Casi  a  la  par,  VIRGEN  DE  VALLIVANA 
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BURRIANA.       CRUZ   1>K   LA  PARROQUIAL  UEL  SALVADOR 

En  Catalufia.  Aragon  y  otras  regiones 

donde  los  arabes  fueron  barridos  antes  que 

en  Valencia,  quedan  muchos  monumentos 

romanicos.  El  literal  levantino  t"ue  tardia- 
mente  reconquistado  —  en  el  siglo  xm  —  y 
de  ahi  la  escasez  de  ejemplares  de  aquel  arte 

primitive.  En  cambio,  el  periodo  gotico.  re- 
pito  que  fue  aqui  esplendoroso,  abundante  y 
rico.  Ademas  de  las  «encontradas»,  se  escul- 

pieron  muchas  imagenes  para  el  culto  reli- 
gioso.  Los  maestros  de  obras.  elevaron  so- 

berbios  templos  por  todos  los  pueblos  castello- 
nenses,  con  filigranadas  portadas  y  atrevidas 

bovedas  de  cruceria  ojival.  Los  pintores  pri- 

mitives producian  inspirados  retablos,  de  ino- 
centes  composiciones;  al  propio  tiempo  que 
los  orfebresdel  Maestrazgo  maravillaban  con 

sus  delicadas  custodias.  cruces,  calices  y  reli- 
carios.  En  arquitectura,  especialmente,  abun- 
dan  los  restos  goticos;  pero  en  su  mayor  parte 
desfigurados  ?on  el  pesado  disfraz  de  la  mas- 

cara churrigueresca,  que,  tales  estragos  con- 
sumo,  que  al  fin  las  reales  Academias  del 

neoclacisismo.  a  mediados  del  siglo  XYIII,  de- 
clararon  guerra  a  la  invasion  renovadora. 

Pero  jah!  los  neoclasicos  no  fueron  en  zaga  a 

los  churrigueros  en  lo  de  revocar  con  abun- 

dancia  de  yesos  y  adornos.  los  sencillos  mu- 
ros  de  los  templos  ojivales  y  substituir  con 
marmoles  los  primitivos  retablos  de  batea. 

Algunos  pueblos  montaraces  de  la  region 
Noroeste  de  la  provincia.  se  salvaron  de  las 

«restauraciones».  no  se  si  por  su  arrinconado 

apartamiento  topografico,  su  pobreza  de  nie- 
dios  o  su  fanatismo  tradicional.  Y  aun  siguen 

orando  en  templos  goticos  desnudos  de  toda 

ornamentacion,  y  se  postran  ante  sus  reta- 
blos primitivos.  y  usan  orfebreria  del  siglo  xv, 

y  veneran  imagenes  mas  antiguas.  Cati,  por 

ejemplo.  hasta  en  sus  edilicios  chiles  es  aun 
un  raro  ejemplar  de  pueblo  gotico,  mientras 

otros  de  la  Plana  lian  dejado  emigrar  sus  te- 

soros  artisticos  que  al  fmalizar  la  Kdad  me- 
dia aun  enriqnecian  sus  templos.  Y  las  pocas 

tablas  primitivas  que  se  conservan.  son  va- 
liosos  botones  de  muestra,  mudos  testimo- 

CRUZ  DE  TERMING 
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nios  que  abonan  la  tama  de  la  gloriosa 

escuela  primitiva  del  Maestra/.go.  cuyo  meri- 

to,  en  opinion  de  respetables  criticos  moder- 
nos,  esta  por  encima  del  dc  otras  escuelas  tan 
famosas  como  la  valenciana  de  Joanes  y  la 
castellonense  de  Ribalta. 

ARQUITECTURA.  Kl  austero  cstilo  romani- 

co  comenzo  a  apuntar  su  redondo  arco.  me- 
tamortbseando  en  la  naciente  ojiva.  En  el  si- 
glo  xv,  elegantes  tracerias,  graciosas  puertas 

de  arquivoltas,  historiados  capiteles.  mensu- 
las  y  claves,  rasgados  ventanalcs,  de  caladas 

claraboyas,  fueron  enriqueciendose  con  lili- 

granadas  labores  y  diminutas  estatuas,  esbel- 
tos  doseletes  y  delicados  detalles  que  eleva- 
ron  el  estilo  gotico  a  un  admirable  grado  de 

perfeccion,  en  los  templos  del  territorio. 
Durante  los  siglos  xiv  al  xvi,  de  grandeza 

historica  en  la  provincia  de  Castellon,  las  ar- 
tes  alcanzaron,  no  solamente  un  relative  es- 

plendor,  si  que  tambien,  una  propia  persona- 
lidad.  Al  propio  tiempo  que  progresaban  las 

artes  suntuarias  y  de  orfebreria  (con  influen- 
cias  francesa  e  italiana)  y  la  pintura  (con  in- 

lluencia  flamenca),  se  iban  cimentando  so- 

berbios  templos  ojivales  en  Segorbe,  Caste- 
llon. Burriana,  San  Mateo,  Morella  y  otros 

pueblos,  de  cuya  interior  magnificencia  dan 
ya  anuncio  sus  frontisticios,  pregonandola,  a 

lo  lejos,  sus  esbeltas  torres.  Y  de  igual  modo 

que  a  la  primitiva  boveda  de  medio  canon  o 
al  tejado  de  barraca  ensambleado  a  doble 

vertiente  y  arco  de  medio  punto,  se  habian 

sucedido  la  graciosa  ojiva  y  la  boveda  de  cru- 

ceria,  el  ventanal  apuntado  con  calada  trace- 
ria.  las  arquivoltas  y  timpanos  de  fina  esta- 
tuaria.  floridos  chapiteles  e  historiados  relie- 

ves  ,  asi  tambien,  al  esplendoroso  periodo 

gotico  del  siglo  xv,  de  los  grandes  arquitec- 
tos,  canteros,  retablistas,  orfebres,  y  pinto- 

res,  tras  un  periodo  de  decadencia  y  transi- 
cion,  en  la  siguiente  centuria  se  sucedio  un 

resurgir  vigoroso  de  las  artes  cristianas  al 
florecer  nuestro  glorioso  Renacimiento.  Pero 

mas  tarde,  a  fines  del  xvn  y  comienzos  del 
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erudita  y  elocuente  como  todo  lo  suyo  —  del 

Arte  barroco,  que,  con  sus  notas  de  protochu- 
rriguerismo  castellano,  tuvo  su  iniciacion  en 

la  region  valenciana  en  el  citado  templo  vi- 
llarrealense  de  San  Pascual.  Indudablemente 

este  arte  decorative,  como  todos,  tiene  sus 

bellezas,  y  hoy  toma  turno,  en  la  moda,  el 

barroquismo.  Pero,  a  la  vez  que  admiro  y 

respeto  la  serena  imparcialidad  del  docto 
Maestro,  confieso  mi  romanticismo  por  aquel 

arte  gotico  de  esbelta  sencillez,  y  seguire  la- 
mentando  siempre  toda  profanacion  contra 
el  mismo.  Y  quien  quiera  juzgar,  que  me 

siga  en  mis  excursiones  por  estos  pueblos 

castellonenses,  para  ver  el  caso  reincidido 

con  harta  i'recuencia,  de  revoques  desgra- 
ciados. 

Casi  simultaneamcnte  surgieron  esos  tem- 
plos  de  gusto  mas  moderno,  cruz  latina,  con 
ires  naves,  elevada  ciipula  y  amplio  crucero, 

como  los  de  Villarreal  —  el  de  mayor  buque, 
del  reino  valenciano.  y  uno  de  los  mas  vastos 

de  Espana  —  imitado  en  mas  modestas  pro- 

XVIM,  sobrevino  una  fiebre  desordenada  y 

contagiosa  de  pomposa  ornamentacion  chu- 

rrigueresca,  impropia  de  la  seriedad  del  tem- 
plo. por  su  abigarrado  amontonamiento  de 

pintarrajeados  yesos,  y  antiestetica  combina- 
cion  de  postizas  columnas,  pesadas  cornisas. 

y  metopas  y  triglifos;  guirnaldas  de  flora, 

angeles,  frutas,  etc.  Solo  en  algun  monumen- 
to,  (en  la  capilla  de  San  Pascual  de  Villarreal, 

pongo  por  caso),  se  encuentra  combinado  con 
gusto  ese  recargo  de  ornamentacion:  pero  las 

mas  de  las  veces  borro,  con  poca  suerte,  la 

delicada  linea  y  simpatica  sencillez  del  arte 
antiguo. 

Y  jque  lamentable  espectaculo  el  de  las 

«restauraciones»  barrocas!    jCuantas  pre- 
ciosidades  arqueologicas  sepultaron,  aqui, 

para  siempre,  los  discipulos  de  Churriguera 
y  los  neoclasicos!   

Un  maestro  valenciano  en  Historia  del 

Arte,  insigne  critico  a  quien  admiro  y  quie- 
ro  sinceramente,  —  D.  Elias  Tormo,  —  en  su 
discurso  de  recepcion  en  nuestro  «Centro  de 
Cultura  Valenciana»  hizo  una  defensa  — VILLAFRANCA.  DETALLE  DEL  RETABLO  DE  MONTOLIU, 

FUNDADOR  DE  I.A  ESCUELA  DEL  MAESTRAZGO 
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JERICA  CASULLA  DEL  SIGLO  XVI 

porciones  por  los  de  Sueras,  Lucena  y  otros; 
el  de  Alcala  de  Chisvert  —  con  monumental 

frontera  de  tres  puertas,  —  los  de  Onda.  Be- 
nicarlo.  Vinaroz.  etc. 

En  torres.  portadas.  absides,  cupulas,  re- 
tablos.  sepulcros,  cruces  y  otros  detalles,  hay 

sobrado  material  para  llenar.  con  su  descrip- 
cion.  un  libro.  En  una  importante  revista 

madrilena  he  publicado  otro  trabajo  mio  so- 
bre  la  escultura  gotica  y  del  renacimiento  en 

la  provinciade  Castellon.y  otra,  tieneen  pren- 
sa  un  estudio  sobre  arquitectura  religiosa: 

lo  que  me  releva  de  insistir  aqui  sobre  este 
extremo,  para  no  incurrir  en  repeticiones. 

Solamente  y  a  fin  de  no  dejar  lunares,  hare 

escueta  mencion  de  lo  mas  principal,  pres- 

cindiendo  de  toda  descripcion  que  me  res- 

taria  espacio,  y  evitando  criticos  comenta- 
rios,  pues  me  falta  autoridad  para  hacerlos. 

La  mas  antigua  de  las  torres  de  la  provin- 

JERICA  DAI.MATICA  DEL  SIGLO  XVI 

cia  se  conserva  en  Burriana:  es  romanica  del 

siglo  xiv,  de  cuadrada  base,  y  de  bovedas 
de  canon  en  su  escalera.  La  de  San  Mateo, 

es  gotica,  de  amplia  base,  octogona  y  sin 
remate. 

Como  original  y  unica  en  su  genero,  me- 
rece  especial  mencion  la  de  Jerica,  domi- 
nando  el  poblado,  encumbrada  sobre  viejo 

torreon  del  castro  romano,  y  edificada  de  la- 
drillo  al  estilo  mudejar.  a  semejanza  de  las 

torres  de  Aragon.  Torres  militares,  de  cua- 
drada base  y  pesada  edificacion,  las  hay  en 

Viver,  Vinaroz  y  Vistabella.  Al  alborear  el 
Renacimiento  se  elevaron  torres  octogonas, 

de  gigantes  proporciones,  y  bien  labrada  si- 
lleria,  adoptando  el  modelo  gotico  de  la  de 

San  Mateo  y  adornandose  de  cornisas,  co- 
lumnas,  etc.  Y  resultaron  monumentales  las 

de  Villarreal  y  Burriana,  muy  parecidas  y 

sin  remate;  —  la  de  Gastellon  —  mas  alta. 
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pero  mas  sencilla  (i);  —  la  de  Alcala  de  Chi- 
vert  —  de  68  metros  de  altitud  y  rematada  por 

monumental  corona  imperial  de  piedra  blan- 

ca.  _  Y,  por  fin,  las  de  Vail  de  Uxo  —  muy 

elegante  y  adornada  (2),  Traiguera,  Altura, 
Cuevas  de  Vinroma,  y  otras. 

A  la  vez  que  existen  en  la  provincia,  tem- 

-plos,  a  cuya  grandiosidad  no  responde  la 

mezquindad  de  sus  imafrontes,  otros,  por  el 
contrario,  muestran  tan  artisticas  puertas 

que,  por  si  solas,  constituyen  preciados  mo- 
numentos.  Del  periodo  romantico  quedan 

todavia,  algunas  en  pie.  En  Peniscola  vi  dos: 

una.  en  la  basilica  pontificia  de  Benedic- 

to  Kill,  en  lo  mas  alto  del  castillo  de  los  tem- 

plarios;  y  otra  en  el  templo  parroquial. —  que 
es  un  muestrario  de  estilos  arquitectonkos.— 
La  de  la  ermita  de  San  Juan,  de  Albocacer. 

es  de  sencillas  dovelas,  y  se  surmonta  con 

cuadrada  «arraba».  al  igual  que  en  la  puerta 

lateral  gotica  de  Santa  Maria  de  Castellon, 

que  muestra  igualmente  ese  detalle  artistico 

que  nos  lego  la  civilizacion  semitica.  De  pu- 
(1)  Su  aspecto  es  algo  trio,  por  la  carencia  absoluta  de 

adornos,  si  exceptuamos  las  cornisas.  La  separa  del  templo 
una  callc  intermedia.  Su  propiedad  se  la  disputan  la  Iglesia 

y  el  Ayuntamiento  que,  en  su  inventario,  la  estima  en  sesenta 
mil  duros.  Mide  ̂ 8  metros  de  clevacion  por  2<j  de  perimetria 
en  la  base.  En  el  interior  tiene  cuatro  camaras  superpuestas 

y  abovedadas:  la  del  reloj;  la  prisidn  eclesiastica;  la  habita- 
cion  del  campanero  y  la  sala  de  campanas,  con  siete  venta- 
nales  y  el  de  la  escalera  que  asciende  a  la  terraza,  sobre  la 
cual  tiene  un  pesado  baldaquino  que  cobija  la  gran  campana 
horaria.  Comenzo  a  construirla  el  Consejo  de  iSyi.yseter- 
mino  de  cdificar  en  1604.  Sobre  la  puerta  de  acceso  a  la  esca- 
Itra  se  ve  una  lapida  que  conmemora  la  consiruccion  de  la 
torre. 

(2)  Es  la  mas  moderna,  pero  la  mds  hermosa.   Comenzu 
a  construirla  D.  Juan  Barcel6  en  1783  hasta  las  campanas;  y 

despucs  de  mil  vicisitudes,  termino  la  obra  D.  Bias  Teruel, 
cuando  agonizaba  el  siglo  xvm.  El  remate  es  una  prolongada 
corona  imperial,  de  piedra  blanca,  atrevidamente  labrada,  a 

68  metros  de  altura  y  14  de  arcaduras,  sobre   27  de  perime- 
tria octo^onal.  Ocho  arcos  tcrminan  en  piramide  achallana- 

da,  sosteniendo  una  colosal  estatua  de  San  Juan,  labrada  por 
J.  Bosch  \riu,  de  dos  metros   y  medio  dc  altura  y  32  arrobas 

de  peso,  y  que  un  acr6bata  temerario  se  encar^o  dc  colocar 
en  su  sitio. 
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reza  romanica  son  las  puertas  de  la  Sangre, 
en  Onda;   las  de   la  iglesia  de   Cati,  y  sobre 

todo,   la  principal   de  San    Mateo,   resto  de 

primitive  templo  y  con  capiteles  ligeramen- 
te  historiados.  De  mas  fastuosa  presentacidn 

es  la  puerta  del  templo  monacal  en  la  ex- 
cartuja  de  Vail  de  Cristo:  es  blasonada,  muy 

elegante  en  sus  proporciones;  y  en  la  dovela 

central  del  ar- 
co   redo n do, 

inicia    la    na- 
ciente  o j i v a . 

En  Bel,  Beni- 

t'aca  y  otros  lu- 
gares,  vi  otras 

puertas  roma- 
nicas,  massen- 

cillas.  Del  pe- 
riodo   gotico 

perdu  ran  mu- 
chas  mas  y  de 

mayor    labor 
artistica.  Sobre 

todas  ellas  des- 
cuellan,  porsu 

magnificen- 
cia,  las  dos  de 

la  arciprestal 

de  Morella,de- 
nominadas  de 

los  Apostolesy 

de    las   Virge- 

nes,  porsu  res- 

pectiva  esta- 
tuaria.  La  arci- 

prestal de  San-       SAN  MATEO  INTERIO 
ta  Maria,  de  la 

capital,  nos  ofrece  tres  puertas  ojivales:  la 

principal,  cuya  falta  de  esbeltez  perdona  la 

belleza  de  sus  capiteles  numerosos  e  historia- 
dos con  bellas  figuritas;  y  las  laterales,  una 

con  arraba,  blasones,  y  Virgencita  gotica  en 

el  timpano;  y  la  otra  algo  semejante  a  la  la- 
teral tambien  de  San  Mateo  y  a  la  de  la  ca- 

pilla  recayente  al  claustro  en  la  catedral  de 

Segorbe.  Mas  sencilla  y  menos  pura  de  esti- 
lo  es  la  de  Canet  lo  Roig;  y  mas  antigua  e 

interesante  es  la  que  en  su  parroquia  tiene 

Chert,  cuyas  puertas  de  madera,  claveteadas, 
muestran  un  enrejado  de  sabor  morisco,  si 

bien  de  menor  belleza  que  las  puertas  prin- 

cipales  de  Morella.  —  De  la  epoca  del  Rena- 
cimiento  son  ejemplares  puros,  las  del  incen- 
diado  ermitorio  de  los  Angeles,  en  San  Ma- 

teo: la  del  Sacramento,  en  Vinaroz,  y  la  de 

Traiguera:  las  tres  muy  parecidas,  con  ador- 
no  de  angeli- 

cas cabezas  en 

sii  arco  redon- 
do  y  laterales 

columnas  quc1. sostienen  un 

friso  superior. 

La  de  Zucaina 

remata  en  tri- 

ple hornacina 
con  estatuaria. 

La  de  Adzane- 

ta  (i),  que  de- talladamente 

describe  Teo- 
doro  Llorente 
en  s  u  1  i  b  r  o 

Valencia.  Mas 

monumental 

aun,  por  su 

yuxtaposicion 
de  cuerpos  ar- 

quitectonicos 
de  distintos  6r- 
denes,  es  la  de 
Vistabella,con 

gran  aparato BE  SU  GRANDIOSO  TEMPLO  GOTICO 

cornisas,  hor- 
nacinas  y  esculturas.  remedando  un  gigan- 
tesco  retablo.  La  de  la  catedral  de  Segorbe 

es  menos  pretensiosa. 

Y  de  arte  mas  moderno,  son  los  monu- 

mentales  frontispicios  de  los  templos  parro- 
quiales  de  Alcala,  Onda,  Benicarlo,  Jerica, 

Lucena,  Vail  de  Uxo  —  sin  terminar  —  y 
otros. 

Absides  goticos,  recuerdo  los  circulares 

de  la  catedral  de  Segorbe  y  la  basilica  ponti- 
(  i  )    Obra  probable  de  Juan  Angles. 
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San  Pedro  Martir  y  la  Esperanza  de  Albo- 
cacer;  la  iglesia  mudejar  de  San  Pedro,  en 

Segorbe,  la  Ayuda  parroquia  (recientemente 
restaurada  y  flamantemente  desfigurada)  de 

la  Sangre  en  Villarreal;  y  la  de  San  Roque 

de  Jerica,  puramente  conservada,  gracias  a 

su  abandono.  La  mentada  iglesia  del  Salva- 

dor de  Burriana,  es  tambien  de  lo  mas  pri- 
mitivo  e  interesante  de  la  provincia  en  su 

parte  absidal  y  adjunta  torre  romanica;  pero 
su  interior  se  revoco  al  orden  toscano.  Goti- 

co,  tambien,  es  el  templo  de  Santa  Maria,  de 

la  capital,  de  cuyo  interior,  en  1869  fue  ba- 
rrido,  con  buen  acuerdo,  el  postizo  decorado 
de  estatuas,  cornisas,  columnas  y  yesos  que 

desliguraban  su  estilo;  pero  a  fines  del  pasa- 

do  siglo  xix  mancharon  sus  muros  veneran- 
dos  con  una  divertida  policromia.  mas  propia 

para  salon  de  espectaculos  que  para  templo 
de  oracion.  Como  tiligrana  de  templo  goiico 

hay  que  senalar  la  iglesia  de  Santa  Maria  de 

SEGORBE.  CAPILLA   EN  LA  IGLESIA  PAKROQ1J1AL 

DKL  CLAUSTRO  DE  LA  CATEDRAL 

ficia  de  Peiiiscola:  y  los  poligonales  de  Mo- 
rella,  San  Mateo,  Castellon,  Jerica  (ermita 

del  Castillo),  Korcall  y  especialmente  el  del 

Salvador  de  Burriana  porsu  complicada  cons- 

truccion  de  cinco  capillas  absidales,  numero- 
sos  contratuertes  y  estriados  ventanales  que 

solo  en  su  parte  exterior  puedecontemplarse. 

ya  que  el  interior  fue  revocado  y  desfigurado 

total  y  lamentablemente.  Solo  en  algunas  ca- 
pillas del  trasagrario,  perduran  bajo  espesas 

lechadas  de  cal,  preciosos  capiteles  y  nerva- 
turas  del  siglo  xiv. 

La  basilica  profanada  del  Papa  Luna  co- 
rona la  petrea  fortaleza  de  Peniscola,  sobre 

el  precipicio  recayente  al  mar.  Es  de  recios 

sillares,  inclusosu  boveda  de  canon  estilo  ro- 

manico,  obra  del  siglo  xiv.  En  la  misma  ciu- 
dad  historica,  conserva  su  templo  parroquial 

parte  de  edificacion  romanica.  Muy  primiti- 
vas,  tambien,  son  las  ermitas  de  San  Juan, SEPULCRO  DE  LOS  ESPOSOS  ESPEJO 
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muy  semejante  al  del  Salvador  de  Burriana. 
Es  obra  de  Pedro  Borja  (siglo  xvi),  mejor 

aun  que  el  de  Burriana,  y  lo  mejor,  sin  duda 

alguna,  de  !a  provincia  de  Castellon.  En  la 
misma  villa  quedan  restos  escultoricos  del 

primitivo  retablo  cuatrocentista.  El  coro  lo 

tiene  tras  del  altar  mayor,  en  capilla  ab- 
sidal  como  en  la  iglesia  de  Santa  Maria 
de  Castellon  Tambien  es  ojival  el  templo 

parroquial  de  Villafranca.  La  unica  catedral 

de  la  provincia  esta  en  Segorbe.  El  templo 
mitrado  es  de  una  sola  nave,  de  gran  buquc. 

que  Cue  gotica,  y  hoy  es  toscana,  flamante- 
niente  estucada  en  1920.  Afortunadamente 

el  dinero  no  llego  a  los  antiguos  claustros 

ojivales.  que  tambien  queria,  el  cabildo,  re- 
mozar.  El  caracter  gotico  seconserva  con  ma- 

yor pure/a  en  dichos  claustros  y  sus  capillas 

cerradas  por  rejas  tbrjadas  del  siglo  xv,  y  re- 
tablos  de  su  epoca.  Templos  de  transicion 

del  gotico  al  renacimiento.  son  el  parroquial 
de  la  Jana.  el  Socorro  de  Jerica  y  otros;  del 

MORKI.LA  ARCIPRESTAL.    PHEHTA   DE   LAS   VIKOENKS 

Morella,  preciado  monumento  que,  a  las 

maravillas  de  arte  que  atesora.  hay  que  su- 
mar  sus  recuerdos  historicos,  pues  en  i5de 

Agosto  de  1414  albergo,  bajo  su  triple  nave, 

a  un  papa,  Benedicto  XI11:  un  santo  predka- 
dor,  Fr.  Vicente  Ferrer:  y  un  monarca,  Fer- 
nando  1:  con  sus  respectivas  cortes  pontificia 

y  real.  En  esta  fabrica  secular,  tambien  arrai- 
go  el  parasito  churriguero,  mazacotando  el 

presbiterio  y  otras  capillas  laterales.  El  cam- 
panario  gotico  se  surmonta  al  abside.  El  coro 

se  alza  sobre  boveda  plana  que  apoya  en  cua- 
tro  columnas;  y  la  escalera  volante.  que  se 
arrosca  a  una  de  ellas,  resulta  un  dechado  de 

atrevimiento.  El  trascoro  es  una  filigranade 

arqueteria  y  estatuaria  ojival.  Hasta  la  bove- 
da es  todo  el  templo  de  silleria  enrnohecida 

por  la  patina  de  los  siglos.  Mas  majestuoso  y 
esbelto,  aunque  de  una  sola  y  sencilla  nave, 

es  el  templo  gotico  de  San  Mateo.  Su  impo- 
nente  fabrica  comenzo  en  1360  Su  retablo 

mayor  es  esculturado  ya  del  Renacimiento,  y  CHERT PUERTA  LATERAL  DE  LA  IGLESIA 
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renacimiento,  el  de  Puebla  de  Arenoso;  de 

gusto  jesuitico,  el  del  seminario  segorbino;  y 
de  epoca  posterior,  muchos  otros.  Si  no  se 

toma  a  patrio  desahogo  mio.  chare  tan  solo, 

para  terminar,  el  inmenso  templo  arciprestal 

de  Villarreal,  de  tres  naves  y  crucero,  edifi- 
cado  sobre  amplia  planta  cuadrilonga  de  y5 

metros  de  longitud  por  45  de  anchura;  su  al- 

titud  es  exagerada.  Y  la  capilla  de  San  Pas- 
cual,  primer  monumento  barroco  del  reino 

valenciano,  verdadero  alarde  de  churrigue- 

rismo  y  rica  ornamentacion  en  su  nave,  cii- 
pulas,  sacristia  y  camarin,  que  se  adornan 

con  el  regio  donative  de  preciosos  zocalos  de 

azulejos.  La  celda  que  moro  el  Santo  Lego, 
es  tambien  un  ascua  de  oro.  De  este  diminuto 

oratorio  dan  idea  las  fotografias  que  acompa- 
nan  este  trabajo,  unicas  existentes,  y  que  obtu- 
ve  mediante  especial  permiso  de  S.  S.  el  Papa. 

Sepulcros,  se  conservan  varies:  romani- 
cos,  como  el  de  Juan  Brusca,  fundador  de 

Albocacer,  en  la  primitiva  iglesia  de  San 
Juan.  El  lucillo  del  exterior  del  abside  del 

Salvador  de  Burriana,  y  que  la  tradicion  atri- 
buye  a  una  criatura  abortiva  de  la  reina  Doiia 
Violante,  esposa  del  Conquistador.  Y  en  la 

iglesia  de  Pefiiscola  hay  una  lastra  sepulcral, 

de  marmol  negro,  con  efigie  de  un  prelado 

de  la  Corte  pontificia  del  cismatico  Papa.  G6- 
ticos.  existen  varies,  en  la  iglesia  de  Cati.  En 

la  c.:tedral  segorbina  fotografie  el  monumen- 
tal sarcofago  esculturado  de  D.  Gonzalo  de 

Espejo  y  la  condesa  de  Villanueva,  en  la  ca- 
pilla del  Claustro:  y  en  este,  un  lucillo  se- 

pulcral, sin  inscripcion.  Del  renacimiento, 
recuerdoel  sarcotagodel  mercader,  navegante 

y  soldado  Pedro  Miralles.  con  estatua  orante, 

en  el  templo  jesuitico  que  el  fundo.  Y*  el  del 
noble  D.  Roque  Ceverio  y  su  esposa,  en  el 

templo  monacal  del  Socorro,  que  tundaron 
en  Jerica.  El  marmoreo  monumento  es  de 

i55o.  En  la  citada  capilla  barroca  de  Villa- 

VALL  DE  CRIST CAPILLA  DE  SAN  MARTIN 
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rreal  permanece,  en  el  crucero.  t'rente  a  la 
puerta,  el  sepulcro  de  Fray  Diego  Baylon. 

con  la  gotica  imagen  de  la  Virgen  de  Tra- 
pana,  sobre  el  mismo. 

Fue  antigua  costumbre,  en  la  comarca 

castellonense.  elevar  cruces  de  piedra  frente 

a  algunos  santuarios  y  monasterios,  o  junto 

a  los  caminos  de  los  pueblos;  en  conmemo- 
racion  de  alguna  fecha,  o  como  meros  testi- 

monies de  piedad.  Algunos  de  dichos  monu- 
mentos  son  verdaderas  obras  de  arte  de  can- 

teria.  Cati,  el  arrinconado  pueblo  montanes, 

que  tanta  arquitectura  gotica  conserva,  nos 

ofrece,  en  pie,  cinco  cruces  de  los  siglos  xiv 

y  xv.  Una  de  ellas  fue  transportada  al  cemen- 
terio  nuevo;  otra,  la  de  la  Abadia,  esta  rota. 

Las  otras  tres  pueden  verse  en  los  caminos 

que  irradian  del  pueblo.  Los  capiteles  son 

historiados  y  sus  brazos  filigranados,  de  for- 

ma semejante  a  las  cruces  procesionales  de 
orfebreria  de  su  misma  epoca  que  se  hacian 

en  el  Maestrazgo.  Una  de  dichas  cruces,  — 

la  del  cementerio,  —  lleva  fecha  1374,  y  cons 
ta  como  hecha   por  Mateu  de    Amo.  Las 

otras.  quizas,  scan  labradas  por  Antoni  Arbo 

y  Pere  Crespo,  que  labraron  la  losa  sepul- 
cral  de  Juan  Spigol  (donante  del  retablo  de 
Jacomart ). 

Fn  Albocacer  hay  una  cruz  cuyo  capitel 

parece  del  siglo  xvi.  En  el  aparece  un  co- 
meta  superado  por  un  lunel.  Tiene  cuatro 

escudos  iguales  (que  quizas  scan  el  blason 
del  comendador  de  Montesa.  que  la  hiciera 
construir).  Fsta  en  el  camino  de  la  ermita 

de  San  Pablo,  a  medio  kilometre  del  pueblo. 

Fn  otra  cruz  del  term) no,  rota  por  cierto, 

aparece  grabado  en  el  capitel  el  escudo  de  la 

villa.  Es  un  hermoso  ejemplar,  sito  a  cien 

metres  del  poblado.  junto  al  camino  de 
Vinrroma  o  de  las  Cuevas. 

Fn  Adzaneta  tienen  varias:  la  del  interior 

de  la  villa  —  cerca  de  las  ermitas  del  Calva- 

VILLARREAL 
CRUCIFIJO  DE  MARKIL 
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rio  y  de  Loreto  —  es  gotica,  con  capitel  bla- 
sonado.  En  el  termino  municipal  existen 
otras  dos,  una  de  ellas  de  estilo  Renacimien- 
lo,  con  la  imagen  de  la  Virgen  en  el  reverso. 
Del  estilo  ojival  son:  la  de  Almenara  (con 
falta  del  remate  superior  o  espiga  de  la  cruz); 
la  de  la  ermita  del  Losar.  y  otras  del  termino 

municipal  deVi- 
llat'ranca.  Y  las 
tres  escultura- 
das  de  Chert 

(una  de  estas  en 
el  interior  del 

pueblo). 
Mas  pequeiia 

que  las  anterio- 
res .  pero  mas 
antigua,  es  la  de 
.lerica.  en  la  co- 
rredera  (o  carre- 

tcra)  de  Segor- 
be.  La  cruz  (sus- 
tituida  hoy  la 
p  r  i  in  i  t  i  v  a  p  o  r 
otra  metalica), 

la  sut'rago,  en 
i5i  i,  el  vizcai- 
no,  residente  en 

Jerica,  Lope  de 

Aredio,  y  lu  cu- 
bierta,  que  es 

gotica,  de  silla- 
res  y  tejas,  la  pa- 
go  otro  vecino. 

Cruces  goti- 
cas  las  tiene  tambien  muy  buenas  la  ciudad 
de  Morella.  Una,  en  las  afueras,  junto  al 
antiguo  camino  de  Aragon;  otra,  mas  lejos, 
en  el  ermitorio  de  Vallirana,  labrada  tam- 

bien por  Antonio  Arbo  y  Pedro  Crespo.  Y 
frente  a  la  Abadia  y  templo  arciprestal,  se 
levanta  una  cruz  de  estilo  Renacimiento. 

Del  Renacimiento  las  vi  en  Traiguera  —  siete 
muy  hermosas  en  el  camino  de  la  ermita, 
con  capiteles  historiados  con  los  dolores  de 

la  Virgen,  siendo  la  ultima  de  caracter  mo- 
numental, bajo  amplio  baldaquino,  frente  al 

santuario.  Cubierta  tambien  es  la  de  la  Bal- 

VILI.ARREAL 

ma,  en  Zurita.  Mas  sencillas,  las  tienen  Be- 
nasal,  Albocacer,  Chodos,  Villafames,  etc. 
En  Villarreal  conservamos  una  del  siglo  xvn, 
con  una  labor  de  imagineria  admirable  y 
blason  de  la  ciudad. 

De  monasteries  cuatrocentistas  tan  famo- 
sos  como  el   de  Benifaga,  la  ex-cartuja  de 

Vail  de  Cristo, 

y  otros  que  do- minaron  con 

rico  esplendor 
artistico  en  la 

provincia  de Castellon.  nada 

digo  en  este  es- tudio  porque 

tengo  preparado 

otro.  sobre  mo- 
nasterios  valen- 
cianos. 

ESCULTURAS.  - 
En  cuanto  a  la 

Escultura  cris- 
tiana.  la  vemos 

tan  intimamen- 
te  relacionada 

con  la  arquitec- 

tura,  que,  a  ve- 
ces,  esditicil  se- nalar  su  limite. 

Cruces  termina- 
les,  como  las  que 
acabo  de  citar; 

retablos  escul- turados  como  los  de  Burriana  y  San  Mateo; 
portadas  de  templos  como  las  de  Morella, 
Vistabella,  Zucaina,  Castellon,  Burriana, 

Alcala  y  otras;  relieves  como  en  la  escalera 
del  pulpito  y  trascoro  de  Morella;  sepulcros 
con  estatuas  de  Jerica  y  Segorbe  y  otros 
monumentos  arquitectonicos  ya  apuntados, 

perderian  su  vida  si  les  restasemos  el  com- 
plemento  de  la  escultura.  Y  labradas  en  pie- 
dra,  modeladas  en  barro,  o  talladas  en  ma- 
dera,  hay  una  pleyade  de  imagenes  antiguas 
que  reciben  todavia  culto  en  los  santuarios 
castellonenses. 

SEPULCRO  DE  FRAY  D1EOO  BAYL6N 
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Periodo  gotico:  La  Virgen  dc  Gratia,  ve- 

nerada  en  su  ermitorio  de  Villarreal.  Apa- 
rece  sentada  sobre  un  sitial  cuyo  respaldo  le 

tue  arrancado  para  vestirla  con  traje  y  manto 

talares,  que,  con  la  peluca  y  corona  impe- 
rial, de  exageradas  proporciones,  prestan  al 

conjunto  un  aire  antiestetico.  Tiene  al  Nino 

Dios  sentado  so- 
bre la  rodilla. 

Presumese  que 

el  origen  de  este 
simulacro  seria 

de  laantigua  Bo- 

riana,  cuyos  vie- 
jos  cristianos  la 
enterraron  en 

una  cueva  del 

Mijares  para  evi- 
tar  las  profana- 
ciones  de  la  mo- 

risma;  y  alii  la 

encontro  un  pas- 
tor (i). 
En  la  vecina 

ciudad  de  Bu- 

rriana,  en  un  al- 
tar lateral  de  la 

parroquia  del 
Salvador,  esta  la 

gigantesca  i  ma- 
gen,  sedente.  de 

la  Virgen  de  la 
Misericordia, 

restaurada  (o  es- 

tropeada)  con  re- 
toques  y  pinturas.  Se  semeja  a  la  Marc  dc 

Deu  grossa,  de  San  Bartolome  (Valencia),  y 
fue  hallada  en  cl  Clot  de  la  desembocadura 

del  rio  de  Burriana,  donde,  nadando  unos 

nifios.  removieron  las  aguas  del  estanque.  y 

salio  a  flote  la  escultura,  que  debio  ser  en- 

terrada  en  la  orilla  por  los  antiguos  cristia- 
nos. Ademas,  tambien  en  Burriana,  sobre  la 

puerta  principal  del  mismo  templo  parro- 

(l)  Otra  imagen  muy  venerada  en  esta  ciudad  de  Villa- 

rreal es  el  Santisimo  Cristo  del  Hospital,  que  la  tiadicibn 

atribuye  al  rey  Don  Jaime  «el  Conquistador»,  y  que  lejos  de 
ser  un  crucifijo  gotico,  parece,  a  lo  sumo,  del  Renacimiento. 

quial,  se  ve  otra  escultura  gotica  —  labrada 
en  piedra  ordinaria,  —  de  la  Virgen  en  pie 
y  que,  seguramente,  precede  del  timpano  de 
la  primitiva  frontera  del  templo.  desapare- 

cida  al  prolongar  la  nave. 
En  Castellfort  esta  la  imagen  de  la  Virgen 

dc  la  Fucntc.  que  es  de  barro  cocido  (30  cen 
timetros  de  al- 

tura  y  epoca  an 
terior  al  ano 

Kn  Albocacer 

hay  una  imagen 

antiquisima  de 
San  Juan  -  que 

parece  del  Sah'a- dor.  labrada 

en  madera.  Pue- 
de  verse  en  la 

ermita  que  era 

primitiva  iglesia 
c  uat  roce  n  tista 

del  pueblo,  don- 
de  lue  enterra- 

do  el  I'undador 
Brusca 

Kn  San  Mateo 

se  quenio.  a  lines 
de  ii)i(S.  una  pre- 
ciosa  imagen  go 

tica.  de  nuirmol 

policromada en  «u  ermitorio 
—  de  la  Virgcnde 

/ox  Angeles.  Fue 
encontrada  en  i  5No  por  un  ermitano,  en  los 

cimientos  de  un  antiguo  altar  de  la  primitiva 

(i)  Segua  tradicirtn,  l'u<5  escondida  esta  escultura,  por 
cinco  vecinos  godos,  cuando  a  la  invasion  agarcna,  y  Iras  de 

la  reconquista,  hnllada  en  una  t'uente  por  Pedro  Amadeo. 
Segun  cierlo  manuscrito  v.ilencKtno,  que  se  conserva  en  el 

archive  del  A  yuntamiento.  consu  que  en  1476  cl  sacristan 

P.  Monter  hizo  el  inventario  de  joyas  y  objetos  pertenecien- 

tes  a  esia  imagen  y  su  capilla;  dato  que  atcstigua  su  antigiie- 
dad.  Esta  es  de  tierra  cocida  y  halla^e  sobre  peana  de  madera 

tallada.  Sus  tacciones  son  morenas,  y  apenas  si  conserva 

rcsto  del  colorido  en  los  ropajes.  Lleva  en  el  brazo  izquierdo 

al  Nino  Dios,  y  en  la  mano  derecha  cetro  imperial.  Todo  cllo 

cubierto  por  talares  vestidos  sobrepuestos,  gran  peluca,  rica 

diadema,  joyas  y  adornos  con  que  cl  fervor  religi^so  dc  la 
comarca  a  tea  la  expresada  imagen  gbtica. 

SEMINARIO.  SEPULCRO  DE   D.  PEDRO  MIRAI.LES 
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ennita.  Media  medio  metro  de  altura  y  tenia 

el  Nino  Dios  en  el  brazo  izquierdo.  Su  cabe- 
llera  era  dorada,  bajo  corona  real  abierta. 

Pusieronlc  habitos  talares,  peluca  y  corona 

postizas.  Por  casual idad  conserve  una  pe- 

quena  Ibtograt'ia  de  aquella  imagen  gotica. 
En  la  catedral  de  Segorbe  hay  una  Yirgen 

yacente,  gotica.  Kn  Cervera.  la  imagen  cua- 
trocentista  de  Nucstra  Seiiora  de  la  Cox/a, 

sentada  sobre  sitial,  con  el  niiio  Dios  en  la 

rodilla  alzando  graciosamente  la  mano  hasta 

el  escote  del  habito  de  la  Virgen  Madre.  Ha 

sido  trasladada  a  la  iglesia  parroquial  del 
pueblo,  desde  la  ermita  donde  recibia  anti- 

guo  culto. 
La  imagen  mariana  mas  curiosa  y  prinii- 

tiva  de  la  provincia.  quizas  sea  la  de  la  Vir- 

gen de  Vallii'ana,  en  termino  de  Morella.  Es 
de  barro  cocido.  Mide  25  centimetros  de  al- 

tura. Ostenta  corona  mural,  tunica  blanca  y 
inanto  azul.  El  Nino  que  lleva  en  brazos, 

resulta  afiadido;  y  toda  la  obra,  de  tan  re- 
mota  antiguedad  que  la  tradicion  la  retrotrae 

nada  menos  que  a  tiempos  apostolicos;  si 

bien  parece  visigotica,  con  posteriores  res- 
tauraciones.  La  encontro  un  pastor,  en  1234, 

en  el  mismo  lugar  del  ermitorio;  semeja  una 

copia  de  la  Virgen  del  Pilar,  de  Zaragoza. 
En  la  puerta  principal  de  la  parroquia  de 

Santa  Maria,  de  Morella.  sobre  el  tuste  que 

sostiene  el  timpano,  hay  otra  imagen  gotica 

de  la  Virgen,  labrada  en  piedra,  y  muy  bo- 
nita. 

Tambien  quieren  remontar  a  tiempos 

apostolicos  la  Virgen  de  Ermitana.  de  Penis- 
cola,  ante  la  cual  oraba  el  papa  Luna  en  su 
destierro.  Mide  medio  metro  de  altura.  En 

una  mano  tiene  al  Nino  Dios,  y  en  la  otra 

un  ramo  de  flores.  No  he  podido  verla  des- 
pojada  de  ropas  talares;  pero  por  el  rostro 
deducese  su  antiguedad 

En  el  solitario  santuario  de  la  Cueva 

Santa  —  confines  del  termino  de  Altura,  - 

JERICA.    ESCULTURA  DEL  RENACIMIENTO,  EN  EL  SEc6s 
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se  venera  la  popular 

efigie  de  la  Virgen, 

muy  conocida  en  Es- 

pafia  por  su  abundan- 
te  bibliografia.  Reci- 
be  antiguo  culto  en 

la  capilla  subterra- 

nea,  entre  ricos  jas- 
pes,  bajo  custodia  de 
plata  yen  relicario  de 
oro  orlado  de  valiosa 

pedreria.  El  bajo  re- 
lieve o  efigie  del  ros- 

tro  de  la  Virgen  apa- 
rece  en  un  medallon 

de  yeso,  liso  por  la 

parte  superior  y  que 
mide  unos  20  X  10 

centimetres  de  super- 
ficie.  Su  origen  es 

del  siglo  xiv  y  pro- 
cede  de  la  Cartuja  de 
Vail  de  Cristo.  Fue 

hecha  a  molde  por 

Fray  Bonifacio  Fe- 
rrer, General  Cartu- 

jo  y  hermano  del  do- 
minico  San  Vicente. 

De  fijo  que  la  regalo 

aalgun  pastor,  quien 
la  abandono  en  la 

cueva  del  Latonero. 

refugio  de  su  gana- 

do,  y  alii  la  encon- 

tro  un  leproso  de  Je- 
rica,  a  principios  del 

siglo  xvi. 
En  la  misma  villa 

de  Altura,  y  en  su  al- 
tar y  camarin  de  la 

parroquia,  se  rinde 
culto  a  la  Virgen  de 

Gracia,  patrona  del 

pueblo.  Segiin  unos, 

la  dejo  aqui  el  rey 

D.  Jaime  1  el  Conquis- 
tador; segiin  otros,  la 

dono  el  rey  D.  Martin 

SEPULCRO  DE  SAN  PASCUAL LAMPAKA  BARROCA 
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a  la  Cartuja  de  Vail 

de  Cristo.  Segiin  nos- 
otros,  aunque  gotica. 
no  es  tan  antigua.  El 

culto  a  esta  imagen  es 

inmemorial,  y  en  el 

siglo  xvi  ya  se  le  fun- 
do  una  capellania. 

La  Virgen  del  Ad- 
yutorio,  de  su  ermita 
en  Benlloch,  es  de 

fines  del  siglo  xv,  ta- llada  en  madera,  y 

mide  /5  centimetros. 

Espinait.  en  su  Ad- 

lanlc  espanol,  dice- « n o  obstante  que 

Nuestra  Senora  del 

Adjutori  se  venera 
desde  i  3<)5  en  que  fue 

encontrada.  Segura- 
mente  esta  imagen 

sustituve  a  otra  mas 

primitiva,  o  de  ser 
ella  la  antigua,  ha 

sido  desligurada  con 

restauraciones.» 
La  escultura  de  la 

Virgen  del  Ai'clld,  ve- 
nerada  en  su  ermito- 
rio  de  Cati,  —  templo 

del  siglo  xvi,  susti- 
tutivo  de  otra  ermita 

primitiva  ojival,  —  es talla  muy  antigua  y 

quizas  la  misma  ima- 

gen mariana  encon- 
trada a  raiz  de  la  re- 

conquista. 

En  Villatranca  rin- 

den  culto,  en  otra  er- 
mita, a  la  Virgen  del 

Losar.  Es  de  marmol 

bianco  y  mide  70  cen- 
timetros de  altura. 

Viste  tunica  talar  con 
cinturon  dorado  y 

cubrese  con  manto 
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pendiente  de  su  cabeza.  Lleva  corona  labra- 
da  de  la  misma  piedra,  asi  como  tambien  el 

ramo  de  frutas  y  flores  que  sustenta  en  una 

mano,  y  el  Nino,  del  brazo  izquierdo  (que  a 
su  vez  tiene  un   pajarito  en  la  mano).    Los 

rostros  y  manos 
de   las  imagenes 

son  de  encarna- 
dura.  Kn  su  cara 

ofrece,laVirgen, 

un  surco  que  le 

produjo    la    reja 
del  arado  que  la 
desenterro.  La 

tradicion  preten- 
de   que  sea  una 

imagen  visigoti- 
ca.  Realmente  es 

obra    de    remo- 
ta  antigiiedad. 

En  la  ermita  de  San  Sebastiiin.  de  Vina- 

roz,  rindese  antiguo  culto  a  la  Yirgen  dc  la 

Misericordia.  imagen  que  ya  se  veneraba  en 

el  siglo  xni  en  la  ermita  de  San  Antonio, 

pertcnccicnte  a  Peniscola  (antes  de  la  tunda- 
cion  de  Vinaroz).  La  actual  ermita.  que  co- 

rona un  cerro, 
fue  edificada  en 

el  siglo  xvin,  so- 
bre  el  solar  de  la 

primitiva. 
En  Pina  hay 

una  escultura  go- 
tica,  de  madera 
mal  restaurada, 

representando  la 
Virgen. 

Tambien  del 

siglo  xv  son  la 

Virgen  de  la  Sa- 
lud  deTraiguera 

y  otra  pequena  imagen  policromada,  de  su 

templo  parroquial.  Igualmente  es  digna  de 

mencion  la  escultura  de  la  Virgen  de  la 

Estrella  que  veneran  en  La  Mata,  obra  de 

artista  morellano  de  principios  del  siglo  xv. 
Esculturas  del  Renacimiento.  —  En  Je- 

rica  y  en  el  casi  abandonado  templo  del  ex- 

FRESCO  UE  VERGARA 
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convento  del  Socos,  en  un  altar  lateral,  vi  un 

busto  de  santo,  con  corona  circular  (madera) 

y  peana  poligonal,  con  cabezas  angelicas, 

que  es  un  puro  ejemplar  de  escultura  Renaci- 
miento. En  Onda  tienen.  en  su  ermitorio,  la 

imagen  del  Sal- 
vador, que,  con 

suma  inocencia. 
mi  difunto  tio 

D.  Bernardo  Mu- 
rodina  detendio 

(i)  la  tradicion 

de  que  dicha  es- cultura es  de 

tiempos  aposto- licos,  esculpida 

por  Nicodemusy 
encarnada  por 

San  Lucas.  Pero 

se  trata  de  una 

imagen  de  estilo  Renacimiento  que  Juan  de 
Joanes  pinto  o  encarno  por  once  libras,  que 

recibio  del  ermitano  de  Onda,  en  3  Enero 

de  1 555.  segun  recibo  obrante  en  el  archi- 
ve del  Colegio  del  Patriarca  de  Valencia. 

Ade- 

zaneta  guardase 

un  precioso  gru- 
po  escul torico 
del  Calvario,  con 

imagenes  de  ta- mano  natural,  de 

la  mas  pura  es- 
cuela  flamenca. 

En  Alcora  — 
ermita  de  la  San- 

gre  —  hay  dos  es- culturas:  una  del 

Ecce  Homo,  en 

pie,  y  otra  del Crislo  yaccnte 
(sin  peluca),  de  ignorado  autor.  Otro  Cristo 
yacente,  muy  bueno,  es  el  de  la  capilla  del 
Seminario  de  Segorbe,  procedente  de  la 

Cartuja  de  Vail  de  Cristo,  obra  de  Juan  Va- 
lenzuela  en  i556. 

(i)    En  su  Reseiia  histdrica  de  la  milagrosa  imagen  del 
Salvador  de  Onda. 

En    un    altar   lateral  de  la   iglesia   de 

FRESCO  DE  VERGARA 
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De  epoca  quizas  posterior,  son  la  Virgen 

del  \i>~io  Perdido,  de  Candiel,  la  del  Pie  dc  la 
Cru^,  de  Montan.  y  otros  patronos  de  pue- 

blos. Muchos  trabajos  escuhoricos  y  de  talla 
son  de  los  Ochando  de  Almasora;  del  more- 

llano  Cruella;  de  Manuel  Bisbal,  de  Caba- 

nes;  de  los  valencianos  Modesto  Pastor,  Es- 

teve  Bonet  (i),  Capuz,  Pedro  Borja,  Vergara 
y  otros  artistas  de  los  siglos  xvi  y  xvn. 

Retablos  esculturados  del  siglo  xvi,  los 
hay  tan  valiosos  como  el  de  Burriana  —  con 

la  imagen  del  Salvador,  —  y  su  parecido  ya 
mencionado  de  San  Mateo  (obra  de  Pedro 

Borja)  con  imagen  del  titular  de  gran  ta- 
mano.  Ambos  son  de  muy  buena  talla  (2). 

(1)  Del  valenciano  Esteve  Bonet.  que  tlorecio  a  lines  del 

siglo  xvin,  hay  intinidad  de  esculturas  en  muchos  pueblos  de 

la  provincia;  sirvan  dc  ejemplo  la  Dolorosa,  de  las  Capuchi- 

nas  de  Castell6n;  el  San  Isidro,  del  pueblo  de  San  Mateo;  la 

Virgen,  de  Villafame's;  otra  itnagen,  en  el  convento  de  Santa 
Clara,  de  la  Capital;  trts,  en  Alcald  de  Chisvert,  y  otras  va- 
rias  en  Segorbe,  Soneja,  etc. 

De  Ignacio  Vergara,  aparte  de  sus  esculturas  en  Onda  y 

las  del  exconvento  de  San  Agustin  en  la  ciudad  de  Castellon, 

hay  que  citar  su  obra  magii-tral.  «notabilisima»  al  decir  del 

critico  D.  Elias  Tormo;  «lo  mejor  que  tiene  Villurrealw,  se- 

giin  dijo  el  gran  tribuno  D.  Emilio  Castelar.  Me  refiero  al 

San  Pedro  Alcantara,  de  la  iglesia  conventual  del  Rosario, 

junto  a  la  capilla  de  San  Pascual.  Es  una  escultura  orante.  de 

madera,  de  mayor  me'rito  artistico  que  el  San  Pedro  Alcan- 
tara que  labro  en  mdrmol,  para  el  Vaticano,  su  primo  y  es- 

cultor  rival  Luis  Vergara. 

(2)  La  escultura  procesional  de  San  Mateo  es  obra  de 

Modesto  Pastor;  y  la  de  San  Isidro  de  la  misma  parroquia,  de 
Esteve  Bonet  y  ano  1799. 
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Aparte  de  la  arqueta  de  Cirat  con  inscrip- 
cion  hebrea,  se  guarda  en  la  parroquial  de 

Traiguera  una  arqueta  marfilena  escultu- 
rada,  con  preciosa  ornamentacion  de  figuras 

rodeando  las  cuatro  caras  de  la  caja,  labor 
quizas  anterior  al  Renacimiento.  La  cubierta 

si  que  es  del  siglo  xvi  con  sus  finas  tracerias, 

embutidas  de  marfil  con  adornos  geometri- 
cos  y  esplendido  friso  de  figuritas  en  relieve, 
al  desnudo. 

PINTUBAS.  —  Por  lo  que  a  ellas  concierne, 
tengo  ya  publicado  una  detallada  informa- 

cion  en  otra  revista.  sobre  las  pinturas  go- 

ticas  y  del  Renacimiento  existentes  en  la  pro- 
vincia  de  Castellon. 

Jaime  Baco.  apodado  Jacomart  (1413  a 

141)1),  fue  cl 
fundador  de  la 

escuela  valen- 

ciana  de  pri- 
mitivos.  Fue  el 

pi  n  tor  aulico 
de  Alfonso  V,el 

conquistador 

de  Napoles,  re- 
presentando  en  $& 

Espana,  y  espe- 
cialmente  en  la 

region  Valen- 
cia n  a ,  la  i  n  - 

f  1  u  e  n  c  i  a  d  e 

aquel  arte  lla- 
menco  del  que 

no  pudimos 
substraernos 

durantelascen- 

turias  xv  y  xvi. 
En  la  historia 

de  la  pintura 

primitiva  Va- 
lencia n  a  co- 

mienza  hoy  a 
estudiarse  una 

escuela  castello- 
nense  del  siglo 

xv,  que  pode- 
mosdenominar  BURRIANA 

?
'
 

del  iVlaestrazgo,  o  mas  concretamente  de  Va- 
lentin Montoliu.  famoso  retablista,  natural 

de  San  Mateo.  De  este  se  conserva  el  pre- 

cioso  retablo  de  la  sala  capitular  de  Villa- 
franca  de  Cid,  y  pinto  en  1468  para  la  iglesia 

de  Morella,  el  que  perecio  en  el  asedio  de 

1771.  De  Jacomart  es  el  famoso  retablo  de 
Can,  cierto  por  lo  documentado,  y  piedra  de 

toque  para  poder  contrastar  su  atribuida  pa- 
ternidad  de  otras  tablas  y  retablos  de  Jativa, 

Valencia.  Segorbe.  etc.  (Unas  tablas  de  Mo- 
rella,  por  ejcmplo,  atribuidas  a  Jacomart, 
resulta  que  son  de  Creixach,  segun  propia 
alirmacion  del  senor  Tormo.)  Pues  bien:  el 

retablo,  ya  celebre.  de  Cati.  esta  dedicado  a 
los  santos  martires  San  Lorenzo  y  San  Pedro 

de  Verona,  y  se  encargo  su  pintura  a  Jaco- 
mart en  1460 

(i ).  Su  descrip- cion  la  hizo  mi 
n  uciosa  men  te 
el  docto  don 

Elias  en  su  mo- 
derno  libro,  ti- 

tulado  Jaco- 

mart. A  conti- 

nuacion  ,  tam- 
bien,  describio 
el  retablo  de 
San  Martin  de 

lasmonjasagus- 
tinas  de  Segor- 

be, atribu  ido 

igualmente  al 

primitivo  pin- tor. 

De  San  Ma- teo fue  tarn  bien 

otro  pin  tor, 

imaginero  y  re- 

(l )  En  la  ermita de  Santa  Ana  de  Cati 

hay  otro  retablo  grt- lico  del  mismo  siglo 

xv  (el  principal,  todo 

pintado,  es  ya  de 

i  Sgo).  Y  en  la  ermita 
de  Salvasoria  otro  re- 

tablo mejor,  obrade 

Valentin  Montoliu. RETABLO  DE  LA  PARROQU1A  DEL  SALVADOR 
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tablista;  Bartolome  Santalinea  quien  en  1418 

recibio  encargo  de  hacer  un  retablo  para  Nu- 
les,  que,  probablemente,  es  el  mismo  del 
Cristo  conservado  aun  en  la  sacristia  de  la 

arciprestal. 

El  retablo  de  Villarreal  lo  pinto,  en  1400, 

un  tal  Monso.  Es  un  precioso  triptico  de  ar- 
tesa,  de  lo  mejbr  que  hay  en  la  provincia, 

especialmente  las  miniaturas  de  la  predela  y 

la  Anunciata  de  la  espiga,  cuyo  remate  esta 

ya  falto  de  polsera.  Comotrasto  viejo  estuvo 

arrinconado  en  el  trasagrario,  hasta  que,  a 

tines  del  pasado  siglo  xix  ,  conseguimos  su 

traslado  a  una  nave  lateral  del  templo.  Ade- 

mas,  en  la  sacristia  de  la  propia  iglesia  se  con- 
servan  seis  magnificas  tablas  procedentes  de 
otro  retablo,  obra  magistral  de  Pablo  de  San 

Leocadio,  quien 

rare  en  mera  relacion  anonima.  En  la  capital 

se  sabe  que  son  de  Pedro  de  Aponte  tres  de 

las  cinco  tablas  goticas  de  gran  tamano  y  be- 
lleza  que,  procedentes  de  la  Cartuja  de  Vail 
de  Cristo,  se  conservan  en  el  llamado  «mu- 

seo».  Representan  a  San  Bruno  y  dos  escenas 

de  su  vida;  y  las  otras  dos  anonimas  a  San 

Miguel  y  San  Antonio.  En  cambio  se  ignora 
el  autor  del  retablo  de  San  Jaime  (siglo  xvi  y 

mal  repintado)  que  hay  en  la  ermita  del  des- 
poblado  de  Fadrell;  e  igualmente,  quien 

pinto  la  soberbia  tabla  flamenca  del  Naci- 

miento.  de  gigantescas  proporciones  y  f'ac- 

nos  trajo,  a  la 

region  valencia- 
na,  los  albores 

del  renacimien- 

to.  Y  en  la  igle- 
sia del  Hospital 

queda  una  bue- 
na  tabla  de  1490. 

representando  a 
Santas  Agueda 

y  Lucia,  marti- 
res,resto  del  pri- 

mitive retablo 

de  la  que  fue  alii 
su  ermita,  obra, 

quiza,  de  Perea. 
Muchos  y  muy 
buenos  retablos 

goticos  quedan 

en  la  provincia 
de  Castellon; 

pero  en  su  ma- 

yoria  nos  resul- 
tan  de  anoni- 
mos  autores,  ya 

que  nadie  se  ha 
cuidado  aiin  de 

estudiar  su  pro- 
cedencia.  Asi  es 

que  los  enume- 

tura  magistral,  que  posee  el  Ayuntamiento, 
—  salvada    del    desvan    de   trastos  viejos  en 

que  yacia  olvidada  hasta  hace  pocos  anos.  - 
Si  de  la  capital  pasamos  a  la  ciudad  mitrada, 

adenitis  del  ci- 
tado  retablo  de 

las  monjas.  atri- 

b u i d o  a  Jaco- 
mart, se  conser- 

va  en  el  orato- 
rio del  palacio 

episcopal  otro 

muy  grandiose, 
tormado  por  ta- 

blas proceden- tes tambien  de 
la  Cartuja;  y  en 

la  sacristia,  una 

tabla  —  Calva- 
rio.  de  la  escue- 
la  de  Montoliu. 

o  de  Jacomart 

-  que,  sin  du 
da.  cs  el  remate 

superior  del  re- 
tablo del  orato- 

rio. En  la  cate- 
dral,  aparte  de 
una  bonita  tabla 

gotica  de  la  sa- 
cristia, obra  in- 

cierta  del  repe- tido  Jacomart,  y 

de  otros  restos  de 
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dan  completes,  tres  mas:  el  de  la  sacristia  (i) 

dedicado  a  la  Virgen  Maria  (sin  predela);  el 

de  la  capilla  del  claustro,  dedicado  a  santas 

Clara  y  Tecla,  con  quince  tablas  similares  al 
arte  Catalan  de  Luis  Borrasa,  el  de  la  sala 

Capitular,  arte  aragones,  de  media'dos  del  si- 
gloxv,  muy  her- 
moso  por  sus 

pinturas  y  do- 
rados, del  cual 

ofrezco  una  fo- 

tografia,  unica 

que  se  ha  per- 
mitido  obtener 

del  retablo  (2). 
A  un  kilometre 

de  distancia,  en 
la  ermita  de  la 

Virgen  de  Al- 

tura.  t'otografie 
otro  retablo  de 

com  plicada  y 
rara  factura, 

pues  esta  com- binado  con  los 

restos  de  otros 

tres;  mas  un  re- 
tablitodel  rena- 
cimiento  en  su 

parte  central. 
D  a  n  d  o  u  n 

salto  de  gigan- 
te,  pasemos  la 
con  tin  Oeste  de 

la  provincia,  y 
en  las  solitarias 

extremidades 

del  termino  de 
Villahermosa 

encontraremos 

una  solitaria  ermita  dedicada  a  San  Bartolo- 

me.  El  aspecto  del  caseron  no  hace  sospechar 

(1)  Sus  i5  tablas  son  obra  de  un  rudo  maestro  espanol 
desconocido,  del  cual  conoce  D   Elias  Tormo  otras  obras  en 

Alemania  y  otros  paises. 

(2)  En  el  archivo  de  la  Catcdral  se  conscrva  un  valiosi- 

simo  libro  capitulario  miniado;  y  un  grandioso  triptico  con 

doce  grandes  esmaltes  de  la  Pasidn,  obra  de  Limoges,  si- 

glo  XTI. 

CASTELLON 

que  alberga  en  su  interior  un  museo  de  pri- 
mitives, mil  veces  mas  valioso  que  el  pre- 

tensioso  museo  de  la  capital.  Tres  tablas  de 
mas  de  un  metro,  en  la  sacristia;  muchas 

otras  en  una  capilla  lateral  del  templo  y  va- 
rios  retablos  completes  que  por  su  cantidad 

y  calidad  su- man  un  tesoro 

de  lossiglos  xiv 

y  xv,  esta  con- fiado  a  la  custo- 
diade  un  pobre 

ermitano.  En- 

tre  dichos  reta- 
blos, descuella 

como  mas  pri- 

mitive (sin  do- 
rados y  con  pin- tura  de  brocha) 

el  de  la  «Verge 

del  Roser»,  con 

numerosos  le- 
treros  en  valen- 

ciano  y  caracte- 
res  goticos;  el 

delaCena(com- 

puesto  de  nu- 
merosastablas); 

el  de  San  Loren- 
zo; el  de  Santa 

Catalina  (her- 
mosisimo;  de 

rica  ornamen- tacion  dorada, 

y  los  trajes,  de 
brocado):  el  de la  Virgen;  y 

otros.  En  Albo- 
cacer  tambien 

hay  retablos  go- 
ticos, pero  menos  numerosos  y  meritorios 

que  los  de  Segorbe  y  Villahermosa;  y  estan 
en  las  ermitas  de  San  Juan  (ano  1400),  de  la 

Esperanza  (ano  1408)  y  de  San  Pedro  Martir. 
En  Villafranca,  ademas  del  citado  retablo 

que  pinto  Valentin  Montoliu  en  1446,  hay 
tablas  de  su  epoca  en  el  altar  de  San  Pedro: 

y  otro  retablo  completo,  pero  menos  merito- 
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180 



rio  aunque  semejante,  en  la  ermita  de  San 

Roque,  y  otro  del  ano  1400,  en  la  de  San 

Miguel.  Y  otros  retablos  del  siglo  xv,  guar- 
dan,  en  fin,  muchos  pueblos,  como:  Onda 

(el  de  las  Almas,  en  la  iglesia  de  la  Sangre); 
Todolella  (el  de  la  ermita  de  San  Onofre); 

Lucena  (el  iriptico  de  los  Apostoles,  en  la 

Arciprestal); 
Alcora;  OIocuu; 

Benasal;  Chert 

(el  de  la  ermita 

de  San  Mar- 

cos); Portell  (en 
lade  Albareda): 
La  Mata;  Bel: 

Castellnovo  (el 

del  Cristo);  Je- 

rica  (el  precio- 
so  retablo  de  la 

Virgen,  en  la 
ermita  de  San 

Roque,con  pre- 
ciosas  pinturas 
de  Anton  Perez, 

ano  1420);  en 

Morella(la  Pie- 
dad  de  la  Ar- 

ciprestal, y  las 
tablas  en  San 

Juan)  (i);  Bu- 
rriana  ( la  tabla 
cuatrocentista 

de  San  Bias); 

San  Mateo  (el 
retablo  de  las 

Almas,  en  la 

Arciprestal;  y 
siete  tablassuel- 

tas  procedentes 
deotro  retablo); 

Bechi  (triptico  del  Ayuntamiento);  Vallibona, 
Sot  de  Ferrer,  Fuente  la  Reina,  La  Jana,  Pina, 

Cortes  de  Arenoso,  Ayodar  y  otros  varies. 

Otro  periodo  de  la  pintura  valenciana,  lo 

inicio,  con  posterioridad  a  las  precitadas  pro- 
(il  La  pequena  tabla  de  la  Resurrection,  en  la abadia, 

es  de  un  disclpulo  de  Rodrigo  de  Osona.  En  el  Hospital  hay 

dos  grandes  pinturas  de  Martin  Tomer  (ano  1497;,  repre- 
sentando  la  Natiridad  y  la  Asuncion. 

CASTELLON 

ducciones,  Juan  Masip,  conocido  por  Juan 
de  Joanes,  en  el  ano  i5oo.  De  este  pintorcon- 
servamos  el  precioso  retablo  de  la  Purisima 
Concepcion  en  la  sacristia  de  Sot  de  Ferrer; 

un  buen  retablo  en  la  parroquia  de  Onda, 
que  un  senor  cura  tuvo  a  bien  arrinconar  en 

el  desvan  de  los  palomos  de  su  ubadia,  ante  la 
indiferenciadel 

pueblo  queveia 
pareceresa  joya 

pictorica  bajo 

espeso  sudario 

de  polvo  y  su- 
ciedad.  Del  pa- 

dre de  Joanes 

son  las  tablas 

que,  proceden- tes del  tercer  re- 

tablo de  la  ca- 
tedral.  se  con- 

servan  en  Se- 

gorbe;  y  un  re- tablo de  San  Vi- 

cente en  la  igle- 
sia de  la  Sangre 

de  la  propia 

ciudad.  Y  en  la 
d  e  V  i  1 1  a  r  r  e  a  1 

hay  una  buena 

tabla  de  la  es- 

cuela  de  Joa- 
nes, retrato  del 

Santo  Domini- 
co  valenciano. 

Purisimasjuan- 

juanescas,  las 
hayenCalig,en 
Altura  y  otros 

pueblos.  Ya 
mediado  el  si- 

glo xvi,  y  en  pleno  reinado  de  Joanes,  evolu- 
ciono  la  pintura  valenciana,  en  naturalista 

con  la  nuevaescueladelgloriosocastellonense 
Francisco  Ribalta,  hijo  de  otro  pintor  que  fue 

maestro  de  Ribera  (el  Espanoleto)  (i).  Con 

(I)  De  Ribera  son  las  pinturas  de  los  apristoles  Pedro  y 

Pablo  en  las  puertas  del  sagrario,  en  el  templo  gotico  del  Sal- 
vador de  Villafranca;  y  las  pinturas  de  un  pequeno  altar  sito 

en  el  presbiterio  del  propio  templo. 

SAN  ROQUE,  DE  RIBALTA 
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Ribalta  alcanzo  propia  significacion  artistica 

la  provincia  castellonense,  en  tiempo  del  Re- 
nacimiento.  De  Ribalta  padre  conserva  Cas- 

tellon pinturas  en  la  parroquia  de  la  Sangre; 

y  del  preclaro  Francisco  Ribalta,  tenemos  un 

precioso  San  Roque  en  la  secretaria  del 
Ayuntamiento  (lienzo  procedente  de  una 

desaparecida  ermita  extramuros);  un  estudio 

de  la  cabeza  del  mismo  (propiedad  particu- 
lar de  D.  Jose 

Sanz);  una  re- 

plica del  G61- 
gota ,  identico 

al  que  conser- 
va el  museo  de 

Valencia:  el 

lienzo  de  Sun 

Kloy  v  Santa 

Lucia,  que  toto- 

gralie  en  el  des- 
van  de  la  Arci- 

prestal:  el  lien- 
/<)  del  altar  de 

las  Almas,  en 

el  propio  tem- 
plo  de  Santa 
Maria;  y  el  San 
Bruno  de  los 

Cartu jos  que, 

procedente  de 
Vail  de  Cristo, 
se  conserva  en 

el  Institute  de 

2."  ensenanza. 

Kn    la    provin- ALTURA 
cia,  se  conserva 

de  Ribalta:  el  lienzo  de  la  Asuncion  de  la 

Virgen  en  Vail  de  Uxo;  otro  San  Roque  en 

Morella;  y  un  Descendimiento  al  limbo,  en 

las  Agustinas  de  Segorbe.  Tambien  se  atri- 
buye  a  Ribalta  un  cuadro  de  San  Miguel  y 

las  Almas,  existente  en  Artana;  y  de  su  es- 
cuela,  un  «Bautismo»  en  el  convento  de 
Santa  Clara  de  Villarreal. 

La  nota  caracteristica  o  modalidad  de  Ri- 

balta la  acentua  Jacinto  Espinosa  (ano  1600), 

quien  tambien  nos  lego  gran  niimero  de  lien- 
zos,  en  el  citado  convento  de  monjas  de  Se- 

gorbe; y  en  su  catedral  el  retrato  del  obispo 
Marln;  en  la  iglesia  parroquial  de  Onda:  y 
en  la  ermita  de  San  Juan  de  Penagolosa  del 
termino  de  Vistabella:  el  cuadro  que  cubre  y 

retrata  la  imagen  del  titular,  y  un  soberbio 

lienzo  del  altar  lateral  representando  a  San 

Juan  Bautista  y  Santa  Barbara. 

El   padre  de  Espinosa,  signified  el  enlace 
de  la  escuela  valenciana  con  la  castellana  del 

extremefio  Zur- 
baran  -  -  del 

cual  se  conser- 
va una  valiosa 

coleccion  de 
nueve  cuadros 

representando a  otros  tantos 

santos  fundado- 

res.  en  el  con- 

vento de  las  Ca- 

puchin a  s  d  e Castellon  — ;  y 

con  Espinosa 

hijo.  termina  el 

ciclo  de  la  pin- 
tura  valenciana 

del  renacimien- 

to.  Bajo  otroas- 
pecto  resurgio 

vigorosa  dicha 
escuela  desde 
Vicente  Lopez 

hasta  los  maes- 
tros  modernos 

del  pasado  si- 

glo  xix.  De  Lo- pez vi  algo  en  la  repetida  catedral  segorbina. 

Otro  pintor  notable  de  nuestra  escuela  va- 
lenciana, L.  Vergara,  nos  lego  en  la  provin- 

cia de  Castellon  hermosas  producciones:  en 

San  Agustin  de  Castellon  en  la  ermita  de  la 

Misericordia,  de  Vinaroz.  En  la  iglesia  de  la 

Sangre,  de  la  capital;  la  «Cena»  de  Alcala 
de  Chisvert:  y  sobre  todo  en  Villarreal:  los 

frescos  de  la  Arciprestal,  dos  grandes  lienzos 

laterales  en  la  capilla  de  San  Pedro  Alcan- 
tara (cuya  soberbia  escultura  es  de  Ignacio 

Vergara),  y  la  cupula  de  dicha  capilla.  De  L. 

RETABLO  DE  LA  VIRGEN 
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Vergara  son  tambien  los  preciosos  medallo- 
nes  de  la  boveda  en  la  catedral  de  Segorbe. 

Segorbe,  que  fue  patria  de  muchos  artis- 
tas,  mecio  tambien  la  cuna  de  Jose  Cama- 

ron  (  i )  quien  pinto  al  fresco  una  gran- 
diosa  Gloria  en  el  cascaron  de  la  catedral, 

el  retrato  del  obispo  Arganda  y  el  lienzo 

que  cubre  el  tabernaculo  en  el  altar  mayor. 

Del  caste- 
llonense  Car- 

bo,  conserva- 
mos  una  ins- 

pirada  Magda- 
lena  en  la  Ar- 

ci  prestal  de 
Castellon,  y 

un  buen  lien- 
zode  las  Almas 

en  Villarreal; 

ello  aparte  de 
varies  cuadros 

particulares.  Y 
nada  digo  del 
villarrealense 

Jose  Orient  de 

Ponz,  Oliet  el 
m  o  r  e  1 1  a  n  o, 
M  u  n  d  i  n  a  : 

Puig  Roda  y 
otros  artistas 

casi  contempo- 
raneos  porque 
con  Ribalta 

murio  el  es- 

plendido  pe- 
riodo  de  gran- 
deza  artistica 

castellonense, 

ya  que,  si  bien  a  su  sombra  se  sucedio  una 

escuela  de  pintores,  el  arte  de  estos,  fue  mo- 
desto,  comparado  con  la  fama  del  maestro. 

CERAMICA  PINTADA.  —  Fue  esplendida  en 
la  fabrica  del  Conde  de  Aranda,  en  Alcora. 

Prod  u  jo  buenas  panoplias  y  objetos  de  loza 

con  decoracion  religiosa,  cuyos  raros  y  valio- 
sos  ejemplares  son  buscados  por  los  museos. 

MORELLA 

VIDRIERI'A  ANTIGUA.  —  Apenas  queda  ya 
nada,  en  la  provincia  de  Castellon. 

BORDADOS. — Entrar  en  detalles  de  los  mu- 

chos tesoros  que  en  esta  rama  del  arte  posee 

la  provincia  de  Castellon,  seria  tarea  larga  y 

pesada.  Y  solo  cabe  citar,  como  botones  de 

muestra,  algunos  de  los  muchos  ornamentos 
sagrados  que 

en  iglesias  se 
censervan  con 

meritisimos 

bordados  de 

i  m  a  g  i  n  e  r  i  a  . 

Sobre  borda- 

dores,  vidrie- 
ros  y  ortebres 

primitivos  en 

la  region  va- 
lenciana  guar- 
d  a  i  n  e  d  i  t  o  s 

muchos  datos 

in  teresantisi- 

mos.  el  cano- 
nigo  don  Jose 

Sanchis  Sive- 

ra.  paciente  in- vestigador  y 

tecundo  publi- 
cista. 

Del  periodo 

gotico  quedan 
ya  nuiy  pocos 

ejemplares. 
Como  mas  an- 
t  i  g  u  o  vi  la 
aba n do nada 

capa  pluvial  de seda  roja,  en  el  ermitorio  de  San  Juan  de 

Penagolosa.  Su  capillon  y  cenefas.  ya  borro- 
sas,  tienen  restos  dc  liguras  bordadas  en  el 

siglo  \v.  Otra  capa  pluvial  de  la  Arciprestal 

de  San  Mateo,  que  muestra  una  Anunciata, 

en  su  capillon,  ya  es  del  Renacimiento. 
Del  siglo  xvi,  son  la  mayoria  de  las  telas 

bordadas  que  he  visto,  siendo  algunas  de  ellas 

verdaderamente  notables,  como  el  terno  bor- 

ARCIPRESTAL.   DESCENDIMIENTO  DE  LA  CRUZ 

j.  camardn  Boronat,  naci6  en  i73oy  muri6  en  1803.      dado  de  imaginen'a  de  la  Parroquia  de  San 
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CASTELLdN IGLESIA  DE  SANTA  MARIA.   DETALLE  DE  LA  PUEBTA  PRINCIPAL 

Juan  de  Morella.  En  la  catedral  de  Segorbe 
tienen  ternos  y  casullas  soberbias.  algunas 

con  escudos  nobiliarios  de  los  piadosos  do- 
nantes;  pero  no  gustan  de  ensenarlas  los  ca- 

pitularcs.  ni  menos  aun  permiten  t'otogra- 
tiarlas.  Tarn  - 
bien  hay  algo 

m  u  y  b  u  e  n  o , 
en  la  capital. 

Suntuosa  y 

rica  es  la  capa 

pluvial  anti- 
gua  de  Culla, 

por  la  perfec- 
cion  y  abun- 
dancia  de  sus 
bordados  de 

p  o  1  i  c  r  o  m  i  a . 
En  Villafames 

existe  otro  ter- 
no  bordado 

con  figuras  de 
los  Apostoles, 
denominado 

«de  los  paisa- 

jes»  por  algu- 
no  de  susador- 
nos.  Tambien 

del  siglo  xvi  es 
el  terno  bueno 
de  Morella.  E 

igualmente,de 
imagineria,  es 
la  casul  lade 

Pina.  En  Trai-  SEGORBE 

guera,  cntre  los  mantos  de  la  Virgen  de  la 

Salud — cuya  imagen  se  venera  en  unaermi- 
ta.  —  tuve  en  mis  manos  uno,  muy  antiguo, 
bordado  en  sedas  todo  el.  y  mostrando  como 
principal  motivo  decorative,  un  complicado 

blason  de  la 

marquesa  do- nante. 

En  Alboca- 
cer  guardan 
otra  casulla  de 

la  misma  epo- ca  medioeval  y 

con  el  escapu- 
lario  lamenta- 
blemente  cor- 
tado  por  los 

pies  d  e  u  n  a santa  martir,  a 

tin  de  adaptar- 
loaornamento 
mas  corto  y 

moderno.  Eso 

mismo  ban  he- 
cho  en  Bena- 
sal,  cuya  pa- 
rroquia  posee 

la  mas  nume- 
rosa  coleccion 
de  bordados 

del  Renaci- 
miento.  De  en- trelasmuchas, 

solo  queda 

completo  de RETABLO  DE  LA  SACRIST/A  EN  LA  CATEDRAL 
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una  casulla.   el   escapulario   con    su    tercio- 
pelo  antiguo,  que  es  la  que  muestra  bordadas 
las  image nes  de  la   Virgen  y  San   Cristobal. 

Las  demas  ban   sido  cortadas  por  las  figuras 

interiores  para  adaptarlas  a  casullas  mas  pe- 
queiias:   y  asi  vemos  que,    las  que  ostentan 

las  liguras  de  San  Pedro  y   San   Andres  tie- 
nen    la   ligura   de  abajo   partida   por   mitad. 

Otro  tanto  puede  afirmarse  de  las  bordadas 

con   imagenes   de 

la    Virgen    y   San 
Juan  Bautista.  De 

las  dos  capas  plu- 
viales.  es  sin  duda 

la   mejor.  aquella 

que  en  el  capillon 

aparece  la   Resu- 
rreccion    del    Se- 
nor. 

Villairancacon- 
serva  dos  casullas 

de  principios  del 

xvi  y  un  terno  de 
la  misina  centu- 

ria;  todocon  mag- 
nificos  bordados 

de  epoca.  En  Je- 
rica  se  tienen  en 

mucha  estima  dos 

preciosos  ternos, 

uno  de  principios 

y  otro  de  fines  del 

xvi,  verde  el  pri- 
mero  y  rojo  el 
otro.  Los  borda-  VILLARREAL 

dos  son  en  oro  fino  y  en  sedas  de  colores,  las 

figuras,  de  correcto  dibujo  y  delicada  ento- 
nacion,  el  terno  verde  lo  dono  un  jericano 

ilustre  cuyos  blasones  mando  bordar  en  el 

respaldo  de  la  casulla,  a  ambos  lados  del 

escapulario  (que  muestra  los  bustos  de  la 
Virgen  en  la  parte  alta.  santa  Agueda  en 

la  interior  y  otra  bienaventurada  martir  en 
el  centre).  El  terno  rojo,  aunque  no  tan 

rico.  es  aim  de 

masarte,  especial- 
mente  en  las  dal- 
maticas. 

O  l<  F  E  Ii  R  E  R  I  A  .   - 

Desde  el  punto  de 
in  i  r  a  h  i  s  1 6  r  i  c  o 

ocupan  la  supre- 
macia  unas  piezas 

goticas  que  custo- dia,  en  su  peque 

no  tesoro,  la  igle- 
sia  de  Peiiiscola. 
Son  testimonies 

mudos.  pero  elo- cuentes,  del  gran 

cisma  de  la  Cris- 
tiandad.  Recuer- 

dos  personalisi- 
mos  de  Benedic- 

to  XI II  (Don  Pe- 
dro de  Luna).  La 

cruz  procesional 

gotica  tiene  el  ar- 
RETABLO  DE  MONs6  (1400)  bol  y  brazos  de 
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fino  cristal  de  roca  festoneado  de  filigranada 

cresteria  gotica,  de  plata  dorada.  En  la  ma- 
colla,  muestra  imageries  religiosas  de  esmal- 
tes.  Ostenta  el  blason  del  pontifice  (luna 

menguante,  tiara  y  Haves),  y  el  escudo  de 
Valencia  (curioso  detalle).  El  conjunto,  es 

obra  acabada  de  un  ort'ebre  de  San  Mateo. 
El  caliz  papal  de  Luna,  es  orfebreria  gotica 
catalana.  El  lignum  crucis,  relicario  de  su 
sucesor  dimisionario  don  Gil  Sanchez  Mu- 

CATEDRAL.  SILLERIA  ESCULTURADA 

noz.  es  una  preciosa  obra  de  arte  gotico  va- 
lenciano,  con  abundantes  esmaltes  y  blason 

del  noble  turolense.  En  la  Jana  queda,  ocul- 
to.  un  tcsoro  de  orfebreria  gotica,  en  cuyas 

piezas  mutiladas  no  sabe  que  admirar  mas 

el  visitante,  si  el  valor  material  de  los  pre- 
ciosos  metales.  o  la  artistica  labor  ojival. 

En  Pina  puede  contemplarse  un  gran  pla- 

to  petitorio  de  plata  (punzon  de  Valencia);  — 
bonitas  vinajeras  del  mismo  metal  (aiio  1718); 

VILLARREAL 
CIJPULA  DE  LA  CAPILLA  DE  SAN  PEDRO  ALCANTARA,  DEBIDA  A  VERGARA 
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ESPIGA  DE  UN  RETABLO  PKOCEDENTE  DE  LA  CARTUJA  DE  VALL  DE  CRISTO 

y  una  veracruz  plateresca  del  siglo  xvn. 

En  Jerica  y  en  Albocacer  tambicn  vi  pla- 
tos  o  bandejas  circulares  de  plata  y  de  cobre 

con  repujados;  y  en  el  ermitorio  de  San  Juan 

de  Penagolosa,  otro  de  gigantescas  propor- 
ciones  con  relieve  en  su  fondo,  de  Adan  y 
Eva  realzados  en  buen  tamano. 

Traiguera  tiene  multitud  de  alhajas  de 

orfebreria  (ello  aparte  de  su  citada  arqueta 
marfilena,  de  incalculable  merito  artistico 

gotico-renacimtento).  En  la  sacristia  de  su 
parroquia,  relicarios,  calices,  copon  de  area, 

custodias  antiquisimas,  cruces  procesiona- 

les,  etc.  De  orden  plateresco  hay  un  reli- 
cario  de  area,  un  ostensorio  con  esmalte  de 

la  Virgen  Maria,  y  un  caliz  de  1602.  Mucho 

mas  valioso  tiene  Traiguera  otro  caliz  go- 
tico,  con  esmaltes  y  punzon  no  descifrado. 

Calices  magnificos  los  hay  en  Jerica  — 

(uno  de  plata,  oro  y  pedreria  ricamente  la- 

brado  y  con  gran  patena  repujada,  regalo  del 

noble  marques  de  Novaliches). — Otro,  sober- 
bio,  gotico  muy  grande,  en  la  catedral  de 

Segorbe;  quizas  procedente,  como  varias  pie- 
zas  del  siglo  xv,  de  la  historica  ex-cartuja  de 
Vail  de  Cristo. — Y  muchos,  ya  churrigueres- 
cos.  en  Albocacer,  Burriana  y  otros  pueblos. 

CUSTODIAS. — En  Villarreal,  ademas  de  un 

copon  ( i )  y  el  lignum  crucis  del  renacimiento, 

y  relicarios  menos  antiguos,  posee  la  arci- 
prestal  de  San  Jaime  una  monumental  cus- 

todia  gotica  del  siglo  xv,  rematado  su  tem- 
plete  con  liligranadas  agujas  que  se  elevan  a 
metro  y  metro  y  medio  de  altura.  La  base  de 
sustentacion,  asi  como  las  alas  de  los  angeles 

orantes,  el  viril  y  otros  detalles.  han  sido  ob- 

(i)  Es  de  forma  dc  area,  fabrkado  en  plata  dorada  y 

mide  mas  dc  medio  metro  de  altura  De  esta  pieza  ofrezco 

una  fotogral'ia. 
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jeto  de  posteriores  restauraciones.  Mas  her- 
mosa  es  todavia  la  custodia  de  Traiguera, 
con  sus  dos  serafines  orantes  —  uno  de  ellos 

con  las  alas  ya  perdidas.  —  El  cuerpo  susten- 
tante  es  una  area  ornamentada  con  nume- 

rosas  figuritas  biblicas  en  hornacinas:  y  en 

conjunto  es  on  bellisimo  ejemplar  del  artc 

gotico  castellonense  y  de  la  mas  primitiva 

orfebreria  de  la  provincia.  La  t'abrico  el  pla- tero  de  Morella  Juan  Olcina. 

Magni'fica  es,  asimismo.  la  custodia  de  la 
parroquial  iglesia  del  Salvador,  de  Burriana, 

muy  primitiva  tambien,  pero  de  distinta  t'ac- 
tura.  Semeja  algo  a  la  gran  custodia  gotica 

de  Jativa,  en  menor  tamaiio.  aunque  en  de  - 
licada  labor.  El  remate  superior  fue  adicio- 
nado,  modernamente,  con  un  Gordero  Pas- 
cual,  y  a  los  orantes  se  les  anadieron  alas. 

La  mejor  custodia  gotica  que  hubo  en  la 

provincia  de  Castellon  (y  quizus  en  todo  el 

reino  valenciano),  Cue,  sin  disputa.  la  de  Mo- 
rella, la  cual,  en  compania  deotras  numerosas 

piezas  de  orfebreria  dc  plata,  emigre  cuando 

la  dominacion  francesa,  para  ser  acufiada.  Era 

alhaja  valiosisima  que  aiin  llora  la  monta- 
nesa  ciudad  del  Maestrazgo  con  el  recuerdo 

de  otros  famosos  regalos  de  reyes  y  pontifi- 

ces,  que  enriquecieron  el  tesoro  de  su  parro- 
quial, hasta  1822.  Dicha  custodia  era  obra 

inspiradisima  del  orfebre  morellano  Bernar- 
do Santalinea,  que  habiala  construido  de 

1383  a  1394,  auxiliado  de  los  plateros  valen- 
cianos  Tomas  Parets  y  Guillem  Real.  Cons- 
taba  de  348  piezas  (sin  contar  los  clavos)  y 

pesaba  72  libras  de  plata.  En  1743  la  habian 
restaurado  Tomas  Alemany,  de  San  Mateo, 

y  Jose  Pinol,  de  Vinaroz,  invirtiendo  en  su 
cometido  veinte  libras  de  oro. 

CRUCES  PARROQUIALES.  —  Ademas  de  la  ya 
descrita  cruz  papal  de  Peniscola,  hay  tantas 

y  tan  preciosas  cruces  procesionales,  de  las 

parroquias  castellonenses,  que  solo  algunas 
mentare  para  dar  fin  a  este  inventario. 

La  de  la  Mata,  es  una  valiosa  obra  del 

Maestrazgo,  con  esmaltes,  fabricada  a  princi- 

TRAIGUERA 
ARQUETA  MARF1LENA 
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TPASCOPO  DE  MAPMOL  FII.IGR AHADO,  EN  EL  G6TICO  TEMPI.O  DE  SANTA   MARfA 

pios  del  siglo  xv,  por  un  platero  de  Morella. 
La  de  Villafranca  luce,  como  muchas  miis 

del  pen'odo  gotico,  esmaltes  sobre  planchas 
cuatritbliadas.  y  tiene  la  imagen  del  Salva- 

dor en  el  nudo  del  anverso;  y  de  la  Madrc 

Virgen  en  el  reverso:  mas  los  cuatro  Evangj- 
listas  en  ambas  caras  de  los  brazos. 

En  Adzaneta  tuve  en  mis  manos  las  dos 

cruces  goticas,  de  plata,  de  aquella  iglesia 

parroquial.  Una  muy  sencilla,  de  comienzos 

del  siglo  xv,  y  otra  filigranada,  de  fines  de  la 

propia  centuria,  muy  parecida  a  las  de  Bu- 
rriana,  Albocacer  y  otras.  Es  mejor,  la  de 

Villafames.  Y  muy  superior  a  todas,  la  de 

Traiguera;  esculturada,  de  gran  tamafio  y 

peso,  en  plata,  con  perfecta  imagineria  bajo 
calados  doseletes  en  los  brazos,  y  la  Virgen 

Maria  en  el  anverso  del  crucifijo.  Es  obra 
del  delicado  orfebre  morellano  Bernardo 

Santalinea,  que  la  termino  en  el  ano  1415. 
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No  le  va  en  zaga  la  cruz  parroquial  de 

Jerica.  Es  de  plata  y  gotica,  salvo  la  macolla, 

que  Simula  un  bello  templete  de  gusto  rena- 
cimiento.  Muestra  ocho  medallones  en  am- 

bas caras  de  las  extremidades,  representando 

alegorias  religiosas  con  imagenes  sobrepues- 
tas;  y  en  su  remate,  el  simbolico  pelicano 
sobre  amplia  flor  de  lis. 

En  Morella,  San  Mateo  (prcciosa  obra 

del  Maestrazgo,  del  ano  1397,  con  bellisimos 

esmaltes),  Chilches  y  otros  pueblos,  no  son 
menos  estimables  las  cruces  que  poseen.  La 

de  San  Mateo  es  de  fines  del  xiv,  con  nume- 
rosas  estatuillas  en  los  brazos  y  arbol  de  la 
cruz.  La  de  Onda  es  pesada  obra  de  plata, 

plateresca  o  barroca,  y  que  pregona  mayor 

valor  material  que  merito  artistico. 
Del  estilo  churriguero  son  ya  la  mayor 

parte  de  las  cruces  parroquiales. 
DR.  CARLOS  SARTHOU  CARRERES. 

Establecimiento  Grdfico  :  Thomas  :  Barcelt 



B.   MERCADE 
LA   IOLESIA  DE  CEFU'ARA 

BENITO   MERCADE 

sea  el  tiempo  que  otorga  la 

razon  a  quien  le  asiste,  aunque  hayale 

sido  negada  duran- 
te  afios!  ;  Bendito 

sea  el  tiempo  que 

impele  a  convertir- 
se  en  abogados  de 
las  buenas  causas  a 

los  lapidadores  de 
antano!  Una  vez 

mas,  desde  el  quicio 

de  la  puerta,  cabe 

contemplar  el  tro- 
pel  de  gentes  que 

antes  se  desganita- 
ban  en  vituperios, 

y  ahora  bullen  por 
rendir  pleitesiaa  los 

vejados.  Sea  por  lo 

que  sea  que  se  haga, 
reverenciemos  al 

Senior  que  no  per- 

mite  que  la  injus- 
ticia  sea  duradera. 

<;Que  al  reducido  B.  MERCADE 

coro  que  loaba  a  los  viejos  maestros  y  sobre 
el  cual  no  hubo  suticientes  espuertas  llenas 

de  desprecio  para 

volcarle,  sumanse 

en  el  dia  los  que  ne- 
garonles  multitud 
de  veces?  Con  gozo 

hay  que  recibirlo. 
Y  dejemos  que  aca- 
llen  con  aplausos  el 

eco  aun  perdurable 

de  sus  propios  sil- 
bidos. 

Ayer  Marti  Alsi- na.  hoy  Mercade. 
de  un  tiempo  aca 

Fortuny...  Tras  de 
las  mudanzas  de  la 

moda,  emerge  el 

merito  de  los  artis- 
tas  a  quienes  se  tuvo 

en  poco,  en  esos  ca- 

sos,  no  por  sus  con- 
temporaneos,  sino 

AUTORRETRATO  por  Una  generacion 

19183  20.  VI.   N.°  6. 
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B.    MERCAUE 

que  desdeiio  a  sus  predecesores  inmediatos, 

suponiendo.  soberbiosa.  que  antes  que  ella 
no  hubo  en  su  pais  nadie  capaz  de  pintar  o 

esculpir  siquiera  medianamente.  \  el  si- 
glo  xix  tiie,  por  cierto,  abundante  en  artistas 

prestigiosos,  y  en  el  has.  que  de  ellos  es  po- 
sible  tbrmar,  no  echariase  de  menos  en  Ca- 

taluiia  ni  una  de  las  tacetas  de  que  pueda 

vanagloriarse  la  pintura  universal,  y  sobre 

esto  conto.  ademas,  con  salientes  individua- 

lidades  de  espiritu  local  inconfundible  y  al- 
guna.  apartada  de  estas,  pero  de  valor  tan 

unico,  que  en  su  tiempo  era  recibida  en  el 
mundo  del  arte  como  si  de  pronto  hubiesen 

rebrotado,  distribuidos  en  Europa.  los  verdes 

laureles  con  que  en  el  Renacimiento  italia- 
no  tejieronse  coronas  a  los  artistas  excelsos 

LA  HUMILDE  GREY   DEL  SENOR 

Benito  Mercade,  para  quien  sono  la  hora 

de  la  glorificacion,  era  de  aquellos  que  sus 

paisanos  tuvieron  en  olvido.  Que  poco  quie- 

CORO  DE  SANTA  MARIA  NOVELLA  (FLORENCIA) 

re  decir  en  contra  la  exigua  minoria  que 

vino  rindiendole  tervoroso  culto.  Sobrada- 

mente  lo  justilicaran  las  obras  que  se  acerto 
a  reunir  en  el  Palacio  de  Bellas  Artes,  y  que 

seran  admiradas  por  el  espiritu  austero  que 

las  intorma,  la  severa  dignidad  que  revelan. 

los  acordes  de  gamas  opacas  —  donde  excep- 
cionalmente  canta  alguna  tinta  viva  —  y  el 

dulce  sentimiento  que  embarga  a  los  perso- 
najes  religiosos.  santos  o  frailes,  grey  del 

Senor. 

Kn  su  presencia  quiza  asaltele  a  alguien 

la  idea  de  que,  de  vivir  Zurbaran  en  la  epo- 
ca  de  Mercade,  hallara  en  el  un  espiritu 

alin.  En  todo  caso,  de  sacar  de  si  el  extre- 
meiio  la  encendida  brasa  que  de  vez  en 

cuando  echaba  llama  devoradora,  despertan- 

do  inquietudes  psiquicas,  anhelos  de  mace- 
racion  de  la  carne.  Solo  para  con  preces  co- 

tidianas  ganar  blandamente  el  cielo,  diria- 
mos  que  viven  los  religiosos  y  las  monjas 

surgidos  de  los  pinceles  del  artista  ampurda- 
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B.  MERCADE 

nes.  Son  sencillos.  son  humildes.  son  come- 

didos.  son  polvo  de  la  tierra.  Su  alma  no  es 

recipiente  de  perturbadoras  interrogaciones, 

sino  modesta  vasija  de  barro  con  agua  en 

reposo.  En  el  jardin  del  convento  cuidan 

unicamente  lirios,  violetas  y  rosas,  cual 
Santa  Clara  en  el  terradillo  de  San  Damian. 

EL  HALLAZGO  DE  LA  PERSONALIDAD 

Una  de  las  primeras  obras  de  Mercade, 

ejecutada  en  i858,  Colon  en  la  puerta  de  San- 
ta Maria  de  la  Rdbida.  pidiendo  pan  y  agua 

para  su  hijo,  revela  al  discipulo  de  D.  Carlos 

Luis  de  Ribera.  El  autor,  inexperto,  lanzase 

a  empresa  superior  a  sus  fuerzas.  y  solo  una 

dosis  de  buena  voluntad  y  mucha  simpatia 

hacia  el  permiten  dar  con  alguna  condicion 

en  esa  tela.  Aquel  mismo  afio  parte  a  Paris, 
de  donde,  en  1862,  envia  el  cuadro  Ultimas 

mementos  de  fray  Juan  Climaco.  Tal  es  el 

adelanto,  en  relacion  con  la  otra  pintura, 

ULTIMOS  MOMENTOS  DE  FRAY  JUAN  CLIMACO 

que  el  co'tejo  pasmaraa  quienquiera  lo  haga. 
Multitud  de  figuras  toman  parte  en  la  es- 
cena  evocada,  con  intensidad  por  un  igual 

demasiado  viva,  lo  que  presta  afectacion  a 

algunas,  y  reviste  a  todas  del  mismo  interes, 

que  se  mantiene  tanto  como  en  la  estera  ex- 
presiva,  en  la  pictorica.  Pero,  en  cambio,  las 

agrupaciones  estan  razonadas,  aurea  claridad 
inunda  el  recinto,  hay  verdad  en  los  paiios, 

el  colorido  pierde  la  crudeza  anterior  y  el 

dibujo  adquiere  estilo.  Pinta  Mercade  sin 

entornar  los  parpados  y  sus  ojos  ven  el  na- 
tural con  limpidez,  lo  que  impidele  la  fusion 

anegadora  del  ambiente.  Aiin  teme  perder 
el  contorno,  aun  su  mirada  no  cayo  en  la 

cuenta  de  la  diferenciacion  por  malices.  Esto 
viene  en  obras  sucesivas,  hasta  que  alcanza 

el  dominio  de  la  totalidad,  y  en  el  diapason 

grave  de  sus  armomas,  delicados  grises  y 

pardos  en  un  acento  magnifico  sin  pompa. 
Las  tintas  de  su  paleta  envuelvense  en  sigilo. 
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se  ponen  a  tono  de  los  asuntos  solemnes.  AI 
Ilegar  este  momento,  es  cuando  en  realidad 
Mercade  se  encuentra  a  si  mismo.  Entonces 

puede  permitirse  el  alarde  de  no  ser  del  todo 

original  en  la  invencion,  porque  lo  es  en  el 

color  y  el  mecanismo. 

LA  ACCION  DEL  PASADO 

Que  sepamos,  ninguna  de  las  suscintas 

biografias  del  artista  alude  a  su  estancia  en 

Florencia.  Vie- 

nen  a  revelar- 
noslo  alguno  de 

los  lienzos,  des- 
de  el  apunte  de 
color  del  coro  de 

Santa  Maria  No- 

vella, y  el  cua- 
dro  para  quesir- 
vio  ese  estudio, 

hasta  la  Trasla- 
cion  del  cucrpo 
de  San  Francisco 

de  Asis.  Aim  sin 

aquellos  —  do- 
cumentos  certi- 

ticadores,  —  este 
lienzo  fueru  su- 
liciente  a  atesti- 

guarlo.  Porque 
es  en  Florencia, 
sobre  todo  en 

Florencia,  don- 
de  esta  la  can- 
tera  de  la  cual 

extrajo  los  ma- 
teriales.  Facil  es 

suponer  a  Mercade  penetrando  un  dia  en 

Santa  Croce  y  hallarse  ante  el  fresco  que, 

representando  los  funerales  del  Padre  Sera- 
fico,  pinto  Giotto  en  la  capilla  Bardi:  tacil 

es,  tambien,  adivinar  la  sorpresa  que  recibi- 
ria  en  Santa  Trinita,  frente  al  muro  en  que 

Ghirlandajo  desarrollo  igual  asunto,  sin  acer- 
tar  a  sustraerse  a  la  creacion  giotesca.  1m- 

presionarianle  sobremanera  ambas  composi- 
ciones,  de  las  cuales  tal  vez  poseeria  alguna 
referencia  de  labios  de  don  Pablo  Mila,  a 
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cuya  catedra  en  la  Escuela  de  la  Casa-Lonja 

pudo  asistir,  por  lo  menosdurante  un  curso. 
Y  el,  reflexive  y  emotivo,  percatariase  en 

seguida  de  la  noble  sencillez  que  tanta  sere- 
nidad  comunica  a  la  obra  de  Giotto,  y  del 

realismo  que  Ghirlandajo  insuflo  a  la  suya. 

El  romero  de  la  ciudad  que  el  Arno  cru- 
za,  mas  de  una  visita  con  seguridad  hizo  al 

claustro  y  las  angostas  y  blanqueadas  celdas 
de  San  Marcos,  donde  el  Beato  Angelico 

trazo  aquellos 
santos  monjes 

que  pasman  por 
su  fuerte  vida  es- 

piritual,  y  don- de abandona los 

resplandores  de 
mara villa  que 

en  sus  tablas  ba- 
nan  dulces  tin- 

tas,  como  si  fi- 

guras ,  edifica- ciones  y  paisajes 
los  colorearan 

malices  sacados 

de  flores  de  ex- 

quisitos  visos. 
Estas  pinturas, 

sugerentes  de 

que  tal  vez  sea 
asi  la  luz  que  es- 

plendeen  el  cie- lo,  essabidoque 

n  ing  una  rela- c  i  6  n  g  u  a  r  d  a  n 
con  los  frescos 

del  antiguocon- vento  de  los  dominicos.  Y  eran  esos  frescos  y 

noaquellas  tablas,  dado  el  temperamento  de 

Mercade,  lo  que  forzosamente  harianle  mella. 
Las  enseiianzas  que  su  contemplacion  le 

reportaria.  se  nos  antojan  casi  fuera  de  duda. 

Que  de  otra  suerte  no  comprendese  el  enor- 
me,  el  desconcertante,  el  asombroso  progreso 

que  realiza  en  cuatro  anos,  plazo  que  media 

entre  el  lienzo  Ultimas  momenlos  de  fray- 
Juan  Climaco  y  la  Traslacion  del  cuerpo  de 

San  Francisco  de  Asis,  donde  a  las  remem- 
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branzas  de  las  composiciones  de  los  toscanos 

aludidos,  hay  que  anadir  la  grave  expresion 
de  los  personajes  y  una  robustez  formal  de 

que  pudo  saturarse  en  las  consultas  a  las 

pinturas  de  fra  Angelico  en  los  muros  con- 
ventuales  de  San  Marcos. 

El  menor  escrupulo  sentiria  al  utilizar 

elementos  de  las  que  sugirieronle  su  obra 

magna.  ̂ No  hi- 
cieronlo  otros 

antes,  sin  que 

alzarase  voz  al- 

guna  que  los 

tachara  de  pla- 
giaries? Porque 

contadas  pro- 

ducciones  t'e- cundaron  en  el 

tiempo  tantas, 
senalando  una 

n  o  r  m  a  inter- 

pretativa,como 

el  impondera- 
ble fresco  de 

Giotto  (i). 

LA  OBRA 

Cl'LMINANTE 

En  su  compo- 
s  i  c  i  6  n  r  o  m  p  e 
Mercade  con 

paralelism  os 

que  privan  en 
la  de  Giotto,  y 

rehuye  la  pesa- 
dezquedomina 
en  la  de  Ghir- 

landajo por  la 

aglomeracion  de  los  personajes  y  la  vida  de 

(i)  Para  que  sc  juzgue  de  la  estirpe  pict^rica  dc  la  Tras- 

lacion  del  cuerpo  de  San  Francisco  de  Asis,  de  Mercade",  he 
aqui,  desde  cl  discipulo  de  Gimabue,  que  da  en  Santa  Croce, 
dc  Florencia,  la  pauta  definitiva  de  la  composicion,  como 

e'sta  perpetuase  a  trave's  de  los  autores  y  obras  siguientes: 
Giotto.  —  A ntecedentes:  Las  visiones  del  monje  agustino 

y  del  obispo  de  Asis  y  La  despedida  de  Santa  Clara  (frescos  en 

la  basilica  superior  de  Asis).  Solucion:  La  muerte  de  San  Fran- 
cisco.fresco  en  la  capilla  Burdi.en  Santa  Croce,  de  Florencia.) 

Beato  Ange'lico.  —  Muerte  de  Marta  (sendas  tablas  en  la 
iglesia  de  Jesus,  de  Cortona,  y  en  la  Galeria  de  los  Oficios,  de 

Florenciai.  Muerte  de  San  Nicolas  (en  la  Pinacoteca  Vaticana). 

Filippo  Lippi.  —  Funerales  de  San  Esteban  (fresco  en  la 
catedral  de  Pratoi. 
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que  les  dotara  el  artista.  en  menoscabo  de 

la  sencillez  exigida  por  el  luctuoso  episo- 
dio.  Nuestro  pintor  resta.  entre  ellas,  en  un 

termino  medio,  al  modernizar  la  disposi- 

tion escenica.  Gambia  de  sitio  y  de  posi- 

cion  a  varias  de  las  figuras  —  asi  al  obispo, 

al  turiferario  y  a  los  portantes  del  conta- 

lon  y  los  ciriales.  —  abandona  aquel  linaje 

de  orden  inge- 

nuo.  innegable- 
mente  de  tbndo 

religiose,  de 

Giotto:  aparta- 
se  del  excesivo 
movimiento  de 

la  pintura  de Ghirlandajo  y 

dispone  en  cir 
culo  a  los  asis- 
tentes  al  acto, 

p  e  r  o  d  e  j  a  n  d  o 
un  hueco  para 

que  a p  a r  e z  c  a como  centro  de 

interes  la  pari- 
h  u  e  1  a  d  o  n  d  e 
\'ace  el  cadiiver 

del  santo.  a  los 

pics  del  cual esta  un  grupo 

d  e  a  f  1  i  g  i  d  a  s 

monjas,  de  en- 

tre quienes  ade- lantase  Santa 

Glara.  que  sus- 

tituye  al  reli- 
gioso  que  besa 

de  hinojos,  en  la  capilla  Bardi.  la  palida 

Benozzo  Gozzoli  —  Muerte  de  San  Francisco  (fresco  en 

la  iglesia  del  santo,  en  Montet'alco).  Muerte  de  Santa  Mnnica 
y  Muerte  de  San  Agustin  (frescos  en  la  iglesia  de  San  Agus- 
tin,  de  San  Gimignano  in  Valdesa  (Siena).  Funerales  de  la 

Virgen  itabla  de  la  predella  de  la  Assunta.  en  la  Pinacoteca Valicana.  Roma). 

Antonio  de  Kabriano.  —  Muerte  de  Maria  (tabla  en  el 
Museo  civico  de  Fabrianoi. 

Ghirlandajo.  —  Los  funerales  de  Santa  Fina  (fresco  en  la 

colegiata  de  San  Gimignano  in  Valdesa).  Los  funerales  de  San 
Francisco  (fresco  en  Santa  Trinita.  de  Florencia). 

Andrea  Mantegna  y  Miguel  Giambono.  —  Muerte  dc 
Maria  (mosaico  de  la  capilla  Mascoli,  en  San  Marcos,  de Venecia). 

LA  CASA  DE  MATERNIDAD  DE  BARCELONA 
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mano  del  difunto  (i).  En  el  cuadro  de  Mer- 
cade  gesticulase  menos,  como  si  el  duelo 

de  los  circunstantes  fuese  tan  Hondo,  que 

se  hubieran  recogido  en  si.  Domina  silen- 
ciosa  emocion  y  parece  que  solo  haya  de 
oirse  en  la  nave  del  templo  el  musitar  del 
prelado  entonador  de  las  oraciones  de  ritual. 

LAS  INQUIETUDES  DE  LA  GESTACION 

Cierta  vez  refirio  el  pintor  Catalan  loem- 
bargado  que  le  tuvo  el  cuadro  del  Serafico 
de  Asis,  lo  mu- 

cho  que  le  hixo 
rellexionar.  Al- 

g  u  n  a  s  n  o  c  h  e  s 
saltabadel  lecho 

impaciante  por 
corregir  lo  que 

de  subito  habia- 
sele  ocurrido.  Y 

en  la  profunda 

paz  de  aquellas 
horas,  a  solas 

consigo  misino, 

sus  pinceles  rec- 

tificaban,  al'ano- 
sos.  la  labor  de 

durante  el  dia, 

restituyendose 
al  descanso  al 

asegurarse  del 
aciertode  la  mo- 

diticacion  intro- 
ducida.  Soloen- 
tonces  venciale 
suavemente  el 

sueno.  j  Es  tan 

sensible  el  alma  de  un  artista!  Contemplan- 
do  la  obra,  no  diriase  hija  de  un  estado 

de  febril  desasosiego,  antes  labor  de  quien 

(i)  El  episodic  reprcscntado  cs  el  siguiente:  «Pasando 

del  a  me  de  la  iglesia  de  San  Damidn.  donde  la  nobilisima  y 
eximia  Virgen  Clara,  ahora  ya  gloriosa  en  el  cielo,  moraba 

encerrada  con  otras  virgencs  consagradas  a  Dios.  parrt  el 
cortejo  un  largo  rato,  para  que  pudiesen  esas  almas  puras 
satisfacer  su  devocion  y  besar  y  ver  por  vez  postrera  al  puro 

y  angelico  hombre,  que  las  habia  engendrado  en  la  gracia,  y 
aquel  frio  cuerpo  esmaltado  con  tan  singulares  piedras  pre- 
ciosas.»  Vida  de  San  Francisco  de  Asis,  por  San  Buenaven- 

tura. Cap.  XV,  pig.  283.  Versi6n  espanola  por  el  P.  Fray 
Ruperto  M  "  de  Manresa. 
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posee  un  gran  aplomo,  por  haber  llegado  a 
la  madurez  de  su  talento. 

EL   DEST1NO  QUE  CUMPLE  EL  ARTISTA 

Corresponde  a  Mercade  la  mision  de  ce- 
rrar  aqui  la  etapa  del  romanticismo  cristiano, 

superando  a  quienes  lustros  atras  volvieron 

de  Italia  alistados  en  la  cohorte  del  dogma- 
tizador  Overbeck,  que  tenia  en  Minardi  a 

celoso  observante  del  credo  purista.  Con  el 

pintor  a  quien  enaltecemos.  esa  tendencia 
elevase,  por  la 

dignidad  y  soli- 
dez  del  mecanis- 

mo  y  la  austera 
nobleza  expre- 
siva,  a  un  nivel 
muchos  codos 

por  encima  de 
las  t'rias  timide- 

ces  de  los  naza- 
renos.  Un  soplo 

de  sincera  emo- 
cion cunde  en 

su  obra,  desano 

equilibrio;  que 
no  en  balde  el 

autor,  en  vez  de 

seguir  a  ciegas 

los  mandamien- 
tos  del  definidor 

de  la  escuela,  se 

acerca  emocio- 

nado  al  manan- 
tial  para  recoger 

en  el  cuenco  de 
RETRATO 

sus   manos,  sin 

intermediaries,  el  chorro  de  agua  que,  al  ser 

canalizada  por  conducciones  estrechas  y  sin 

oreo,  perdia  en  el  camino  su  pristine  sabor 

y  pureza  A  mas,  el  latente  recuerdo  de  los 

antiguos  maestros  de  la  pintura  espanola  que 

estudiara  en  Madrid  y  en  el  Louvre,  obraria 

en  su  animo,  en  evitacion  de  que  renunciase 

a  lo  que  de  ellos  pudo  aprender,  y  aprendio 
seguramente,  de  lo  atanedero  al  oficio.  Asi 

queda  ponderada  su  labor  pictorica:  ni  fa- 
chendosa,  ni  insipida;  sentida,  sin  alarde; 
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humana  con  espiritualidad.  Su  equivalencia 
en  la  miisica  fuera  el  severe  canto  gregoriano. 

LOS     ANOS      DE      RETRAIMIENTO 

Desahuciado  por  los  me 

dicos,  el  pintor  aban- 
dona  Italia,  en 

conviccion  de  que 
vuelve  a  la  patria 

para  en  breve  re- 
posar  en  brazos  de 
la  muerte.  Pero 
transcurren  unos 
treinta  anos  antes 

de  que  esto  acon- 
tezca.  Desde  en- 
tonces.  apenas  si 

pinta...  Y  el  re- 
cuerdo  de  sus  exi- 
tos  se  extingue 
lentamente.  Ver- 

dad  que  su  estado 
e n ter m izo  hizo 

que  mas  que  nun- 
ca  se  apartara  de 
la  vidaderelacion. 

Con  traje  de  ame- 
ricana,  de  color 

gris,  con  gafas 
ahumadas  y  som- 

brero de  copa  alta, 
le  hubierais  visto 

dirigirse  a  la  Casa 

Lonja,  donde  mo- 
destamente,  sim- 

plemente,  ensena- 
ba  principios  de 

dibujo  a  todo  li- 
naje  de  mucha- 
chos,  la  inmensa 

mayor i a  de  los 
cuales,  hombres 

ya,  viejos  algunos, 

seguiran  ignorando.  con  probabilidad,  que 
tuvieron  de  maestro  a  una  de  las  glorias  mas 
positivas  de  la  pintura  espanola  del  siglo  xix. 

El  dia  10  de  Diciembre  de  1897  la  muerte 
llevose  consigo  al  artista.  El  entierro  de  su 
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cadaver  revistio  gran  sencillez.  Contados 
fueron  quienes  se  dieron  cuenta  de  lo  que 

representaba  la  perdida  de  aquel 

gran  pintor,  de  los  que  recor- 
daban  la  importancia  de 

las  obras  que  produjo, 

de  los  que  advirtieron 

que  con  el  desapa- 
reci'a  uno  de  los 

que  durante  la  se- 
gunda  mitad  del 
siglo  xix  h  a  b  i  a 
cultivado  en  Es- 
pana  con  mayor 
dignidad  el  arte  de 

la  pintura. 
hi  tunebre cor- 

tejo  partio  de  la 
casa  —  ya  desapa- 

recida  —  que  ha- 
bito  el  artista  en  la 
calle  de  Consejo 

de  Ciento,  junto  a 

la  Rambla  de  Ca- 
taluiia,  y  sobre  el 
ataud  hubo  quien 

deposito  una  rama 
de  laurel  con  la/,o 
de  crespon  negro. 
Era  lo  unico  que 

pudo  senalar  a  los 

ojos  de  los  tran- 
seuntes  que  aque- 
lla  humilde  caja 

encerraba  los  res- 
tos  de  alguien  que 

en  la  vidase  distin- 

guio  de  sus  coe- taneos.  Ya  en  el 

cam  posan  to,  en 
torno  del  feretro. 
en  voz  baja,  sin 

aparato  retorico, 

el  presidente  de  la  Academia  de  Bellas  Ar- 
tes,  don  Felipe  Bertran  de  Amat,  ensalzo  los 

meritos  del  artista  que  consagrara  sus  pin- 
celes  especialmente  a  los  asuntos  religiosos. 

M.    RODKIGL'EZ   CODOLA. 

SANTA  RITA   DE  CASIA 
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ENCAJE  DE  PUNTO  A  RETICELLA 

ENCAJES  Y  BORDADOS  DE  ESTILO 

DETERMINADAS  tendencias  del  espi- 
ritu  humano,  al  expresarse  harmonica- 

mente  en  tal  o  cual  forma  material,  dieron 

nacimiento  a  las  artes;  y,  en  cada  arte  hubo 

periodos  durante  los  cuales  el  predominio 

de  un  sentimiento  produjo  modificacioncs 

particulares.  De  ahi  los  estilos. 
Su  variedad  es  infinita:  sea  en  la  litera- 

tura  o  en  la  pintura,  en  musica  y  en  la  ar- 
quitectura.  El  arte  es  un  ritmo  continue, 

que  cambia  segun  los  paises  y  las  epocas.  y 
del  cual  sufren  la  intiuencia  las  costumbres. 

Resulta  del  deseo  in- 

dividual de  expresar 

la  belleza  por  alguna 

idea  hecha  tangible; 
o  atendiendo  solo  al 

embellecimiento  de 

superficies,  desligada 

de  todo  concepto  in- 
telectual,  con  lo  cual 
se  convertira  en  arte 

decorative  puramen- 
te  ornamental,  ca- 

biendo  aplicarlo  a  to- 
das  las  cosas. 

A  este  ultimo  pun- 
to  de  vista  es  al  que 

hay  que  relacionar  la 
creacion  de  encajes  y 

bordados,  que  surgen 

ENCAJE  DE  PUNTO  A  RETICELLA 

ENCAJE  DE  PUNTO  A  RETICELLA 

LIU  poco  en  todas  partes  y  en  lugares  muy 

diversos.  como  corolario  natural  del  tejido. 

Se  desenvuelven  en  conformidad  con  la  ri- 

queza  de  los  pueblos  o  la  magnificencia  de 

las  cortes.  para  convertirse  durante  el  si- 
glo  xvi  en  una  industria  importante.  No  sin 

dificultades  se  tue  elaborando,  merced  a  pa- 
cientes  trabajos  de  habiles  obreras;  despues, 

por  el  descubrimiento  y  la  perfeccion  de  la 

maquinaria.  Esa  industria  se  localiza  y  pro- 

paga,  se  tbrman  centres  de  produccion,  cada 
uno  con  su  especialidad.  su  genero;  en  una 

palabra,  con  su  esti- lo.  Para  diterenciar 

el  encaje  del  bordado 

hay  que  advertir  que 
la  primera  no  es  mas 

que  el  enlace,  la  com- 
binacion  de  hilos  tra- 

bandose  para  consti- 
tuir  un  dibujo  sin  el 
auxilio  de  un  fondo, 

mientras  que  el  bor- 

dado, por  el  contra- 
rio,  requiere  un  teji- 

do que  sostenga  los 

hilos.  En  i856,  un  sa- 
cerdote  ingles,  W. 

Lee,  invento  el  pro- 
cedimiento  a  has. 
Pero  es  en  i656  que 
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ENC.UE  RICHELIEU 

la  famosa  maquina  fue  introducida  en  Fran- 

cia,  desde  cuya  fecha  no  cesa  de  ser  perfec- 
cionada.  En  el  curso  del  siglo  anterior,  los 

progresos  realizados  son  enormes;  y  se  llega 

a  la  fabricacion  de  bordados  mecanicos,  que, 

de  una  manera  perfecta,  repiten  los  estilos 

antiguos  y  realizan  generos  nuevos,  ocupan- 
do  poblaciones  enteras  en  la  creacion  de  esos 

tejidos  ligeros  que  la  insaciable  moda  pone 
en  boga. 

En  Francia  como  en  Inglaterra  (nos  dice 

Mme.  Bury-Palliser  en  su  Histoire  de  la 

Dentelle)  los  primeros  encajes  fueron  desig- 

nados  con  el  nombre  de  pasamaneria,  ter- 
mino  generico  que  abarca  los  galones,  los 

cordones  y  trencillas,  sean  de  oro,  de  plata, 

de  seda,  de  lino,  de  algodon  o  de  lana.  La 

mayoria  de  esos  primitives  encajes  y  pasa- 
maneria diferian  poco  de  un  galon  o  cordon. 

Estaban  hechos  de  hilos  pasados  o  entrela- 

zados  entre  si;  de  ahi  el  nombre  de  pasama- 
neria. Gradualmente  ese  trabajo  progreso; 

se  embellecio  de  variados  dibujos,  se  empleo 

un  hilo  mas  fino,  y  la  pasamaneria  perfec- 
cionada  de  tal  suerte,  llego  con  el  tiempo  a 

ser  el  encaje:  obra  admirable. 
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APPENZELL 

API'ENZELL 

En  Francia  la  palabra  encaje  no  figura 

en  los  antiguos  vocabularies;  los  dicciona- 
rios  de  R.  Estienne  (1549).  de  Krere  de 

1'Aval  (1549)  y  de  Nicot  (1606),  no  la  con- 
tienen.  La  prime- 

ra  vez  que  se  en- 
cuentra  este  vo- 
cablo.  advierte 

Mine.  Bury-Palli- 
ser,  es  en  un  in- 
ventario  de  Mar- 

garita de  Valois, 
hermana  de  Fran- 

cisco I,  el  cual  in- 
ventario  es  del 

ano  1545,  y  en  el 
se  lee:  «Paye  la 
somme  de  VI  libres 

pour  soixante  au- 
lues  fine  dantelle 

de  Florance  pour 

mcttre  a  dcs  collet^. »  Se  menciona  tambien 

( i )  un  retrato  de  Enrique  11  (i5i9-i55z),  del 
Museo  de  Versalles,  pintado  probablemente 
hacia  el  fin  de  su  reinado,  retrato  donde  por 

vez  primera  se 

descubre  el  em- 
pleo  del  encaje: 

«E1  cuello  borda- 
do  de  entrelazos  de 

color,  esta  perfila- 
do  con  un  peque- 

no,  simple  y  mo- 
desto  encaje.  El 

encaje  mucho  mas 

que  el  bordado  no 
existe  aun,  si  bien 

tal  cuadro  de  Car- 

paccio  (1460-1552) 

APPENZELL   E    INGLES 
(i)  Joseph  Seguin:  La 

dentelle.—  Rotschild,  edi- 
tor. Paris. 
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en  Venecia  y  tal  retrato  de  Gentile  Bellini 

(una  dama  con  cuello  de  encaje  bianco)  pa- 
recen  mostrarnos  los  primeros  ejemplares. 

despues  aquellos  publicados  sucesivamente 
en  Amberes,  Paris  o  Venecia,  dan  apenas 

una  idea  de  los  encajes  suntuosos  que  el  si- 
Los   libros  antiguos  sobre  este  asunto.  el  de      glo   xvn   habia  de  poner  de  moda.   No  obs- 

Pierre  Quinty.  impreso  en  Colonia  en  i52~,      tante.  con   el   lujo  extraordinario  y  el  indu- 

ENCAJE  DE  ESTILO  ORIENTAL 
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mento  intachable  que  llevaban  los  senores, 

la  fabricacion  de  encajes  tuvo  un  gran  des- 

arrollo;  sobre  todo,  dado  el  papel  que  desem- 

pena  en  el  atavio,  pues  adorna  suntuosa- 

mente  y  halaga  la  vanidad.  Venecia,  la  opu- 
lenta,  tiene  encajes 

pesados,  ricos  de  or- 
namentacion  (el  pun- 
to  de  Venecia)  y  esos 
reticelli  admirables, 

de  estilo  heraldico, 

donde  campean  en- 
tiesadas  figuras  entre 

flores  y  animales;  es 

la  conjuncion  de  un 
sueno  fantastico. 

Nada  tan  encan- 

tador  como  la  leyen- 
da  que  refieren,  en 
Venecia,  acerca  del 

origen  del  encaje:  (i) 

«Un  joven  mari- 
nero,  de  retorno  de 

lejanos  paises,  trajo 

a  su  prometida  una 

porcion  de  coralina 
conocida  con  el  nom- 

bre  de  encaje  de  las 
sirenas  ( la  halimedia 

opuntia  de  Linneo). 

La  jovencita  encaje- 
ra,  cautivada  por  la 

graciosa  elegancia  de 

la  produccion  mari- 
na, cuyos  nuditos 

blancos  parecian  uni- 

dos  por  bridas,  in- 

tento  imitarlo,  y  des- 

pues  de  muchos  tra- 
bajos  infructuosos. 

consiguid  producir  a 
su  vez  la  delicada 

guipure,  que,  en  bre- 
ve, fue  la  admiracion 

de  toda  Europa.»  Las 

primeras  huellas  del 

encaje  en  Italia,  ha- 

(i)    Bury-Palliser. ENCAJE  DE  MALINAS 

llamoslas  en  el  acta  de  casamiento  entre  las 

hermanas  Angela  e  Hipolita  Sforza-Viscon- 

ti  (1493).  Pero,  cuando  la  coronacion  del 

rey  Ricardo  III  (1483)  se  ve  ya  aparecer  unos 
a  manera  de  encajes,  y  sobre  todo  esas  fran- 

jas  de  seda  blanca, 

productos  venecianos 

que  se  ponen  en  pre- 
dicamento  bajo  el 
reinado  de  Elisabeth 

(1553-1603). 

He  aqui  los  princi- 

pales  generos  de  en- 
cajes que  hacianse  en 

Venecia: 

Punto  a  rcticclla: 

hecho  sacando  los  hi- 
los  de  la  tela. 

Punto  tagliato:  en 

punto  cortado,  bor- 
dado  al  aire. 

Punto  in  aria :  es- 

pecie  de  guipure  he- 
cha  sobre  dibujo  tra- 
zado  en  pergamino. 

Punto  tagliato  a  fo- 
gliami:  el  mas  rico  de 
todos  los  puntos;  los 

contornos  son  en  re- 

lieve: es  el  gran  pun- 

to  de  Venecia  prete- 
rido  para  las  albas, 

los  cuellos.  los  ador- 
nos.  etc. 

Punto  a  gropo:  de 

hilos  anudados  con- 

juntamente. Punto  a  maglia  qua- 
dra: malla  cuadrada. 

Burato :  en  cana- 
mazo.  sobre  el  cual 

se  borda  el  dibujo. 

Punto  di  Venecia  : 
el  maravilloso  punto 
de  Venecia  hecho  por 
entero  a  la  aguja. 
Son  los  italianos, 

anade  Mme.  Bury- 
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Palliser,  quienes 

reivindican  la  in- 

vencion  del  pun- 
to  o  encaje  a  la 

aguja.  Segun  to- 
da  apariencia,  el 
arte  de  los  bellos 

trabajos  a  la  agu- 

ja lo  aprendie- 
ron  de  los  grie- 

gos  que  se  refu- 
giaron  en  Italia 
cuando  la  deca- 
dencia  del  Bajo 

1  m  p  e  r  i  o  .  K  n 
cuanlo  al  bor- 

dado,  los  italia- 
nos  tendrian  por 

maestros  a  lossa- 
rracenos  de  Sici- 
lia.  como  los  es- 

paiiolesa  los  mo- 
ros  de  Granada  y 

de  SexiHa.  y  lo  com- 

prueba  que  en  italia- 
no  v  en  castellano  la 

palabra  bordar  frica- 
mare,  recamar)  deri- 
va  del  arabe. 

Cuando  Catalina  de 

Medicis  fue  reina  de 

Krancia.  la  nioda.  el 

gusto  por  los  encajes 
se  transportaron  a  ese 

pais.  Se  fabrican  en 
las  ciudades  de  Alen- 

con,  Argentan  y  Ba- 
yeux:  Caen  utiliza  hi- 
los  negros.  Despues 
Valenciennes,  Dille  y 
la  Auvernia  con  sus 

famosos  «puntos»  es- 
paiioles,  celebres  en 
el  siglo  xvn.  Hubo, 

aun,  los  puntos  de 

Irlanda  y  de  Inglate- 

rra,  el  de  Francia;  y  personajes  eminentes 

como  Richelieu  y  Colbert  dejaron  unido  su 

PIINTO  PIE   FRANCIA   IIECHO  EN   ESPANA 
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nombre  a  varie- 
dades  del  borda- 

do.  Cuando  Col- 
bert, en  i6o5, 

fundo  la  manu- 
factura  des  Points 

dc  1 •  ranee,  el  en- 

caje era  ya  una 

industria  impor- tante  del  reino, 

a  juzgar  por  la 
diversidad  de  ge- 
neros  que  datan de  esa  epoca,  y 

que  son  los  si- 

guientes: Lc  point  (espe- 
cies   particulares 
de  reticulados) : 

haciase.  sobre  to- 
do   en    Venecia, 

Geneva,  Bruse- 
las  y  Espafia. 

La  bisetle:  estrecho  y 

grosero  encaje  al  bo- lillo.  tabricado  por  las 

campesinas  de  los  al- 
rededores  de  Paris. 

La  gucuse:  encaje  de 

los  pobres;  en  ingles: 

beggars  lace.  Muy 

simple  y  hecho  de 

hilo  grueso. 

La  campagne:  es- 
trecho y  fino  encaje 

bianco  al  bolillo. 

La  mignonnctte: 
blonda  de  hilo,  suerte 
de  encaje  ligero. 

Le  point  double:  se- 
mejante  al  punto  de 

Paris,  que  exige  doble 
numero  de  hilos. 

La  ralenciennes:  flo- 

reciente  bajo  el  rei- 
nado  de  Luis  XIV. 

Trabajo  muy  minucioso.  Parece  que  exigia 

trabajar  quince   horas  al   dia   durante   diez 
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meses  para  hacer  un 

par  de  punos  de  hom- 
bre. 

La  malines:  nom- 

bre  generico  con  que 

son  designados  los  en- 

cajes  de  Flandes,  ex- 

ceptuando  el  de  Bru- 
selas,  de  punto  doble. 

La  dcntcllc:  de  hilo 

de  oro. 

La  guipure:  hecho 
en  hilo  de  seda  con 

dibujos  en  relieve. 

Si  Venecia  trabajo 

especialmente  a  la 

aguja,   Flandes  con- 
quisto  renombre 

por  losencajesal 
bolillo:  Brujas  y 

Malinas,    f'abri- 
can  el  encaje  li- 

gero,   transpa- 

rente,  y  Bruse- 
las,  cuyo  punto 

complicado  exi- 

ge  la  colabora- 
cion  deseisobre- 

rasexperimenta- 
das,  nosda,  tam- 

bien,  el  point  de 

ga^c.   encaje  de 

malla   exagonal;    el    punto 
application  de  Bruselas,  etc. 

ENCAJE  DE  IRLANDA 

se  afirman  como  cen- 

tros  importantes.   El 
gusto  se   modifica,  y 
en  Flandes  el  sentido 

decorative  abandona 

los  et'ectos  sobrecar- 

gados,  y  son  a  menu- 
do,  los  bordados  lige- 
ros.  los  motives  mas 

finos,  mas  tupidos.  Ks 

algo  de  lo  que  ocurre 
en  la  pintura  con  los 

pelits  maitres  liollan- 
dais,  tan  personales, 
tan  cuidadosos  y  tan 

minuciosos.  Con  to- 

do,  algo  hay  que  ad- 
vertir:  que  en  el 

siglo  xviu  la  ten- dencia  tiende  un 

poco   al    ensan- c  h  a  m  i  e  n  t  o  d  e 

tbrmas.  el  hcral- 

dismo  desapare- 
ce,   el   encaje  es 

todavia  el  ador- 
no  discrete,  pre- 

cioso  del   hom- bre    elegante, 

perfecto  en  sus 
maneras,  espiri- ENCAJE  DE  BOHEMIA 

tual  y  encanta- 
denominado  de      dor.  El  conjunto  se  afina,  los  tallos  se  curvan 

Esas  poblaciones      mas  graciosamente,  las  Mores  se  tornan  mas 

ENCAJE  DE  JERL'SALEN   A  MANO 

213 



ENCAJE  DE  BRUJAS  A  LA  AGUJA 

tantasticas,  y  el 

propio  encaje 

refleja  el  espi- 

ritu  ligero  y  fri- 
volodel  siglo  de 
Luis  XV. 

Huelga  mani- 
festar  que,  ade- 
mas  de  todas  las 

susodichas    po- 
blacionesde  Ita- 

lia,   Flandes    y 

Francia,   la  in- 
dustria  encajera 

se   propago  por 

doquier:  en  los 
paises  eslavos  y 
escandinavos, 

en    Alemania  y 

en  Suiza,  en  Es- 

pana  (i)  y  en  In- 
glaterra.    Muy    a 
menudo  se  vio  a 

losgrandes  estilos 

extranjeros  arrai- 
gar  y  desarrollarse 
en  detrimento  de 

las  especialidades 

locales,    que     no 

dejan  de  poseer  su 
encanto;  pero  que 

es  imposible  des- 
cribir   en    un   estudio   de   caracter   general. 

Pero  si  los  encajes  de  estilos  locales  ban 

desaparecido  algo,  los  bordados  originales  es- 

(i)    V^ase  la  serie  de  articulos  que  don  Carlos  de  Bo- 

farull  tiene  publicados  en  MYSEVM,  sobre  Encajes  a  mono. 

ENCAJE  BULGARO 
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tan,  por  el  con- 
trario  en   boga, 

pues  al  lado  de 
los  encajes  y  bor- 

dados en  bian- 
co,   se    pueden 

todavia   senalar 

todos  los  traba- 

jos  hechosde  hi- 
los  de  oro  o  pla- 

ta,  y  los  borda- dos rutilantes, 

de  sedas  multi- 

colores,  de  efec- 
tos    imprevistos 

y  de  gran  carac- ter decorative. 

Los  colores  lla- 

mean    o  se  iri- 
san,  el  bordado 

es  algo  viviente... 

En  muchos  para- 

jes,    el   habitante 
del  campo  borda 
a  la  mano,  y  con 

exito  ha  continua- 
do  ese  metodo  en 

Paris  el  inteligen- 
te  director  de  la 

broderie  russe,  M . 

Friedberger,  bus- 

cando  en  los  esti- 
los la  fantasia  decorativa.  Sin  embargo,  son 

en  la  actualidad  las  fabricas  de  los  grandes 

centres  de  la  industria  del  bordado  —  espe- 
cialmente  Saint  Gall,  en  Suiza,  —  las  que 

propagan  de  una  manera  extraordinaria  los 
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articulos  de  lujo,  imitando  enganosamente 

los  delicados  trabajos  del  Oriente  (punto  de 

Jerusalen,  por  ejemplo,  o  bordados  persas  y 

chinos)  y  los  estilos  de  otros  siglos  (de  Vene- 
cia, de  Brujas,  etc.),  creando  asi  el  genero 

m  o  d  e  r  n  o  : 

la  novedad. 

De  tal  suer- 

te,  el  em- 
pleo  de  la 
m  a  q  u  i  n  a 
contribuye 

a  quecunda 

en  el  pue- 

blo, y  a  vul- 

garizar,  an- 
te todo,  un 

arte  que  an- 
tiguamente  estaba  reservado  a  los  privile- 
giados.  Debemos  a  la  amabilidad  de  la  casa 

Jabhard  y  C.",  de  Saint  Gall,  poder  reproducir 
algunos  ejemplares  de  bordados  mecanicos. 

*     * 

El  encaje,  que  es  obra  de  primor  y  de 

buen  gusto,  halla  en  la  habilidad  de  manos 

KNCAJE  ESPANOL 

femeninas  recursos  para  el  logro  de  efectos 

decorativos.  En  su  misma  variedad  encuen- 

tra  la  encajera  medios  de  ir  explayando  su 

espiritu,  y  en  la  combinacion  de  los  hilos, 

inesperado  medio  para  ir  combinando  moti- ves. Manos 

toscas  reali- 
zan  multi- 
tud  de  veces 

p  r odigios 

en  ese  lina- 

je  de  labor. 
\  iejecitas 

que  se  van 
ya  de  este mundo,  jo- 
venes  en  la 

plenitud  de ilusiones,  unas  y  otras  realizan  los  encajes 

dejando  en  ellos  mucho  de  su  espiritualidad. 
Por  esto,  nos  cautivan  sobremanera.  El 

sentimiento  femenino  se  relleja  de  modo  no- 

ble, con  exquisitez  f'recuentemente:  en  con- 
sorcio  con  el  arte,  cuando  se  auna  la  con- 

cepcion  depurada  con  la  ejecucion  intacha- 

ENCAJE  MODERNO 
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ble.  Siestose  con- 

sigue  por  la  com- 
binacion  de  hilos 

sutiles  se  obtie- 
nen  resultados 
admirables. 

,;Comprendeis. 
ahora,  el  inespe- 
rado  goce  que 
asalta  a  las  damas 

frente  a  un  en- 
caje  donde  se 
junte.  al  primor 
de  laejecucion,  el 
buen  gusto  del 

motive  que  lo  de- 
core?  Porque  el 

encaje  para  merecer  el  dic- 
tado  de  obra  artistica,  re- 
quiere  algo  mas  que  su 
intachable  tecnica.  Exige 

que  las  formas  que  va  des- 
cribiendo  respondan  a  un 
buen  concepto  decorativo 
y  mantengan  el  caracter 
propio  de  tal  labor.  De  otra 
suerte,  eso  podra  poner 
de  manifiesto  el  perfecto 

e  innegable  adiestramien- 
to  de  la  encajera,  pero  no 

ENCAJE  DE  BRUJAS 
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responderaal  sen- tido  de  belleza 

que  viene  obliga- do  a  informar 

cuanto  produced 
hombre  o  sale  de 
delicadas  manos 
femeninas.  Y  esto 

es  lo  que  redime 
de  la  vulgaridad. 
En  este  concepto, 

nunca  se  predi- 
cara  lo  suficiente 

acerca  de  la  nece- 
sidad  de  no  olvi- 
dar  la  educacion 

artistica  de  la  mu- 
jer,  para  que  sea  depurado 
su  gusto  y  este  se  refleje 
en  cuantas  labores  realice. 

Y  siendo  el  encaje  una  de 
las  especialidades  que 

cuenta  con  numero  incal- 
culable de  cultivadoras, 

dicho  se  esta  lo  que  irn- 
porta  que  sepase  conocer 
lo  que  es  composicion  en 
efecto  artistica,  y  lo  que  es 

dibujo  meramente  banal. 

FRANCOIS  Gos. 
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JOYAS    FENICIAS    Y    CARTAGINESAS 

EL  TESORO  DE  AL1SEDA  (CACERESJ 

EL  dia  10  de  Marzo  de  1920  dieron  noticia 

los  periodicos  de  Caceres  de  que  en  la 

inmediata  villa  de  Aliseda,  sacando  tierra 

para  un  tejar,  la  tarde  del  29  del  mes  ante- 
rior, se  habian  descubierto  unas  antiguas 

alhajas  de  oro  y  piedras  Unas,  que  los  descu- 
bridores  habian  vendido  a  plateros  de  dicha 

capital;  pero  que  en  virtud  de  denuncia  so- 
bre  la  licitud  de  la  venta,  interpuesta  por  el 

Secretario  del  Ayuntamiento  del  pueblo, 

puesto  que  el  hallazgo  habia  ocurrido  en 

terreno  comunal,  acabava  de  incautarse  de 

ellas  el  Juzgado,  unas  por  haberlas  recupe- 

rado  la  policia  y  otras  por  haberlas  entregado 

un  religioso  franciscano  a  quien  fueron  con- 

fiadas  bajo  secreto  de  confesion.  Siguieronse 

de  esto  en  el  Juzgado  de  Instruccion  de  Ca- 

ceres y  en  aquella  Audiencia  laboriosas  ac- 

tuaciones;  y  enterado  del  hallazgo  el  Gobier- 

no,  dictose  por  el  Ministerio  de  Instruccion 

Publica  y  Bellas  Artes.  una  Real  orden,  con 

fecha  21  de  Mayo  del  mismoano,  dcclarando 

ser  el  tesoro  de  la  propiedad  del  Estado.  por 

haber  sido  hallado  en  el  subsuelo,  segun  lo 

dispuesto  en  la  vigente  ley  de  Excavaciones 

y  Antigiiedades,  y  que  para  los  efectos  con- 
siguientes  pasara  al  Museo  Arqueologico 
Nacional. 

A  todo  esto.  avisado  yo  a  raiz  del  hallazgo 

por  el  Presidente  de  aquella  Comision  pro- 

vincial de  Monumentos.  para  que  r'uera  a 
ver  y  dar  opinion  sobre  el  tesoro.  fiii  a  Ca- 

ceres y  en  el  Juzgado  lo  vi  el  dia  28  del  refe- 
rido  mes  de  Marzo.  Viva  impresion  me 

causo  la  importancia  y  el  merito  de  lo  des- 
cubierto, pues  desde  luego  pude  apreciar 

que  componia  el  cuantioso  tesoro  una  serie 

considerable  de  productos  de  la  mas  rica  jo- 

yeria  fenicia  y  cartaginesa,  un  brasero  de 

plata  y  fragmentos  de  otro  de  igual  caracter, 
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y  otros  objetos,  todo  ello  superior  a  lo  hasta 

entonces  descubierto  de  ese  genero  en  Espa- 
na  y  aun  a  algo  de  lo  descubierto  en  Oriente. 

Fallada  la  causa,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto  por  el  Estado,  y  como  se  ofreciesen 
dificultades  para  el  traslado  a  Madrid  de  tan 

preciosos  obje- 
tos, sin  vacilar 

me  ofreci  yo 
mismo  a  ser  el 

portador  de 
ellos,  loquecon 

las  posibles  ga- 
rantiasde  segu- 
ridad  realice, 

llegando  a  Ma- 
drid y  deposi- 

tando  el  tesoro 

en  el  Museo  el 

dia  25  de  Sep- 
t  i  e  m  b  r  e .  El 

con  junto  d e 

que  se  me  ha- 
bia  hecho  en- 
trega  la  vispera 

por  el  Juzgado 
de  Caceres,  era 

de  354  piezas, 
de  las  cuales 

348  son  de  oro. 

y  3  de  plata.  no 
teniendo  las 
otras  tres  valor 

intrinseco.  Pro- 
cedimos  en  el 

Museo  a  pesar 

las  piezas  de 
metales  nobles, 

y  v  i  m o  s  que 
las  de  oro  da- 
ban  un  total  de 

i  kilog.  i04'85,  y  las  de  plata  2  kilog.  480. 
Saltaba  a  la  vista  que  ese  conjunto  de 

I'ULSERAS  FENICIAS,   DE  ORO 
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nifestaba  haber  sido  obra  de  la  barbaric  de 

los  codiciosos  descubridores.  Fue  necesario, 

pues,  remediarle,  sometiendo  antes  dichas 
piezas  a  un  riguroso  examen  arqueologico, 
para  conocer  la  naturaleza  de  las  alhajas  y  el 

modo  de  concertar  en  algunas  las  piezas  dis- 

persas;  con  todo 
lo  cual  ban  po- 

didoser  recons- tituidas  hasta 

donde  la  falta 

de  algunos  tro- 
zos  lo  ban  per- 
mitido,  las  que 

componen  los 

bellos  conjun- 
tos  que  vamos 
a  describir. 

Conviene  de- 

cir  previamen- 
te  que  a  pesar 

de  que  las  noti- 
cias  de  las  cir- 
cunstancias  del 

hallazgo  ban 

sido  tan  confu- 
sas  e  incomple- 
tas,comopuede 

suponerse  dada 
la  ignorancia 

desus  descubri- 

dores, por  al- 

gunas referen- 
cias  puede  pen- 

sarse,  con  bas- 
tantes  visos  de 
certidum  bre, 

que  lo  descu- bierto por  modo 
tan  inesperado 

fue  una  sepul- 
tura  a  modo  de  area  formada  por  algunas 
piedras,  sobre  la  cual  se  elevaba  un  pequeno 

piezas  pertenecian  en  gran   parte  a  alhajas  monticulo  de  tierra  y  que  las  alhajas  se  en- 
desbaratadas,    y   algunas   rotas  o  abolladas,  contraron  sueltas  a  un  metro  de  profundidad. 
denotando  todo  esto  que  si  en  alguna  parte  Robustece  la  presuncion  de  que  fuera  una 
el  deterioro  era  hijo  del  tiempo  y  de  la  accion  sepultura.  la  naturaleza  de  las  alhajas,  pues 
de  la  tierra,  el  dano  mayor  bien  claro  ma-  las  de  oro  permiten  reconstituir  el  riquisimo 
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aderezo  de  una  dama.  Lo  componen  un  aro 
que  acaso  sujeto  el  velo  sobre  la  cabeza,  una 
diadema,  un  par  de  arracadas,  numerosas 
piezas  de  collar  y  un  cinturon,  a  lo  que 
se  anaden  unas  sortijas  y  anillos  signato- 

ries, mas  gran  cantidad  de  piezas  de  apli- 
cacion  para  adorno  de  una  prenda  de  vestir. 

El  aro,  que 

por  su  diame- 
tro,  de  o'233, 
suponemos  de 
cabeza,  para 
adaptarlosobre 
un  peinado  o 
mitra  de  ancha 

forma,  secierra 

por  enlace  de 
sus  extremos , 

cuyos  remates 
son  unas  bello- 
tas  que  estan 
aplastadas. 

La  diadema 

frontal,  de  la- 

bor afiligrana- 
da  y  compues- 
ta  de  muchas 

piezas  articula- 
das,  es  del  tipo 
iberico  de  la 

conocida  de  Ja- 
vea,  pero  de 
distinto  estilo, 

pues  en  esta 
predomina  el 
gusto  clasico,  y 
en  la  de  Alise- 
da,  recargada 
de  adorno  compuesto  de  rosetas,  resalta  el 

gusto  del  arcaismo  oriental.  La  forma  gene- 
ral es  la  misma:  una  ancha  faja,  con  una 

caida,  aqui  de  cadenillas  y  dos  placas  trian- 
gulares  para  cenirla  a  los  temporales.  La  de 
Aliseda,  tal  como  ha  venido  a  nosotros  re- 
constituida,  es  corta,  y  algunas  piezas  sueltas 
que  no  se  han  podido  engarzar.  indican  que 
fue  mayor.  Una  de  las  rosetas  conserva  una 
turquesa  y  muchas  otras  piedras  faltan  de  los 

ARRACADA  DE  ORO,  KENICIA 

alveolos  correspondientes.  Era  pues  de  un 
efecto  riquisimo  esta  joya.  Por  su  labor  y  su 
estilo  difiere  de  las  demas  del  tesoro,  dedon- 
de  puede  pensarse  que  sea  la  unica,  entre  las 

de  oro,  que  deba  ser  considerada  como  pro- 
ducto  de  un  joyero  de  la  Peninsula,  acaso  in- 
digena.  formado  en  la  tecnica  de  los  coloni- 

zadores  orien- 
tales.  En  cam- 
bio,  el  par  de 

arracadas  feni- 
cias,  de  exqui- 
sito  gusto  y  de- 
licadisima  fac- 
tura,  no  pue- 

den  haber  sali- 
do  mas  que  de 

alguno  de  los 
atamados  talle- 
res  de  la  Feni 

cia,  posible- niente  deTiro. 

Su  labor  cala- 
da  desarrolla 

en  forma  ra- 
dial.al  rededor 
d e  u  n  arete, 

una  serie  de 
(lores  de  loto 

alternadas  de 

palmetas  de  ca- racter  asirio  y 

a  sus  lados  re- 

petida  la  figu- rilla  del  buitre 

sagrado  egip- 
cio.  Realzan  es- 

ta finisima  la- 
bor, perfiles  de  granulado,  que  es  un  proce- 

dimiento  que  solo  se  obteni'a  al  soplete,  y 
tan  dificil,  que  ha  constituido  el  rompe  ca- 
bezas  y  el  escollo  de  los  joyeros  modernos 

que  han  imitado  los  productos  de  los  anti- 
guos.  Una  de  las  arracadas  esta  peor  tratada 

y  mas  incompleta  que  la  otra.  Ambas  tienen 

gancho  para  la  oreja  y  ademas  cadenilla  de 
suspension,  para  aliviar  el  peso,  que  pasa  de 

36  gramos.  El  diametro  es  de  o'oy. 
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No  conociamos  antes  mas  que  una  arra- 

cada  semejante,  hallada  en  Andalucia,  tam- 
bien  con  lotos  y  palmetas,  pero  no  de  labor 
calada  ni  tan  exquisita;  ni  conocemos  nada 

parecido  de  Oriente:  por  lo  cual,  por  su  buen 

arte  y  su  belleza  consideramos  las  arracadas 
de  Aliseda  como  de  lo  mejor  que  se  conoce 

de  la  joyeria  fe- 
nicia.  En  la  mis- 
ma  linea  esta  el 

par  de  brazaletes 
form  ados  por 

sendos  aros  de  la- 
bor calada,  con 

doble  serie  de 
ondas  enlazadas 

yen  los  extremes 
palmetas  deestilo 
asirio  sobre  ton- 

do  g  r  a  n  u  1  a  d  o  . 

Las  piezas  de  co- 
llar tienen.  en 

cambio,  algunas 
si  m  i  la  res  entre 

las  encontradas 

en  Cadiz,  en  Ibi- 

za  y  en  otros  pun- 
tos.  Son  las  de 
Aliseda  53,  y 

aunqueevidente- 
mente  laltan  al- 

gunas,  hemos  po- 
dido  reconstituir 
los  tres  liilos  de 

que  esa  clase  de 
collares  al  modo 

egipcio  se  com- 
ponen.  Korman 
esos  hilos  piezas 
de  suspension  y 

canutillos  y  cuentas  que  los  separan.  Diez  y 
nueve  de  dichas  piezas,  repartidas  en  dos 

hilos,  atectan  forma  de  glandes  achatados, 

de  varies  tamanos,  como  los  que  lleva  en  su 
collar  la  Dama  de  Elche  y  que  parece  un 

adorno  hispano.  Las  quince  piezas  colgantes 
del  hilo  inferior  son  en  su  mayoria  estuches 

tubulares  de  talismanes  o  amuletos,  y  es  de 

BRASKRO   DE   PLATA,   CAKTAGINES 
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(FRAGMENTO  CORRESPONDIENTE  AL  ASA) 

notar  que  de  casi  todos  hay  dos  de  cada  mo- 
delo.   Dos  de  ellos  estan  adornados  con   la 

cabeza  del  gavilan  simbolico  egipcio,  coro- 

nado  con  el  disco  solar.  Otros  colgantes  afec- 
tan  distinta  forma  y  motives.  En  una  pareja 

es  el  sol  y  la  luna  menguante,   el  motive, 

muy  repetido  en  Cartago;  en  otra  es  una  ca- 
beza de  serpien- 

te.  De  un  motive 
ornamental    hay 
cuatro  dijes,  que 

son    otras    tantas 

esferillas  de  pri- 

morosa  labor  gra- 
nulada. 

La  pieza  capi- tal del  tesoro.  per 
su  tamano  y  por 

su  fastuosidad,  es 

un  cinturon,  for- 

mado  por  una  an- 

cha  faja ,  com- 
puesta  de  una 
placa  a  modo  de 

cinta  que  se  ex- tiende  en  la  parte 

media  y  en  toda 
la  longitud,  que 

pasa  de  5S  centi- 
metros,  y  cin- 
cuenta  y  nueve 

placas  pequenas 
con  figuras,  en 

relieve  por  es- 
tampacion,  sobre 
fondogranulado, 

repartidas  en  dos 
series,  o  cintas, 

superior  e  infe- 
rior, mas  dos  pla- 

cas del  broche,  tambien  con  figuras  y  festo- 
nes  de  palmetas.  Los  motives  representados 

en  las  placas  pequenas  son  dos.  En  treinta  y 
cinco  de  ellas  cuadradas  y  en  las  del  broche 

es  una  lucha  entre  un  hombre  y  un  Icon, 

asunto  tornado  de  la  mitologia  caldeo-asiria; 
y  en  veinticuairo  placas  rectangulares  es  una 

esfinge  en  pie,  sobre  una  base  adornada  con 



tres  flores  de  loto.  Dichos  dos  motives  se  re- 

piten  de  seis  en  seis,  en  cinco  series  por  faja. 

Todas  las  placas  pequenas  llevan  en  sus  hor- 
des superiores  e  inferiores  unos  clavillos  que 

taladrandolas  las  sujetan  a  un  cuero  y  que  su- 
jetan  tambien  lacinta  media  en  cuyos  hordes 
eran  visibles  las  huellas  de  los  dichos  clavillos. 

mayor  parte,  es  tan  prolijo  como  delicado. 
Su  arte,  sin  llegar  a  la  pureza  y  al  exquisito 

gusto  de  las  arracadas,  es  bien  caracteristico. 

Las  piezas  de  aplicacion  para  adorno  de 

alguna  prenda  de  vestir  son,  por  una  parte, 
dos  cadenillas  festonadas  de  un  hilillo  ondu- 

lante  para  coserlas  al  borde  de  la  tela,  y 

ANILLOS  SIGNATORIOS  Y  SORTUAS  DE  ORO,  FENIC1OS 

Se  ha  Ilegado  a  reconstituir  este  cinturon. 

que  vino  en  piezas  sueltas.  al  cabo  de  un  de- 
tenido  examen  de  todas  ellas  y  de  una  habil 

cuanto  prolija  labor,  aprovechando  los  clavi- 
llos autenticos  que  habia  y  no  supliendo  mas 

que  muy  poca  cosa.  puramente  necesaria. 

Este  cinturon,  todo  de  oro,  no  tiene  par  cn- 
tre  lo  descubierto  dentro  y  fuera  de  Espaiia. 

Pedia  sin  duda  la  aplicacion  de  esta  joya 

a  cinturon,  que  para  facilitar  el  juego  del 
mismo  se  emplearan  tantas  piezas  pequenas; 

y  como  el  cinturon  ceiiido  forma  un  elipse. 

favorecia  dicho  juego  que  las  placas  estrechas 

fuesen  las  correspondientes  a  las  curvas  me- 
nores  de  los  costados.  Las  placas  del  broche 

exceden  un  poco  en  altura  o  ancho  al  de  la 

gran  faja  compuesta  del  modo  dicho;  regular 
es  que  los  hordes  de  esta  se  completaran  con 

algiin  bordado  o  feston  sujeto  al  cuero  con 

los  mismos  clavillos  que  bordean  las  placas. 
El  trabajo  de  joyeria  en  este  cinturon.  en  el 
que  el  estampado  y  el  granulado  llevaron  la 

ciento  noventa  y  cuatro  piezas  estampadas, 

cada  una  con  dos  palmetas.  con  canutillos  y 

taladros  para  sugetarlas  tambien  a  la  tela 
formando  orla. 

Los  anillos  signatories  y  las  sortijas  cons- 
tituyen  un  grupo  interesantisimo  de  objetos. 
El  mayor  no  es  propiamente  un  anillo,  sino 
un  sello  en  forma  de  escarabeo,  tallado  en 

una  gruesa  amatista,  de  mas  de  dos  centime- 
tros  de  diametro,  que  lleva  grahado  un  asun- 

to  mistico  en  el  que  figuran  dos  deidades  bar- 
budas.  una  con  mitra  y  otra  con  cuernos, 
con  cetros  en  las  manos,  sentados  ante  un 

altar,  a  cuyos  lados  hay  dos  animates  tantas- 
ticos.  campeando  encima  el  disco  solar  ala- 

do;  'y  este  escarabeo  esta  montado  en  oro 
que  le  permite  girar  sobre  los  extremes  de 

un  grueso  aro  ondulado  con  canutillo  de 

suspension. 
Otros  dos  anillos  estan  formados  por 

chapa  de  oro  sobre  cuyos  extremes  gira  el 

sello,  que  es  tambien  un  escarabeo.  El  de  un 

223 



BROCHE   DEL  CINTUR6N  FENICIO  DE  ORO 

anillo  es  de  agata  roja  y  su  grabado  repre- 
senta  un  dios  sentado,  con  dos  cabezas  mi- 

tradas  y  adornadas  con  la  uraeus,  y  con  cua- 
tro  alas,  ostentando  en  la  mano  la  cruz  con 
asa,  simbolo  de  la  vida  divina.   El  otro  esca- 
rabeo  tal  lado 

en  jaspeoscuro 
lleva  grabado 

un  personaje 
barbado, con 

amplia  ropa,en 

pie  y  con  cetro. 
Dos   de   las 

sortijasson  sig- 
natorias  tam- 
bien    y    llevan 
lossellosgraba- 
dos  en  los  cha- 
tonesde  oro.  Kl 

mas  singular  es 
de  estilogriego 

primitivo:enel 
chaton  se  re- 

presenta  un 
hombre  acaba- 
llo.  y  el  anillo 
esta  adornado 
con  un  motive 

de  ondas  enla- 
zadas,  como  se 

ve  en  la  orna- 
mentacion  de 

Greta  y  de  Mi- 
cenas.  Pudiera 

creersequeesta 

joyasea  masan- 
tiguaquelasde- 
mas  del  tesoro. 
La  otra  sortija, 
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toda  de  oro,  tiene  chaton  oblongo,  de  la  for- 
ma de  la  cartela  real  egipcia  y  egipcio  es  el 

asunto  grabado  en  ella,  pues  representa  una 
barca  con  un  cinocefalo  sentado  y  un  re- 
mero,  en  el  Nilo,  donde  no  faltan  los  peces 

ni    la    ciguena 
ibisen  laorilla. 

Completan 
este    curioso 

grupo  de  joyas 
tres  sortijas.  de 

preciosa  labor 

y  ornamenta- cion  ,   con   dos 
escarabeos  de 

pasta  vitrea  en 
cada  una, azu- 
les  en    la    mas 

completa  y  de 
color  viola  do 

el  que  conser- va  la  otra.  La 
tercera    sortija 

lleva  cuatro  es- 
caraboides,  cu- 

yos  perfiles  de oro    d  i  b  u  j  a  n 
sendos    rostros 

hum  an  os  so- 
bre   turquesas. 

A  todas  estas 

joyas   hay  que 
afiadir  un  arete 

o  colgante,  cir- 
cular, con  dos 

esferillas  y  dos 

fragmentos 

muy  pequenos dc   adorno   dc 224 



filigrana    verdaderamente    microscopicos. 

Aparte  los  diez  y  nueve  productos  de  jo- 

tos,  el  pulgar  plegado  al  indice,  que  es  como 
esta  tambien  en  las  de   Aliseda,  son  iguales 

yeria  de  aplicacion  indumentaria  que  que-      a  las  que  se  ven  en  las  estelas  cartaginesas,  y 
dan  mencionados.  solamente  hay  que  senalar 

un  objeto  de  oro,  y  de  aplicacion  bien  dis- 
tinta.  Es  un  plato  concavo,  liso  y  abollado. 

de  o'i85  de  diametro  y  161  gramos  de  peso. 
Es  identico  a  las  copas  fenicias  de  plata  en- 
contradas  en  Chipre  y  en  otros  puntos,  las 

que  no  solo  se  diferencian  en  el  metal,  sino 

en  llevar  grabados  adornos  y  figuras. 
El  brasero  de  plata  descubierto  en  Aliseda 

es  evidentemente  cartagines,  como  el  de  co- 

bre  descubierto,  en  i8g5.  por  don  Jorge  Bon- 
sor  en  la  vega 
de  Carmona, 
en  la  Canada  de 

Ruiz  Sanchez, 

ambos  caracte- 

rizados  por  las 

manos  huma- 
nas  figuradas 

en  los  arran- 

quesdelasasas. 
Solo  una  tuvo 

el  ejemplar  de 

Aliseda.  y  des- 
prendida  y  rota 
se  conserva. 

Mide  el  brase- 

ro, de  diame- 

tro o'45  y  pesa 
i  kilo  426  gra- 
mos.  A  este  ob- 

jeto se  anade 
mas  de  un  cen- 

tenar  de  frag- 
mentos  de  otro 

brasero  orecep- 
taculo  grande. 

de  plata,  que  pe- 
san  en  total  cer- 
ca  de  otro  kilo. 

Observa  opor- 
tunamente  el 

senor  Bonsor 

que  esas  manos 

de  dedos  jun- 
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aun  anadiremos,  que  esa  mano  de  tipo  afri- 

cano,  es  la  que  se  ve  asimismo  en  los  mo- 
numentos  arabes,  como  la  Puerta  de  la  Jus- 
ticia  de  la  Alhambra.  de  Granada. 

De  metal,  solo  resta  por  mencionar  una 

pieza:  es  un  espejo  discoidal.  de  bronce,  en 

estado  t'ragmentario. 
Por  ultimo,  dos  objetos  sin  valor  intrin- 

seco.  siquiera  uno  de  ellos  lo  tenga  arqueolo- 

gico.  completan  el  conjunto  de  lo  ingresado 
de  Aliseda.  Son  una  piedra  de  aiilar  oblonga, 

con  un  taladro 

a  cada  extreme 

y  un  fragmento 
de  un  vaso  de 

vidrio,  que  con 

ser  en  aparien- 
c  i  a  tan  p  o  c  a 

cosa,  es,  sin  em- 

bargo, impor- tante.  siendo 

muy  de  lamen- tar  no  se  haya 

conseguido  el 
vaso  entero, 

pues  seria  la 
pieza  capital  de 
la  coleccion. 
Entero  se  hallo 

el  vaso  en  lo 

hondo  de  la  se- 

pultura,  segi'm 
referenda,  pero 

t'ue  barbara- 
mente  roto,  y 

tan  solo  dos  pe- 

dazos  que  com- 

ponen  ese  frag- 
mento delcuer- 

po  del  vaso  y 

arranque  de  su 
cuello,se  ha  po- 
dido  salvar.  Su 

importancia esta  en  que 
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lleva  grabadas  inscripciones  geroglificas;  en 

el  cuello  dos  cartelas  como  las  que  encierran 

los  nombres  de  los  reyes,  y  en  el  cuerpo  del 

vaso  una  zona  de  leyenda.  Pero  dichas  ins- 

cripciones, ade- 
mas  de  estar  in- 
completas    y 

apesar  de  estar 
bien  grabadas, 
son  incorrectas 

y  su  lecturaape- 
nas  da  sentido, 

al  parecerdeca- 
racter  mistico 

en  las  cartelas, 

y   no   le  da  en 
la  zona,  donde 

apenas  si  pue- 
de  leerse  consa- 

gracion  al  dios. 

Ill  inespera- 
do  hallazgo  de  tal  conjunto  de  joyas  exoticas 
en  un  sitio  tan  tierra  adentro  de  la  Lusitania, 

es  tan  sorprendente  como  la  rareza  y  mcrito 
de  ellas.   En   Aliseda 

se  ha   tratado   de  si- 

tuar,  sin  pruebas,  la 
Isalaccus    de     Ptolo- 
meo.   La  situacion   a 

la  parte  septentrional 
de   la   sierra  de   San 
Pedro,  en   la  cuenca 

del  Tajo  y  en  el  cor- 
del  o  camino  de  ga- 
nados  trashumantes, 

justifica  desde  luego 
la    existencia    de    un 

poblado,    que    pudo 

tener  origen  ante-ro- 
mano;  pero  no  seria 
esto    suliciente    para 

justificar   la    presen- 

cia,  en  tan   ignorado  sitio,  de  joyas  fenicias 
tan  preciosas,  si  no  se  ofreciese  como  prueba 
elocuente  la  existencia  de  minas  de  hierro, 
cuya  explotacion  por  fenicios  y  cartagineses 
es  sobradamente  verosimil.   Esposa  o   hija 
de  algun  opulento  minero  pudo  ser  la  dama 

VASO  DE  VIDRIO  CON  INSCRIPCI6N  GEROGLfFICA 
ORABADA  (FRAGMENTO) 

que  con  esas  joyas  se  engalano  y  fue  enterra- 
da.  Las  excavaciones  que  van  a  practicarse 

en  Aliseda  podran  aclarar  esos  extremes  y 
acaso  acrecentar  tan  interesante  coleccion 

arqueologica. 

Veinticinco  ob- 

jetos  son  los 
que  consiguio 
rescatar  el  Juz- 

gado  de  Cace- res  y  se  hallan 
en  el  Museo. 

Lo  enviado 

al  mismo  por 

D.  Jacinto  Ace- do  Pedregal, 

tarmaceutico 
de  Aliseda,  a 
excitacion  mia, 

para  poder  exa- minar  cuanto 

se  hubiere  encontrado  en  aquella  tierra  re- 
movida.  consiste  tan  solo  en  cuatro  asas  de 

vasos  ordinarios  de  barro,  de  las  cuales,  dos 
debieron  ser  de  una 

tinaja  del  tipo  do- 
lium.  y  las  otras  dos 
de  an  fora. 

Tal  es  el  tesoro  de 

Aliseda.  Por  todo  lo 

dicho,  sin  otro  fin 

que  presentarlo  al 

publico  y  a  los  doc- 
tos.  se  habra  com- 

prendido  cuan  ines- 
perado,  cuan  extrano 
y  cuan  estimable  se 
ofrece  este  peregrine 

conjunto  de  antigue- 
dades  a  la  observa- . 
cion  y  al  estudio,  que 

ha  de  colocarlas  en 

el  lugar  preeminente  que  les  corresponde, 
no  solo  en  la  Arqueologia  de  Espana,  sino 
en  la  clasica  oriental. 

Es,  pues,  el  hallazgo  de  esas   joyas,   de 
innegable  importancia. 

JOSE  RAMON  MELIDA. 
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TRIPT1CO  DEL  SIGLO  XVI LA  ADORACION  DE  LOS  REYES 

ECOS   ARTISTICOS 

UNA    PINTURA   ANTIGUA.  —   El 

frente  de  cstas  lineas  lo  poseen 
Inigo,  de  Burgos,  y  constituye 
un  ejemplar  pict6rico  de  arte 
flamenco  de  comienzos  del 

siglo  xvi,  cuando  aquella  pin- 
tura  fu6  intluida  por  la  de 
Italia,  lo  cual  delatase  en  el 

cxpresado  ejemplar  con  la  se- 
rie  de  elementos  secundarios 

donde  privan  los  inconfundi- 
bles  motives  del  Renacimiento. 

CABEZA  DE  DIANA  HALLADA 

EN  AMPURIAS. —  En  una  de  las 

campanas  de  exploraci6n  rea- 
lizadas  en  Ampurias,  fu<5  des- 
cubierta  la  linda  cabecita  que, 
en  grabado,  puede  verse  en  este 
fasciculo.  Es  de  aire  encanta- 

dor  y  serena  expresitfn,  atra- 
yendo  la  mirada  la  delicadeza 
del  tipo  femenino  que  evoca. 

triptico  que  va  al       JOYAS  IBERICAS. —  Al   pie  del   monte  Urdiniera,  y 
los  senores  Polo      a  dos  kil6metros  del  pueblo  de  Parada  de  la  Sierra, 

fueron  encontrados  dos  mag- 
nifkos  brazaletes  de  oro  puro, 

sin  duda  ibericos.  El  uno,  ci- 
Hndrico,  es  completamentc 

cerrado,  con  adorno  galonea- 
do,  de  cinco  centimetros  de 
ancho  y  siete  de  hueco;  y  el 
otro,  tambi£n  cilindrico,  liso, 
tiene  una  anchura  de  cuatro 

centimetros  y  un  hueco  de 
cinco  y  medio,  con  agujeros 
en  sus  extremos  para  sujetarlo 
a  la  mufieca.  En  ambos  bordes 

del  brazalete,  asi  como  en  el 

cierre,  tiene  unos  adornos  li- 
neales  hechos  como  a  punzon. 
El  cerrado  es  igual,  aunque 

de  doble  tamafio  y  mayor  hue- 

co que  el  que  tiene  el  senor 
Blanco  Ciceron,  de  Santiago, 

CABEZA  DE  DIANA  HALLADA  EN  AMPURIAS        qU6    pOSBC    la    maS    rica   COleC- 
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ci6n  de  Espana  y  quizi  una  de  las  mejores  del 

mundo  en  esta  clase  de  objetos.  Y  entre  los  mu- 
chos  que  atesora  aquella  valiosa  coleccidn,  no  hay 
ninguno  igual  al  segundo  que  ligerainente  hemos 
resenado.  Pesa  el  mayor  131  gramos,  y  el  menor  96. 

Con  los  brazaletes  aparecio  tambie'n  un  pe- 
queno  objeto  circular,  de  forma  de  bot6n,  de  unos 

cuatro  y  medio  centimetres  de  diametro,  con  di- 
bujos  geom^tricos.  Parece  ser  de  la  6poca  romana. 

Es  curioso  el  lugar  en  que  fueron  encontrados: 
dentro  de  la  raiz  de  un  brezo.  Los  objetos  roda- 
ron,sinduda,por 

la  pendiente  del 
monte  Urdineira, 

cuya  cima,  segiin 
la  tradicidn,  estu- 
vo  habitada.  Se- 

guramente  se  tra- 
ta  de  un  castro. 

La  mujer  que 
encontro  tan  va- 
liosasjoyases  una 

pastorcita  llama- 
da  Josefa  Gago 
Fernandez,  de 

Parada,  y  se  las 
entregoal  parroco 

para  que  las  lie- 
vase  a  Orense, 

donde  fuesen  es- 
tudiadas. 

Los  RAYOS  X  Y 

LOS  CUADROS.  -  El 

arte   de   falsificar 

cuadrosse  ha  des- 
arrollado    consi- 
derablemente   en 

n  uestros  dias; 

pero  los  aficiona- 
dos podran  defen- 

derse  de  estos  en- 

gafios,    gracias   a 
los   recientes  in- 
ventos,    que    les        N.  RA1JRICH 
ayudaran  a  cono- 
cer  los  trucos  de  identificacidn.  Lo  mismo  que  po- 

dia atribuir  un  cuadro  a  tal  o  cual  pintor,  estu- 
diando  las  pinceladas,  podia  tambien  decir  la  fe- 
cha  de  origen  de  una  obra  totalmente  desconoci- 
da,  gracias  al  examen  de  los  pigmentos  coloreados 
que  la  componen,  y  que  varian  segiin  los  siglos. 

M.  Parenty,  de  Lila,  por  medio  de  la  micro- 
fotografia,  completb  las  investigaciones,  y  advirtio 
que  la  fotografia  directa  en  negro  pone  en  eviden- 
cia  la  transparencia  de  las  capas  superliciales  de 
los  cuadros  y  puede  servir  para  identificar  una  tela 

de  Rubens,  Rembrandt,  Ticiano,  etc.  Reciente- 
mente  el  doctor  Chirdn,  prosiguiendo  el  trabajo 
de  varios  ticnicos  alemanes,  ha  podido  por  medio 
de  los  rayos  X,  facilitar  la  tarea  de  los  crlticos. 

PINTURAS  MODERNAS.  —  Del  pintor  don  Nicolas 
Raurich  reproducimos  dos  obras  suyas,  en  las 
cuales  puede  verse  su  tdcnica  peculiarisima,  as- 
pera,  encaminada  a  obtener  con  ella  el  maximo 
de  luz.  Esas  telas  vienen  a  sumarse  a  tantas  otras 

que  han  hecho  que  se  fijara  la  atencion  en  el  ex- 
presado  autor. «Barrio  latino  y 

«Visi6n  medite- 
rranea>  dicen  lo 
suficiente  para 

juzgar  de  ambos 
cuadros  porcuen- 
ta  propia.  «Barrio 
latino»  le  valid  al 
autor  ser  invitado 

por  la  Real  Aca- demia  Escocesa, de  Edimburgo,  y 

laotra  pintura  fu& 

adquirida  por  el 

Gobierno  (Vance's. Oira  de  sus  pro- 

ducciones,  «Tris- 
teza  otofial»,  ha 
sido  comprada 

por  el  Gobierno 

espanol  con  des- tino  al  Museo  de 

Arte  Moderno. 

CONGRESO   Hisr6- 

RICO    Y  ARQUEOLO- 

GICO.  —  Se  ha  ce- 
lebrado  en  Tour- 

nai ese  Congreso 

bajo  la  presiden- cia  de  M.  Soil  de 
Moriam£,aquien 

BARRIO  LATINO  tantos  estudios  se deben  sobre  la 

historia  del  arte  en  Tournai,  y  quien  pronuncio 

un  discurso  en  que  resen6  cuanto  se  ha  hecho  y 
publicado  desde  1896  en  esa  ciudad  belga,  atane- 
dero  al  arte  y  a  la  arqueologla,  exponiendo,  de 
pasada,  la  importancia  de  las  artes  y  las  industrias 
artisticas,  que  justifica  la  consideracidn  de  que 
goza  Tournai  en  el  terreno  artistico. 

El  Congreso  se  dividi6  en  tres  secciones:  Pre- 
historia  y  Protohistoria,  Historia,  Arqueologia  e 

Historia  del  Arte.  En  la  primera  se  leyeron  traba- 
jos  del  bardn  de  Lee  acerca  de  los  pozos  de  extrac- 
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N.  RAURICH VISl6N  MEDITERRANEA 

ci<5n  de  silex,  y  de  M.  Huybrigk  respecto  a  la  ilu- 
minaci6n  en  las  cavernas;  en  la  segunda  secci6n 
M.  Verhaegen  di6  lectura  de  un  estudio  sobre 
Buenaventura  Nicolas  Melchiade;  y  en  la  tercera 
secci6n,  el  indivlduo  del  Institute  de  Francia, 

M.  Babelon,  histori6  los  origenes  de  la  orfebreria 

con  esmaltes  alveolados,  los  cuales  no  son  inven- 
ci6n  de  los  barbaros  germanos,  sino  de  origen 

oriental,  quiza  persa.  Recue'rdese  que  entre  los 
ejemplares  mas  admirables  de  ese  arte  figuran  los 
que  se  descubrieron  en  1663,  en  Tournai,  en  la 
tumba  de  Childerico. 

El  arquecMogo  M.  Camilo  Enlart  did  a  los  con- 
gresistas  una  conferencia  sobre  la  difusi6n  del  arte 

turnesiano  en  el  norte  de  Francia,  desde  el  siglo 
onceno  al  Renacimiento.  En  comprobaci6n  de 

esto  proyect6  cliches  de  capitales,  fuentes  bautis- 
males,  losas  sepulcrales  labradas  en  piedra  de 

Tournai  y  en  su  mayoria  por  artistas  de  esta  po- 
blaci6n.  En  los  dias  que  dur6  el  Congreso,  los 
que  a  61  acudieron  visitaron  el  beffroi  (siglo  xiu), 

las  casas  que  restan  del  siglo  xn;  el  puente  forti- 
ficado;  la  iglesia  y  el  Castillo  de  Howardries,  y  el 
Castillo  de  Bruyalla. 

ASOCIACI^N    DE    PlNTORES    Y    EsCULTORES.   —   La 

Asociaci6n  de  Pintores  y  Escultores  pone  en  co- 
nocimiento  de  los  artistas  en  general  que  el  «Se- 
gundo  Sal6n  de  Otono»  se  celebrara  en  el  Palacio 

de  Exposiciones  del  Retiro  (Madrid),  de  i.°  de 
Octubre  a  i5  de  Noviembre.  Laadmisidn  de  obras 

sera  de  i."  al  i5  de  Septiembre.  Para  cuanto  refie'- 

23Q 



rase  a  esa  manifestaci6n  artistica,  dirigirse  al  do- 
micilio  social,  calle  de  San  Bernardo,  i,  Madrid. 

ARTE  ESPANOL  EN  AMBERES.  —  El  Gobierno  de 

B£lgica,  correspondiendo  a  la  acogida  que  tuvo  en 
Barcelona  la  Exposici6n  de  Arte  Belga,  invit6  al 
Real  Clrculo  Artistico  para  organizar  otra  de  Arte 
espanol  en  Amberes. 

Hechas  las  gestiones   necesarias,  se  ha  conse- 

guido  que  nuestro  Ayuntamiento  patrocine  tal  ma- nifestaci6n,    y    por 

lo    tanto,    el     Real 
Clrculo  Artistico  ha 
acordado  celebrar 

dicha  Exposici6n 

del  i.°al  30  del  pr6- 
ximo   mes   de  Oc- 
tubre. 

A  este  (in  han 
sido  invitados  los 

mas  prestigiososar- 
tistasespanoles  para 

que,  en  union  de 
los  socios  de  la  en- 
tidad  organizadora, 
contribuyan  a  dar 
la  mayor  brillantez 

posible  a  la  susodi- 
cha  Exposicion  de 
Arte  Espafiol  en 
Amberes. 

EL  TRONO  LUDO- 
visi.  —  Ha  sido  lan- 

zada  una  nueva  hi- 

pdtesis  sobre  el  tro- 
no  Ludovisi,  segiin 

la  cual  no  represen- 
taria  su  relieve  cen- 

tral el  nacimiento 

de  Afrodita,  sino  el 
bano  de  virginidad 
de  Hera  en  la  fuen- 
te  de  Canatos,  y  las 

figuras  laterales  a  j.  MIR 
Hera  Teleia  y  Hera 

Partenos  o  devotas  de  estos  cultos.  ̂ C6mo,  en- 
tonces,  ha  de  interpretarse  el  relieve  del  museo  dc 

Boston?  —  se  pregunta  el  autor  de  esa  observa- 
ci6n.  —  <JEn  realidad  es  un  pendant  de  la  compo- 
sici6n  del  trono  de  Ludovisi?  Las  alas  de  Eros  no 

son  de  tipo  arcaico,  antes  contemporaneas  de  las 
Victorias  de  la  Balaustrada. 

DANTE  Y  LA  PINTURA  FRANCESA.  —  El  conde 
Durrieu,  con  motive  del  centenario  de  Dante,  se 

ha  dedicado  a  buscar  aniecedentes  sobre  la  6poca 
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en  que  el  arte  francos  comenzd  a  inspirarse  en  la 

«Divina  Comedia»,  habiendo  enterado  de  sus  in- 
vestigaciones  a  la  Academia  de  Inscripciones  y 
Bellas  Letras. 

Sus  exploraciones  le  han  llevado  a  averiguar 

que  hacia  1466,  un  ejemplar  de  la  gloricsa  obra  de 

Dante,  cuyo  texto  habia  sido  probablemente  co- 
piado  por  un  iialiano,  estaba  enriquecido  de  tres 
encaniadoras  miniaturas,  ejecutadas  seguramente 

en  Berry  y  debidas  a  un  excelente  maestro  francos, 
autor  de  una  serie 

de  ellas,  correspon- 

dientes  a  otrcs  ma- 

nuscritos,  especial- mente  de  las  que 

decoran  un  Tiio 

Livio,  traducido  al 

(Vance's,  que  desde 

1827  guarda  la  Bi- blioteca  de  la  Ca- 
mara  de  Diputados. 

EL    ENTAl.LE     DE 

ASPASIOS.  —  Entre 

las  joyas  de  arte  re- 
cientementedevuel- 

tas  a  Italia  por  Aus- 

tria, figura  el  enta- 
lle  firmado  por  As- 

pasios,  grabador  de 
gemas  de  la  dpoca 
de  Augusto,  en  el 

cual  entalle  se  re- 

produce minuciosa- mente  el  busto  de 
la  Atenas  Panenos, 

de  Fidias. 

LAS  FAMOSAS  TE- 
NERI'AS  DE  JAEN.  — 
Los  famosos  cueros 

de  Jaen,  se  prepara- 
ban  en  considerable 

numerodetenerias. 

TARDOR  En  el  siglo  xvn  ha- 
bia detras  de  la  Mag- 

dalena  dos  que  eran  vinculadas  de  la  casa  del 
Conde  de  Villardompardo;  dos  que  compro  el 
Condestable  don  Miguel  Lucas  de  Iranzo,  y  las 

don6  en  1499  al  Cabildo  Catedral,  su  hijo  D.  Luis 

de  Toro  y  Portugal,  para  una  fundaci6n  de  fiestas 
y  misas,  y  otra  de  Luis  Coello. 

Existian,  adem£s,  la  llamada  del  Solar,  en  el 
Arrabalejo,  propiedad  de  D.  Joaquin  Malgarejo 

Marquds  de  Quiroga;  la  de  la  calle  del  Matadero; 
la  del  Callejon  de  la  Fontanilla,  y  la  del  Campi- 
llejo  de  San  Agustin. 

Establecimiento  Grafico  :  Thomas  Barcelt 



MUSEO  DE  JATIVA DETALLE  DE  LA  ORNAMENTACldN   DE  LA  PILA  ORIENTAL 

LOS  TESOROS  ARTISTICOS  DE  JATIVA 

LA  ciudad  de  Jativa  prepara  sus  galas  para 
una  gran  fiesta  artistica.  Consecuente 

con  su  historia,  se  dispone  a  dar  una  nueva 

nota  de  su  cultura  con  la  inauguracion  de 

un  interesante  Museo  Municipal,  solemni- 
zando  el  acontecimiento  con  la  celebra- 
cion.  en  fecha 

no  lejana,  de 
u  n  congreso 

regional  de  ar- 
queologia.  Y 
todo  ello  no 

sera  mas  que 

la  intensilica- 

ciondesuesen- 
cia  artistica; 

porque  Jativa, 
como  alguien 

dijo,  «es  un 

museo  de  pri- 
mitives*. To- 

da  Jativa  es,  en 

etecto,  un  in- 
menso  museo, 

no  solo  en  go- 
ticas  pinturas, 
sino,  tambien, 

en  arquitectu- 
ra,  escultura, 

orfcbreria,bor- 
MUSEO  DE  JATIVA.    CLAVE,    POLICROMADA,  DE  LA  B6VEDA   OJIVAL,  EN 

LA  YA  DESAPARECIDA  CAPILLA  DE  LOS  PAPAS  SETABENSES 

dados  y  demas  manifestaciones  del  Arte.  For 

eso  no  podre,  aunque  quisiera.  circunscri- 
birme  a  los  limitados  muros  de  su  nuevo 

Museo  Municipal,  reducido  a  mero  detalle 
de  esta  sencilla  informacion  de  actualidad. 

Air.  Bertaux,  profesor  de  Arte,  en  la  Univer- sidad  de  Lyon, 

asegura  que 

quedo  admira- do  de  ver  seis 

retablos  del  si- 

glo  xv  rcuni- doscn  una  sola 

ciudad  valen- 
ciana:  Segor- 

be .  Imagine- 
mos  su  extra- 
iieza  si  hubiese 
visto  reunidos 

doble  ni'imero 
de  el  los  en  esta 

otra  ciudad  ri- 

berena;  por- 

que, perfecta- mente  catalo- 

gadas,  se  han est  udiado  ya 

aqui  doscicntas 
SCSCntd  y  OCnO 

tablaS  g6tiC3S. 
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j  Jativa!...  jQue  grato  suena  este  nombre 

al  oido!...  ;  Parece  ser  la  sintesis  o  condensa- 
cion  de  todo  el  arte  cristiano,  de  toda  la  his- 
toria  regional,  de  toda  la  poesia  mora,  de 
todos  los  encantos  de  la  naturaleza,  de  todos 

los  amores  del  alma  mi'a!...  j  Jativa!... 
Llegue  a  ella  por  vez  primera,  hace  ya 

muchos  aiios,  en  el  rapido  de  Valencia.  Era 

en  una  noche  otonal,  de  esplendida  luna.  La 

impresion  de  su  fantastica  visualidad,  no  se 
borra  nunca  de  la  memoria:  como  ibndo,  la 

pintoresca  montana,  con  sus  bosques  y  gru- 
tas,  ermitas  y  escarpes,  coronada  de  gotico 
castillo,  cuyas  ruinas  almenadas  recortan  en 

caprichosa  cresteria  el  celaje  nimbado  de  luz. 

En  primer  termino.  el  senorial  caserio  se 
reclina  sobre  lecho  de  verdura.  en  la  lalda 

del  Bernisa,  que  lo  recibe  con  carino,  perlu- 
mandolo  con  el  halito  de  sus  jardines  y  lo  co- 
biju  y  envuelve  con  la  arboleda  gigante  de 
susalamedas.  Ante  el  rocoso  Ibndo,  destacan. 

sobresaliendo  de  entre  los  tejados.  los  cuadra- 
dos  campanarios  de  los  templos  y  el  gigante 

centinela  de  la  Seo,  soberbia  torre,  de  blanca 

silleria,  que  encumbra  a  respetable  elevacion 

el  templete  con  la  devota  imagen  de  la  Vir- 
gen,  patrona  del  pueblo,  cuyo  sueno  vela 
con  maternal  amor.  A  sesenta  metres  de  al- 

titud,  una  lampara  la  ilumina  toda  la  noche 

con  poetica  devocion. 
La  curiosidad  de  turista,  hizome  rehusar 

el  descanso  que  el  lecho  me  ofrecia  y  lanzar- 
me  impaciente  a  la  calle,  sin  esperar  el  nue- 
\o  dia.  Krente  a  mi  hospedaje,  alza  su  gotica 

portada,  coronada  de  almenas,  el  real  mo- 
nasterio  cuatrocentista,  de  religiosas  clarisas, 

que  en  1325  I'undo  la  viuda  de  Roger  de 
Lauria,  dona  Saurina  de  Entenza,  cuyos  res- 
tos  mortales  cubren  marmorea  estatua  tom- 

b;il  y  sendo  blason.en  el  presbiterio  del  tem- 
plo  monacal.  Estamos  en  la  aristocratica 

calle  de  Moncada,  de  solariegas  casonas  no- 
biliarias,  de  blasonados  soportales  y  sulientes 

tejados  con  recio  maderamen,  que  infunden 

respeto:  palacios  que  alzuron  las  linajudas 
familias  de  Cjalceran.  Helvis,  Sacro  Lirio, 

PILA  DE  SAN  FELIX 

(ASPECTO  LATERAL.  LA  VIRGEN  DE  LA  LECHE) 

"ILA  DE  SAN  FELIX 

(ASPECTO  DE  FRENTE.  EL  NACIMIENTO  DE  JESUS) 
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Diego,  Tarrega  y  Borja  —  el  Maestre  de  Mon- 
tesa,  hcrmano  de  San  Francisco  el  Duque 

de  Gandia.  —  Junto  a  la  misma  calle  de  Mon- 

cada,  perdura  en  pie  el  vasto  palacio  condal 
de  Pino  Hermoso,  de  curiosos  ventanales  y 

alto  friso  ornamental  por  rematc  del  frontis- 
picio.  En  su  interior,  quedan  restos  de  un 
mirab.  Doble  arco  de  herradura  (enjalbejada 

la  talla  y  roto  el  ajimez),  con  leyenda  mora 

en  el  iriso  —  bajo  pareado  ventanal.  —  da 
acceso  al  salon  cuadrilongo  de  la  planta  baja, 

cuya  obscuridad  oculta  un  riquisimo  aljarte, 

la  mas  preciada  reliquia  del  arte  musulman 
en  la  ciudad. 

Al  final  de  la  calle,  rumorea  incesante  las 

aiioranzas  de  la  Jativa  vieja,  una  fuente  go- 
tica,  quizas  el  linico  ejemplar  que  en  nuestra 

patria  queda  en  pie.  Sobre  recia  columna 

descansa  una  copa  piramidal  de  ocho  lados, 

que  vierte  otros  tantos  chorros  en  la  sencilla 

taza  poligonal  que  la  eleva  en  su  centro.  El 

tiempo  borro  ya  los  angrelados  de  las  aristas, 

los  blasones,  y  la  estatua  de  Santa  Lucia  que 
remataba  el  vetusto  monumento. 

A  poniente  de  esta  recta  via  ciudadana, 

se  tiende  paralela,  frondosa  alameda,  y  una 

glorieta,  que  es  un  encanto  en  las  noches 

estivales.  Artistico  bronce  moderno,  testi- 

monia,  en  dicho  paseo,  la  gratitud  del  pue- 

blo a  su  protector;  al  igual  que  en  otro  jar- 
din  campea  la  estatua  dedicada  al  pontifice 

setabense  Calixto,  y  en  la  plaza  del  Spagno- 
Ictto,  la  que  elevaron  al  no  menos  ilustre 

hijo  y  artista  Ribera. 

La  ciudad,  liana  y  moderna,  con  sus  en- 
sanches  y  arboledas,  no  me  intereso  tanto 

como  el  laberinto  de  angostas  callejas  de  la 

vieja  barriada  que  asciende  hacia  el  monte. 
Ya  en  el,  a  cada  punto  hube  de  enfrenar  el 

paso  ante  los  sillares  presuntuosos  de  los  ca- 
sares  medievales,  labrados  al  gusto  domi- 
nante  en  las  pasadas  centurias  xvn  y  xvin: 

ventanales  queanoran  el  arte  gotico  paliados 

por  la  visera  de  aleros  ensamblados  que  vier- 
tcn  las  aguas  del  tejado  en  Vnitad  del  arroyo. 

Grandes  patios  de  sendos  arcos,  separan  el 

portal  del  frondoso  jardin  interior,  donde 

no  cesa  jamas  el  susurro  de  las  fuentes. 
La  noche,  tibia  y  sonadora,  convidaba  a 

cse  vagar  sin  ruinbo,  en  busca  de  lo  igno- 

rado.  Quise  dominar  el  panorama  de  la  ciu- 
dad y  emprendi  solo  y  sin  prisa  la  cuesta  del 

Castillo.  A  la  derecha  deje,  lejos,  las  ruinas 

de  una  necropolis  hebrea  (i )  mas  alia  de  las 

ermitas  intramuradas  del  monte;  y  a  la  iz- 
quierda,  el  solar  de  la  aljama  y  el  cenobio 

visigotico  de  Montsant,  ya  arrasado  por  com- 
pleto.  No  sin  cansancio,  llegue  al  Castillo, 

(i)  Fu£  descubicrto  este  cementerio  israclita,  en  1907. 

por  don  Ventura  Pascual,  en  el  mismo  monie  Hcrnisa.  Mas 

de  cincuenta  sepulturas  antiquisimas  se  asientan  en  fondo  de 

roca  y  solar  dc  un  par  de  hectareas.  Ocupan  los  sepulcros, 

csquelctos  de  gran  desarrollo,  tcndidos  en  direccinn  a  Oricn- 
le,  con  craneos  dolicacefalos.  Uno  dc  ellos  tenia  en  el  dedo 

anular  dos  sortijas  de  plata,  la  una  con  inscripci6n,  que  el 

malogrado  Padre  Fita  descifro  y  publico  en  el  «Boletln»  de 
nuestra  Real  Academia  de  la  Historia,  diciendo  ser  visigdtica 

y  posterior  al  siglo  iv;  quizas  hcbrca,  por  la  carencia  de  todo 

signo  cristiano.  El  eplgrafe  Maq  Pason  es  nombre  hebreo  del 

difunto,  equivalente  al  latino  Crispus,  (en  castellano,  Crespo). 
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cuando  las  campanas   horarias  daban  once 
notas  con  solemne  lentitud. 

La  belleza  del  panorama  que  doniina  la 
meseta  del  cerro  y  el  interes  de  sus  ruinas 

guerreras,  bien  compensan  la  fatiga  de  la 
ascension.  Una  neblina  luminosa  funde  los 

limites  del  horizonte;  y  la  penumbra  oculta, 

por  doquier,  detalles,  dando  pabulo  a  la  ima- 

ginacion  para  que  supla  libremente  a  la  rea- 
lidad  de  las  cosas. 

Recorro  la  fortaleza,  fantastica  a  la  me- 
lancolica  luz  del  astro  nocturne.  Goticas 

puertas  apuntadas  dan  acceso  a  las  distintas 
estancias  de  los  castillos  mayor  y  menor. 
Muros  desmoronados  ocultan  sus  lienzos 

bajo  la  hiedra  trepudora.  Ruinas  yacen  bor- 
deando  el  precipicio;  y  la  Naturaleza,  mas 

piadosa  que  el  hombre.  cubre  con  verde  su- 
dario  el  cadaver 

por  ventanal  de  doble  trilobulo  y  como  orbi- 
ta  sin  ojo  muestra  el  celaje.  jHistorica  ven- 
tana,  por  la  cual  se  asomaron  egregios  y 
distinguidos  prisioneros!...  Los  infantes  de 
la  Cerda,  D.  Alfonso  y  D.  Fernando,  los  nie- 
tos  de  Alfonso  el  Sabio  (anos  1278  a  1288). 
Kn  esta  regia  prision  murieron:  el  Conde  de 

Urgel,  en  1426,  con  sus  pretensiones  a  la  co- 
rona del  reino;  un  D.  Jaime  de  Aragon,  en 

1465;  Roger,  Conde  de  Pallars,  preso  en  1503; 
Moroto  Ugolen,  Caballero  de  Avinon,  Co- 

del  historico  cas- 
tro  set  a  be  use. 
o  f  r  e  n  d  a  n  d  o  I  e 

susblancassiem- 

previvas  y  llores 
silvestres. 

La  prision 
del  castro  seta- 
he  n  s  e  a  b  r  e  s  u 

puerta  de  carco- 
midos  sillares, 
como  boca  de 

a  ntro  obscuro. 

A  la  lux  de  unas 
cerillas  recorro 

el  calabozo,  de 
do  hie  camara. 

en  angulo  recto, 

cuya  petrea  te- 
chumbreaguan- 
tan  recios  arcos 

a  pun  tad  os  que 

enseiian,  orgu- 
llosos,  su  patina 
secular.  Arriba, 

un  alto  murode- 

safia  la  incle- 
menciadel  tiem- 

po,  perforado MUSEO  DE  JATIVA 

rnendador  de  San  Juan;  Micer  Damian  Mon- 

serrat.  de  Tarragona,  en  1466:  D.  Martin, 

el  Marques  de  Oristany;  el  Abad  de  Poblet 
don  Pedro  Quixal,  en  1643;  D.  Diego  de 
Borja,  hermano  de  San  Francisco,  y  otros 

varios  personajes  historicos.  Y  segun  los  li- 
bros  de  la  bailia  de  Jativa,  presos  lloraron  en 

tal  lugar  su  in- 
tortunio.  el  tro- 

vador  valencia- 
noAusiasMarch 

y  el  Prior  de  San 
Juan  de  Nava- 

rra.  Juan  Bea- 
mont,  consejero 

de  aquel  infor- 
tunado  Princi- 

pe. Yentreellos. 

el  que  mas  cele- 
bre  hizo  esta  pri- 

sion, (que  hun- 
dio  un  terremo- 
to  en  1848),  fue 

aquel  desgracia 
do  Duque  de 
Calabria,  que 

diez  anos  de  ju- 
ventud  lloro  su 

libertad  perdida 

hasta  las  revuel- 

tas  de  la  Germa- 

nia,quecontem- 

plodesde  esta  al- tura.  Tras  de  la 

derrota  de  Este- 
lles  en  Caste- 
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de  Valencia,  y  «los  Seis»  de  Jativa,  vinieron 

a  ofrecer  su  jefatura  al  egregio  prisionero  de 

este  castillo,  quien  rehuso,  caballerosamen- 
te,  una  libertad  en  tales  circunstancias  brin- 

dada.  El  pue- 

blo, amotina- 
do,  tomo  por 

asalto  la  f'orta- 
leza,  asesinan- 
do  a  Crespi  de 
Valldaura  y  a 
Sans,  senor  de 

la  l.losa,  apo- 
derandose,  ade- 

nitis, de  otros 
nobles. 

Sublevada 

Jativa,  resistio 

el  ataquedel  vi- 

rrey  de  Valen- 
cia, cuyo  cerco 

rompieron  los 

agermanados 
en  furiosa  aco- 

metida.  hacien- 
do  retirar  a 

Montesaal  bra- 
vo Mendo/.a.  Kl 

marques  de  Ze- 
nete  cntro,  al 

I'm,  en  la  ciu- 
dad,  en  Noche- 
buena;  pero  no 

pudo  ya  salir. 
Las  cartas  del 

Duquede  Cala- 
bria consiguie- 

ron  para  Zene- 
te  una  libertad 

que  para  si  mis- 
mo  no  gozaba; 

y  en  Febrerode 

1622,  el  herma- 
no  del  virrey 

salio  de  Jativa,  adueiiandose  de  ella  Vicente 

Peris,  quien  intento  sublevar  Valencia  (a 

cuya  capital  llego  disfrazado).  Perseguido 
por  Cabanilles,  logro  regresar  a  su  casa,  que 

LA  VtROEN  DE  LA  SEO,  PATRONA  DE  JATTVA 

fue  incendiada.  El  marques  de  Zenete  ataco 

a  Jativa  con  cinco  mil  soldados,  y  murio  de 

una  pedrada;  y  Peris  fue  asesinado  en  su 

huida.  Mientras  su  cabeza  era  colgada  en  Va- 

lencia y  su  bra- 
zoenOntenien- 

te,  sucediaa  Pe- 

ris, como  jef'e de  la  Germa- nia,  «E1  Rey 

Encubierto», 

misterioso  per- 

sonaje,  temera- rio  judio  que 

lucho  con  el 

virrey;  entrose- cretamente  en 

Valencia,  arros- 

trando  la  ame- 
naza  de  la  In- 

quisicion.  Pre- 

gonada  su  ca- bc/a  en  400  du- 

cados,  el  oro  ha- 
llo  pronto  lugar 
en  el  bolsillo  de 
los  asesinos;  y 

una  cabeza  mas 
rodo  tras  las  de 
Estelles,  Peris, 

Sorolla  y  otros 

valientesreden- 
tores  del  pue- 

blo oprimido. 
Jativa,  con  su 
aliada  A  Icira, 

quiso  vengarse. 
armandosus  ta- 
mosos  tercios, 

que  llegaron  a las  m  i  s  m  a  s 

puertasde  la  ca- 

pital, desatian- 
do  al  virrey,  el 

cual  aprovecho  su  ausencia  para  amargar  a 

Jativa;  pero  fracaso  su  intento,  y  Mendoza 

se  cobijo  en  Montesa.  Asesinatos,  incendios, 

robos  y  tropelias  sucedianse  con  lamentable 



frecuencia,  y  el  nombre  de  Jativa  recorria 
toda  Europa.  El  descalabro  de  Luchente 
corto  brios  a  la  Germania;  y  la  desigualdad 
de  fuerzas,  la  traicion  de  400  aventureros, 

las  intrigas,  el  incendio  y  la  sequia,  con  el 

regio  perdon  que  consiguieron  mcrced  al  ar- 
zobispo,  rindio.  al  (in,  a  los  agermanados  en 

Noviembre  de  i?22.  Y  aquel  ilustre  don  Fer- 

nando de  Ara- 

gon.  duque  de 

Calabria,  here- 

dero  de  Napo- 
les.  quo  trasdiez 
anosde  encierro 

rechazo  una  li- 

bertad  mal  ofre- 

cida,  pasaba  de 
esta  prision  del 
Castillo,  al  real 

palacio  de  Va- 
lencia, abdican- 

do  sus  derechos 

a  la  corona,  para 

encargarse  del 

virreinato,  lle- 
vando  al  altar  a 
la  reina  viuda, 

dona  Germana 

de  Foix. 

Mas,  nosubia 

rememorar  his- 
torias.  La  noche 

avanza,  la  luna 

declinay  elcuer- 
po  requiere  ya 
descanso. 

La  obra  mas 

formidable  del 

Castillo,  mues- 
trase  en  su  extremidad  S.  O.,  o  sea  en  la 

cuspide  mas  elevada  del  monte.  Recios  con- 
trafuertes  de  veinte  metres  de  altura  —  ver- 

dadera  «obra  de  romanos»  —  se  apoyan  en 

el  precipicio  del  cerro,  que  cubren  las  chum- 
beras;  imponente  pedestal  falto  ya  de  los 

edificios  guerreros  que  unos  hombres  levan- 
taron  y  otros  mandaron  derribar.  Su  pa- 
sada  existencia  nos  Ja  testimonia  Laborde, 

ANVERSO  DE  LA  CRUZ  PROOESIONAL.  O6TICA  ESMALTADA  (SIOLO  Xiv) 

en  su  Itincraire  de  I'Espagne,  del  siglo  xvm. 
Mas  abajo,  truncado  torreon  de  ancha  base 

parece  cobijar,  a  su  sombra,  las  romanticas 

ruinas  de  una  capilla.  Es  el  rincon  mas  artis- 
tico  y  poetico  de  este  sblitario  paraje.  La 

puerta  es  gotica,  de  toscas  dovclas  y  en- 
cuadrada  en  esa  arrabd  tan  caracteristica  del 

arte  valenciano  de  la  reconquista,  amasado 

con  f'uerte  leva- 
dura  semitica. 
Kn  el  interior, 

prcciosas  men- sulas  blasonadas 

con  las  barrasde 

Aragon,  aguan- 
tan  las  nervatu- 
ras  de  cruceria 

ojival.  las  cua- les,  despues  de 
cinco  centurias, 

se  resistian  ya  a 

sostenerpormas 

tiempo  una  tc- 
chumbre  en  rui- 

nas. Ksta  capilla 

la  mando  edili- 
car  la  reina  dona 

Maria,  la  espo- 
sa  de  Alfonso  el 

magnanimo,  en 

el  primer  tercio 
del  siglo  xv, 

aunque  la  puer- 
ta (que  perfora 

un  muro  de  mas 

de  un  metro  de 

espesor),  recuer- 
de  la  forma  ro- manicadel  siglo 

anterior.  La  superficie  interior  mide  475  cen- 
timetres por  65o.  La  misma  soberana  mando 

pintar  al  celebre  Reixach,  un  retablo  para 

esta  capilla,  que  fue  colocado  en  1439,  igno- 
randose  hoy  donde  fue  a  parar  tan  valiosa 

joya  de  arte  valenciano. 
La  alta  torre  del  homenaje,  temible  de- 

fensa  de  la  triple  puerta  de  acceso,  ya  no 

existe,  —  como  tampoco  esta.  —  En  la  parte 
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opuesta,    la   de    Bisquert,    otra   torre   gotica La   vista  que  desde  esta  altura  se  abarca, 

arraigada  en  cimientos  de  silleria  romana,  repito  que  es  de  inmensidad  y  belleza:   pue- 

guarda  otra  puerta  antigua,  denominada  del  bios,  valles,  cordilleras  y  rios;  hasta  la  capi- 

Socorro.   Modernos  reparos  tratan  de  encu-  tal,  con  su  huerta  encantadora,  se  atisba  con 
brir   las    brechas   que   en   los   muros  arabes  auxilio   de    los    prismaticos.    El    ferrocarril, 

dentellaron  las  guerras  de  la  union  y  las  ger-  como  gusano  de  luz,  se  arrastra  fatigoso  por 
manias,  de  sucesion,  de  independencia  y 
carlistas.  En  la  union  de  ambos  castillos  (2), 

su  moderno  pro- 

pi  e  t  a  r  i  o ,  —  mi 
ilustre  amigo,  el 

senador  don  Ber- 

nardo Gomez, — 
levanto  un  chalet 

para  su  recreo,  y 

emprende,  con 

derroche  de  gas- 
tos,  una  restau- 

racion  que  debe- 
ra  limitarse  tan 

solo  a  la  conser- 

vacion  del  histo- 
rico  castro  seta- 
be  nse. 

(21  El  castillo  de- 

nominado  Menor,  fue1 
el  primitive  Alcazar 

ibero,  tan  pondera- 
do  en  los  versos  dc 

Silio  Italico.  l-'.n  tiem- 
pode  Anibal  fuc  de  los 

mas  estimados  de  Es- 

pana.  Oe  esta  t'ortaleza 
se  apodcraron  los  car- 
tagineses  en  el  siglo  in 

antes  de  J.  C.  Lucgo 

fuc1  la  principal  dcfen- 
sa  dc  los  romanos.  Oo- 

minandola  los  godos, 

sucumbi'6  a  las  armas 
musulmanas  acaudilla- 

das  por  Taveli.  l.o  hcr- 
mosearon  los  arabes, 

reedificandolo  Ali  ben  Yusuf  Rcntajasin.  En  1249,  quiz. is 

Pascua  dc  Pcntecoste's,  lo  reconquisto  D.  Jaime  I  de  Aragon, 

pcrmiiic'ndolc  al  alcaide  moro  Abul  Hus(!m  Yahia,  continuar 
tcmporalmcntc  en  el  castillo  mayor.  Este  historico  solar  fuc 
visitado  pir  los  soldados  dc  Anibal,  dc  Scipion,  de  Viriato  y 

de  Quinto  Sertorio;  por  los  alanos  y  1  >s  hijos  dc  la  Siria  y 

del  Yemen;  los  Almogivercs,  los  tercios  de  Carlos  I  y  los 

rcgimicntos  dc  Basset,  scgun  Boix. 

Del  histArico  monumento  me  he  ocupado  ya  en  un  libro 

de  reciente  publicacidn;  y  sobre  la  conquista  del  mismo,  he 

dc  insistir  mas  extensamente  en  un  folleto  que  tengo  en  prc- 

paracidn. 

naga.  \ 

REVERSO  DE  I.A  CRUZ  ESMAI.TAOA   DEI.  SIGI.O  XIV 

la  llanura.  hasta  que  un  tunel  traga  la  lucier- 

a  mis  pies,  duernie  iranquila  lahis- 
torica  ciudad.  ti- 

tilando  centena- 
res  de  lucecillas 

en  su  prolongado 

caserio,  cual  si 

las  constelacio- 

n es  celestes  hu- 
bieran  caido  al 

abismo.  I^s  una 

ciudad  noble,  ar- 

tista  y  laboriosa: 
v  I  c  t  i  m  a  a  1  g  u  n 
dia  dc  cruentas 

guerras  y  de  la 
leroz  vcn  ga  n  za 

de  un  rev  renco- 
roso.  Penoso  lue 

el  calvario  antc- 
diclio  de  las  (]er- 

manias.  pero  sa- 
lio  de  el  con  vi- 
da.  L'l  nota  tragi- 

ca.  sin  preceden- 
te.  la  reservaba 

la  historia  de  .ki- 

tiva  para  la  gue- 
rra  dc  sucesion. 

pues  no  laltootro 
Xeron  en  los  al- 
bores  del  siglo 

xviu  que  orde- 
no,  inclemcnte,  el  incendio  de  esta  ciu- 

dad (3).  '>"  hasta  su  nombre  borro  del  mapa. 
Pero  un  pueblo  que  sabe  elevar  estaluas  y 

(3)  En  22  de  Mayo  dc  1707  los  t'rancescs,  al  mando  del 
general  D'Asfeld,  cntraron  hasta  la  plaza  del  Espanoleto,  tc- 
nicndose  que  retirar  diczmados.  Formalizado  el  sitio,  se  su- 
cedieron  los  ataques.  llorroriza  recordar  como  entraron  las 

tropas  de  Felipe  V  en  Jativa,  el  dia  24,  conquistando  calle  por 

calle,  casa  por  casa,  entre  montones  de  caddveres  y  charcos 

de  sangre,  acuchillando  a  gentes  recluidas  en  los  templos,  y 
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rotular  calles  a  sus  protectores,  tiene  sobrada 

hidalguia  para  relegar  al  olvido  un  nombre 
tan  nefasto  como  el  de  Felipe  V. 

De  su  vandalica  destruccion,  escaparon 

joyas  de  arte  gotico  y  del  Renacimiento,  de 
un  valor  inestimable  para  nosotros:  flores 

brillantes  de  la  glo- 
riosa  Jativa  antigua, 

a  los  t'railcs,  que,  indclcnsos, 
salian  a  recibirlcs.  Saquca- 

ron  los  conventos,  desn  udan- 

do  a  los  religiosos.  Las  inon- 

jas  huyeron  despavoridas. 

Los  austriacos  y  sctabenses 

se  hicicron  t'uertcs  en  el  cas- 
tillo.  Kn  su  cuesta  se  cncon- 

traban  los  indefensos,  cogi- 

dos  entre  dos  fuegos,  sin  ho- 

gar  y  sin  pan.  El  hambre 

obligrt  a  capitular.  La  guar- 
nicirtn  inglcsa  del  casiillo 

salvo  su  vida  y  honor:  pcro 

dej6  a  los  paisanos  setabcn- 

ses  por  bianco  de  la  vcngan- 
za  politica  del  siiiador.  Los 

dcsmanes  coinctidos  por 

otros,  iba  a  pagarlos  caros  el 

pueblo  de  Jativa.  En  18  dc 

Junio  ordeno  Felipe  arrasar 

e  inccndiar  la  poblaci6n  de 

Jativa,  sin  cxceptuar  cdificio 

alguno,  encargando  a  Jose" 
Marmolillo  la  ejccucion  ile 

tan  atroz  dccrcto.  Las  iinagc- 

ncs,  ornamentos  y  objftos 
dc  culto  fucron  traslududos 

prcviarnentc  a  Valencia,  bajo 

invcntario.  Al  s:guientc  dia, 
murio,  en  garrote  vil,  el  Jus 
ticia  de  la  ciudad.  Kl  dia  del 

Corpus  ya  no  se  celebraba 
culto  en  los  templos.  Kucgos, 

dadivas,  humillaciones  y  no- 
bles dcmandas  do  perdrtn  sc 

cstrellaron  ante  el  rcncor 

vcngativo  del  monarca.  Kl 
inccndio  se  habia  iniciado 

ya  por  las  casas  poco  afectus 

a  los  Horboncs;  y  duro  intis 

de  un  mes.  I'or  mds  quc,  sc- 
giin  cicrto  manuscrito  dc  un 

testigo  presencial,cuya  copia 

guarda  el  senor  Carchano, 

no  fu<5  el  incendio  tan  gene- 

ESMAI.TK  EXTREMO  DE   I. A  CRUZ   DEI.  SIGLO  XIV 

ral  como  cuentan  los  histo- 

riadores.  Y  sobre  la  mucrte, 

vino  la  infamia  de  la  degra- 

dacion,  pues,  ensanandose  en  su  memoria,  cl  Key  mandA 

cambiar  el  glorioso  nombre  de  Jativa,  por  cl  dc  San   Felipe 

—  el  suyo  —  y  borrar  dc  su  historia  los  honorilicos  titulos 

de  Leal,  Noble,  Prestatisima  y  Augusta  ciudad. 

ESMALTE  CENTRAL   «LA  CENA»   EN  DICHA  CRUZ 

que  al  regar  con  sangre  fecunda  sus  rai'ces, 
hizo  de  ellas  retonar  el  jardin  primoroso  de 
la  Jativa  resucitada;  de  este  pueblo  que  hoy 

descansa  de  su  vida  intensa,  de  su  pasado 

azaroso,  de  sus  glorias,  de  su  prestigio  histo- 

rico,  de  su  noble  vivir...  Y  duerme  tranqui- 
lo,  con  dulce  sueno, 
velado  por  la  Virgen 

protectora  que  se  en- 
cumbra  en  el  temple- 
te  de  la  torre...  en  su 

pinaculo  de  Gloria... 

A  estudiar  esas  jo- 

yas de  arte  secular 

vinimos,  y  a  inten- 
tarlo  vamos. 

KL  MUSEO  MUNICI- 
PAL. —  Kn  uno  de  los 

mas  tipicos  edificios 
del  Renacimiento,  en 

el  precioso  almudin 
del  siglo  xvi,  salvado 
del  incendio  general 

por  su  petrea  cons- 
truccion,  se  ha  insta- 
lado  el  museo  seta- 
bense,  proximo  ya  a 

su  olicial  inaugura- 
cion. 

Sobre  la  portada, 

que  forma  un  arco  de 

medio  punto  con  lar- 

gas  y  ajustadas  do- velas  desprovistas  de 

ornato,  cam  pea,  tri- 

plicado,  el  escudo  va- lenciano  -  aragones, 

encuadrado  en  mol- 
dura  poligonal  que 

apoya  en  sus  extre- mes sobre  angelicas 

cabezas,  a  guisa  dc 

mensulas.  Este  bla- 
son  surmonta  una 

inscripcion  que  dice:  «La  obra  del  present 
almodi  font  ao-.bada  en  lo  any  MDXLV1II». 
Kl  patio  interior  es  cuadrilongo,  rodeado  de 
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claustro  que  muestra  un  arco  semicircular 

de  sillares  en  cada  extremo,  y  tres  por  lado 

apoyando  en  ocho  columnas  jonicas  de  sen- 
cillo  capitel.  En  los  angulos  internes  del 

claustro,  sostienen  las  pesadas  jacenas,  unas 

mensulas  de  llora,  cuando  no  un  figuron 
Iiumano  de  curiosa  tactura.  En  un  nuiro 

lateral  vemos  un  gran  retablo  de  azulejos 

valencianos,  aceptable  replica  de  la  «Concep- 

cion»  de  Juanes  Masip.  En  el  testero  de  f'ondo 
aparece  dibujado  otro  que  sirvio  de  marco  a 

un  enajenado  cuadro  que  represento  a  las 

santas  martires  setabenses  Anastasia  y  Basi- 
lisa.  Y  por  todas  partes  curiosos  letreros  de 

los  precios  alcanzados  por  el  trigo  en  antiguas 
techas.  El  arco  que  enfronta  con  la  entrada, 

cobija  la  majestuosa  cruz  gotica  de  termino 

que  durante  muchos  siglos  estuvo  a  la  intem- 

perie,  junto  al  viejo  camino  de  Valencia,  y  ha 
sido  trasladada  al  museo,  con  general  aplau- 
so  (4);  porque  es,  sin  disputa,  la  mejor  pieza 
de  canteria  de  todo  el  reino  valenciano.  Es 

lo  mas  rico  que  he  visto  en  su  genero,  por 

la  abundancia  de  estatuas  y  pureza  de  estilo. 
I  lasta  su  tamano  es  extrordinario.  En  su 

nudo,  entre  cuatro  figuras  angulares,  alter- 
nan  los  escudos  de  Jativa  y  Aragon.  Otras 

cuatro  figuras  se  yerguen  en  la  base  de  la 
cruz.  Esta  tiene  a  Cristo  en  el  anverso,  entre 

atributos  o  simbolos;  y  a  la  Virgen,  entre 

angeles,  en  el  ennegrecido  reverse. 

En  los  claustros  dc  la  planta  baja,  se  co- 
bija una  interesante  coleccion  arqueologica, 

de  la  que  tbrman  parte  dicha  cruz  terminal; 

otra,  tragmentaria,  del  mismo  siglo  xv;  y  una 

tercera,  mas  sencilla,  pero  mas  interesante  y 

antigua.  del  periodo  visigotico.  Aparece  em- 
potrada  en  la  pared,  lalta  ya  de  su  tronco  y 
el  brazo  derecho.  Ks  del  siglo  vn  y  en  su 

centre  muestra  un  A^inm  Dei.  toscamente  gra- 
bado  en  circular  medallon.  Referente  a  esta 

crux,,  escribio  \"illanueva  una  memoria,  que 
conserva  inedita  la  Real  Academia  de  la  His- 

(4)    Frentc  a  esta  cruz,  dcmanda  pucslo  en  el  Mu>eo  otra, 

del  mas  puro  Kenacimiento,  que  hay  en  la  ermita  de  San  Jose". 

JATIVA.    CRUZ    Dt    TERMINO,     ESTILO    RENACIMIENTO 
EN  LA  ERMITA  DE  SAN  JOSE 
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toria.  Enriquecen  dicha  coleccion,  piedras 

ibericas  (molinos  de  mano)  y  romanas  (lapi- 
das-pedestaies  con  relieves  e  inscripciones; 
mascarillas,  cornisas,  etc.).  L'no  de  esoscipos 
de  la  epoca  clasica,  fue  convertido  en  mesa  o 
ara  de  altar  de 

lavisigoticaca- 
tedral  de  San 

Felix  (de  cuya 

espadana  pro- 
cede  la  antedi- 
cha  cruz  cate- 

dralicia).  Bo- 
rrado  el  epita- 
lio  en  la  cara 

opuesta  de  di- 
cho  pedestal 

latino,  fue  gra- 
bada,  en  el  si- 

glo  vn,estains- 
cripcion  :  «ln 
nomine  Domi- 

ni Athanasius 

Episcopussep- 
timo  anno  sa- 
crationis  sua; 

erexit  hoc  al- 
tare.  Amen». 

(De  modoque, 

el  obispo  Anas- 
tasio,  en  el  sep- 
timo  ano  de  su 

consagracion, 
erigio  el  cipo 
en  altar.) 

Esparcidas 
por  el  suelo, 
esperando  su 
ordenada  colo- 
cacion,  yacen  aiin  numerosas  piedras 

cas:  florones,  mensulas,  capiteles  y  ventana- 
les,  procedentes  de  cenobio  tan  rico  como 

el  de  San  Francisco  (hoy  convertido  en  cuar- 
tel),  templos  y  edificios  derribados,  de  la 

ciudad.  Varios  objetos  que  constituian  la  an- 
terior coleccion  arqueologica  municipal  (5), 

tinajas  arabes  y  objetos  de  ceramica  antigua; 
los  donatives  del  conservador  del  museo  don 

RETABLO  r,6TICO  DE  LA  ERMITA  DE  SAN  FELIX 

'Otl- 

Jose  Carchano;  y  la  repleta  vitrina  con  cra- 
neos,  del  cementerio  hebreo,  fosiles,  azulejos, 
hierros,  barros  ibericos,  romanos  y  mudeja- 

(5)      Las   principals    piezas   procedentes    del    Ayunta- 

miento.   fueron,   segiin   el    primitive    catalogo    provisional: 
N."  i.  La  pila  orien- 

tal. N.°  2.  Pedestal 

romano:  2.  X  JV- 
NIO  X  2.  X  K  = 

CAL.KMIBELI. — 
N.n  3.  Fragmento 

de  lapida  romana: 
I1SIR  =  MP/F.  =  A 
-M  =  V  =  T1NA 

—  SENTOK  —  MX 

SAN.  —  N."  4.  Pe- 
destal.— N.°  5.  Dos 

pcdcstalts  romanos: 
uno  con  cabeza  dc 

muicr,  y  otro  con 
cahe/a  barbuda  de 

cucrnos.  —  N.°  6. 
I'n  gran  trozo  de 
cornisa  hnMado  al 

pic  dc  la  ermita  de 

San  Felix.  —  N."  7. 
Ventanal  bizantino 

en  t'ragmentos,  ha- 
llado  al  pic  dc  la 

misma  ermita,  frcn- 

te  a  la  puerta.  — N."  X.  Fragmento 

de  capitel,  hallado 

junto  a  San  Fe'lix, en  Mayo  de  1900: 

KCAECIL1VSGAL 

MVRVS.  —  N.°  o. 

Fragmento  de  pe- 
destal, encontrado 

en  el  mismo  paraje: 

D.  M.COP.— N.°io. 
Dos  fragmentos  de 
un  iarron  drabe,  dc 
barro  cncarnado,  y 

un  fragmento  de 
otro  jarron,  arabe 

tambidn.  —  N."  i  I. 

Media  cruz  de  pie- 

dni,  signo  dc  las 

antiguas  catcdrales 

visigr'nicas.  Fue  arrancada  dc  la  t'achada  de  San  Fe'lix 
en  1899.  —  N.°  12.  Fragmento  de  lapida  romana,  hallado 

en  la  pared  del  cementerio  antiguo  de  la  repetida  ermita 

en  1900:  BIVSC.  —  N.°  13.  C.ornisamento  romano.  hallado 

en  el  patio  de  la  ermita  de  las  Sanias  en  1899.  —  N.°  14. 
Fragmento  de  un  gran  ladrillo  romano,  procedente  de  San 

Fe'lix.  —  N.°  1 5.  Fragmento  de  una  lapida  del  siglo  xvn,  de 
la  ermita  de  las  Santas.  —  N.°  16.  Hovedilla  de  yeso  con  una 

cabeza  semejante  a  una  efigie  del  rey  Don  Martin.  —  N."  1 7. 
Una  carilla  romana,  hallada  en  un  pequeno  barranco  de  la 

montana  del  Castillo.  —  N.°  18.  Cacharro  morisco,  desente- 
rrado  tambien  en  ella. 
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res:  piedras  labradas  y  mil  curiosidades,  cs- 

plcndido  regain  del  cronista  local  don  Gon- 
zalo  Vines. 

En  el  claustro  izquierdo  al/asc  majestuoso 

el  remate  de  lo  que  I'ue  portal  del  Leon,  - 
arbitrariamente  derribado  en  1908, —  y  que 
coronan  trofeos  simbolicos  de  las  glorias  de 

Jativa.  Y  al  final  de  la  misma  galena  baja,  se 

admira  la  piedra  mas  interesante  de  la  colec- 
cion  municipal.  E!s  una  extraordinaria  pila 
de  marmol  rojo  Buixarro,  cuadrilonga.  de 

metro  y  medio  de  longitud  y  con  sus  cuatro 

('rentes  cubiertos  de  bajorrelieves  con  repre- 
sentaciones  humanas  y  de  animates,  torneos, 

orgias,  escenas  de  caza,  luchas  de  animales  y 
motivos  de  ornamentacion.  No  es  sepulcro 

pagano,  como  cree  Villanueva,  ni  cristiano 

del  siglo  v,  como  apunto  Perez  Bayer.  Ama- 
dor  de  los  Rios  lo  cree  obra  del  siglo  xn  y 

pila  de  una  mezquita,  representando  la  vasta 

composicion  de  sus  bandas,  escenas  de  la 

Alfitra  o  Pascua  musulmana;  goces  y  place- 

CALIZ    DEL   PAF'A   SETABENSE   ALEJANDRO   VI 

res  subsiguientes  a  los  ayunos  del  Ramadan. 
Don  .lose  Ramon  de  Mclida.  sostienc  que  es 

una  pila  de  abluciones.  musulmana.  El  di- 

f'unto  Tramoyeres  Blasco  (Delegado  regio  de 
Bellas  . \rtes  y  director  que  fue  del  museo  de 

Valencia),  le  atribuyo  caracter  romanico. 

Hubneropino  que  no  podia  ser  anterior  al 

siglo  xin.  Teodoro  Llorente,  en  su  libro  Va- 
lencia, dijo  que  esta  composicion  escultural 

es  alusiva  a  una  leyenda  poetica:  el  amor,  la 

lucha,  la  destruccion,  la  paz,  etc.  El  cro- 
nista de  la  ciudad.  don  Vicente  Boix.  ocu- 

pose  tambien  de  esta  pila  en  su  obra  Xdtiva. 

Accidentalmente  trato  de  aquella,  don  Eor- 
tunato  de  Selgas,  en  el  Boletin  de  la  S.  E.  de 

Excursiones,  de  Madrid,  criticando  la  opi- 
nion de  Villanueva,  que  le  atribuyo  exage- 

rada  antigiiedad;  y  asegura  que  pertenecio  a 

una  mezquita,  o  a  la  Aljama  mayor  de  esta 
ciudad.  ¥A  sabio  chileno  Sr.  Rucker  Soto- 

mayor,  en  su  reciente  visita  a  esta  ciudad, 

diserto  ante  esta  pila,  confirmando  su  estilo 
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de  evidente  escuela  oriental.  Los  simbolos 

que  la  adornan,  dijo  haberlos  visto  reprodu- 
cidos  en  algunas  pilas  musulmanas  de  otros 

museos  extranjeros.  Y  no  juzgo  aventurado 

suponer  que  esta  pila  fuese  labrada  por  los 

cartagineses  que  colonizaron  esta  region  le- 
vantina,  despues  de  haber  recorrido,  para 

comerciar,  durante  siglos,  los  paises  orienta- 
les.  Es  solo  una  opi- 

nion mas.  Esta  cele- 

bre  joya  arqueologi- 
ca,  Cue  descubierta 

por  el  citado  Perez 

Bayer  en  1782,  cuan- 
do  servia  para  abre- 
vadero  de  bestias  en 

las  af'ueras  de  la  ciu- 
dad; y  el  gobernador 
don  Pascual  Caspar 

de  Bonanza,  la  man- 
do  trasladar  al  patio 

del  Ay untam ien to, 

despues  al  e\-con- 
vento,  y  de  alii  vino 
al  museo.  De  esta 

pila  se  han  vaciado 

reproducciones  para 

el  Museo  Arqueolo- 

gico  Nacional,de  Ma- 
drid, y  el  provincial 

de  San  Carlos,  en  Va- 
lencia; y  tambien 

para  el  de  Londres. 

En  las  galerias  al- 
tas  del  museo  muni- 

cipal de  Jativa,  se  ex- 
hibe.  al  fondo,  el  re- 
tablo  gotico  de  arte 

primitive  valenciano 

que  estuvo  en  la  er- 
mita  de  las  santas  se- 

tabenses,  ex-conven- 

to  de  la  Transfigura- 
cion  del  Sefior,  tema 

desarrollado  en  la  tabla  principal  de  dicho 

retablo.  Por  el  gran  tamano  de  este,  su  pre- 
dela  o  rebanco  aparece  colocado  en  un  muro 

lateral  del  mismo  salon,  y  bajo  otra  rica  ta- 

RELICARIO  DEL  SIGLO  XV 

bla  del  siglo  xv,  obra  de  un  discipulo  de 
Rodrigo  de  Osona. 

Regies  lienzos,  de  la  escuela  de  Lopez, 
oriundos  de  la  Casa  de  la  Ciudad,  y  otros 

cuyos  marcos  antiguos  eclipsan  el  merito  de 

las  pinturas  que  encuadran;  dos  retratos  de 

mujer,  originales  del  artista  local  Gimeno 

Regnier,  en  union  de  otras  obras  antiguas  y 
modernas,  cubren 

por  complete  las  pa- 
redes  de  la  seccion  de 

pintura.  Pero  echa- mos  de  menos  una 

firma  indispensable 

aqui:  la  del  famoso 

Ribera,  «el  Espaiio- 
leto»,  hijo  de  Jativa. 
Y  a  impulses  de  esta 
lamentacion,  aunque 

sin  pretension  de 
subsanar  tal  falta,  es 

por  lo  que  he  dedi- cado  al  museo  una 

coleccion  de  fotogra- 
t'ias  de  los  mejores 
lienzos  de  Ribera 

existentes  en  el  Mu- 

seo national  de  Ma- 
drid, y  en  el  Escorial; 

al  propio  tiempo  que 
done  otra  coleccion 

de  tbtocopias  de  mi 

archive  iconograli- 

co,  de  los  mas  nota- 
bles objetos  artisticos 

existentes  en  Jativa, 

y  que,  por  su  indole o  circunstancias,  no 

pueden  figurar  origi- 
nales en  el  museo. 

Antes  de  tomar  la 

puerta,  dediquemos 
la  ultima  mirada  a 

una  bella  escultura 

de  madera  policromada  y  dorada,  que  repre- 
senta  al  arcangel  San  Miguel,  y  es  propie- 

dad  particular  de  don  Jose  Bataller  Carre- 
res.  Con  sillones,  mesa  y  areas  de  epoca,  se 
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amueblaron  los  salones  de  este  interesante 

museo  local,  que,  por  sus  propios  meritos  y 
sin  gravamen  alguno  para  el  Estado,  va  a 
abrir  oficialmente  sus  puertas,  dejando  en 

ridiculo  a  muchos  museos  provinciales  que 

go/.an  del  apoyo  oficial,  pero  no  son  objeto 
del  cariiio  predilecto  de  una  ciudad  culta. 

ARTE  RELIGIOSO.  —  Por  precision  hemos 
de  ocuparnos  en  el,  porque,  aqui,  como  en 

todas  partes,  es  el  mas  abundante.  Y  dare- 

mos  una  ojeada,  por  separado,  en  las  parro- 
quias,  ermitas  y  monasterios.  Respecto  a  las 

primeras,  prescindiremos  en  absoluto  de  las 
intituladas  Santa  Tecla  y  Santos  Juanes,  por 

estar  desprovistas  de  merito  arqueologico  (6), 

(6)  En  la  primcra,  se  conserva  una  pequena  escultura, 
de  marmol,  que  parece  del  siglo  dicz  y  seis,  venerada  en  un 
altar  lateral  de  la  capilla  de  la  Comuni6n,  con  la  advocacion 
de  Ntra.  Sra.  de  la  Salud. 

y  nos  detendremos  unicamente  en  San  Pedro 

y  la  Seo. El  templo  parroquial  de  San  Pedro,  fun- 
dado  por  D.  Jaime  I.  el  Conquistador,  y  sito 

en  la  plaza  mas  extrema  de  la  ciudad,  (rente 

a  la  iglesia  y  Casa  de  Beneficencia,  es  un 
vetusto  edificio  gotico,  con  puerta  lateral 

ojival,  y  otra  —  la  principal  —  encuadrada 
en  el  arco  de  romanicas  dovelas,  entre  dos 

nichos  tapiados  del  imafronte.  Su  unica  nave 
se  cubre  con  bovedas  de  cruceria.  Aparte  de 

un  curioso  crucifijo  gotico,  —  pesada  escul- 

tura siglo  xv,  bajada  del  inmediato  Calva- 
rio  —  atesora  este  templo  una  preciosidad  de 

pinturas  de  la  misma  epoca.  Las  valiosisi- 
mas  tablas  del  retablo  mayor,  encuadradas 

en  marqueteria  del  Renacimiento;  otra  de  la 
Piedad,  en  la  sacristia,  obra  inspirada  de 
Rodrigo  deOsona,  o  de  su  hijo,  y  procedente 
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de  la  misma  ermita  del  Calvario  alto;  el  re- 

tablo,  mutilado,  de  la  capilla  de  San  Vicen- 

te; y  otro,  tambien  gotico,  de  «los  siete  Do- 

lores»,  que  seguramente  es  lo  mejor  de  este 

museo  de  primitives,  —  museo  semejante  al 
de  la  Seo  y  al  de  San  Felix. 

Antes  de  proseguir,  importa  hacer  una 

advertencia.  Se  echara  de  ver  que  en  estos 
apuntes  me  limito  a  hacer  escueta  mencion 

de  las  pinturas,  sin  describirlas,  ni  menos 

aun,  comentarlas.  No  es  que  las  crea  poco 

dignas  de  atencion,  ni  regatee  su  importan- 

cia  indiscutible.  Es  que  se  ha  dicho  ya  la  ul- 

tima palabra  sobre  este  tema  por  el  docto 
profesor  de  Historia  del  Arte  don  Elias  Tor- 

mo;  y  no  cabe  ya  decir  mas  ni  mejor,  que  lo 
expuesto  en  su  notable  libro  Las  tablas  de 

las  iglesias  de  Jdliva.  A  el  me  remito,  para 
no  repetir  (7). 

LA  SEO  o  TEMPLO  COLEGIAL.  —  Su  mole  se 

divisa  de  todas  partes,  dominando  el  caserio 

(71  Segun  el  senor  Tormo  Monz4,  en  esta  primera  igle- 

sia  ojival  del  llano  —  ya  revcstida  de  churriguerismo,  —  hay 
que  distinguir:  en  el  retablo  mayor,  siete  tablas  mas  antiguas 

de  otro  primitivo  retablo  gotico,  de  la  labla  de  la  Yirgcn, 

predella  y  polseras  (que  suman  veinte  tablas)  mas  modernas, 

ana. li. las  para  agrandar  el  retablo  en  el  siglo  xvi,  con  talla  y 

marqueteria  del  Kenacimiento.  El  retablo  lateral,  junto  a  la 

pucrta  principal,  es  dc  mediados  del  siglo  xv,  con  veintiuna 

tablas;  mutilado  en  su  centre  para  colocar  la  hornacina  y  la 

escultura  churriguera  de  San  Vicente.  En  el  retablo  de  los 

Dolores,  —  hoy  del  <>oraz6n  de  Jesus,  —  son  del  siglo  xv  sus 

diez  y  ocho  magnificas  tablas.  Kechas  probables  de  dichas 

tres  obras,  son  los  afios  1430,  1460  y  1490,  por  su  orden 

respcctivo,  Autor  de  las  tablas  antiguas  del  retablo  mayor  de 

San  Pedro,  (u£  un  precursor  de  Jacomart,  segun  E.  Tormo; 

(Pere  Nicolau,  segiin  aserto  de  Tramoyeres  Blasco).  Autores 

probables  de  los  otros:  un  discipulo  de  Jacomart  y  otro  de 

Rodrigo  de  Osona  (o  quizas  el  mismo  maestro,  pues  se  han 

ofrccido  cerca  de  cien  mil  pesetas  por  esas  tablas  del  ultimo 

altar).  La  tabla  valenciana,  de  tdcnica  flamenca,  de  la  sacris- 

tla,  precede,  tambie'n,  de  la  ermita  del  Calvario,  lo  mismo 
que  la  barbara  escultura  del  Cristo. 

245 



de  la  ciudad  (8).  Su  frontispicio  principal  es 
la  ultima  obra  realizada;  y  aiin  le  falta  el 

atrio  que  ha  de  unir  la  torre  existente  con  su 

gemela  en  proyecto.  El  sabor  bizantino  de 
esta  fachada  desdice  del  caracter  interior  del 

t  e  m  p  1  o .  Las 

portadas  late- ral del crucero 

-  muy  esbel- 

ta,porcierto  — 

y  posterior  del 
trasagrario,  ar- 
monizan  mas 

perfectamente 

con  el  conjun- 
to.  Penetre- 

mos;  ysin  mal- 
gastar  tiempo 
viendo  el  tras- 
coro  con  sus 

aureos  masca- 

rones  pontifi- 
cios,  avance- 

mos,  sin  pene- 
trar  tampoco 
en  la  flamante 

capillita  de  la 
c  o  m  u  n  i  6  n  , 

mas  propia  de 

cualquier  pa- 
rroquia  rural 

que  de  la  sun- 
tuosa  Seo  seta- 
bense. 

La  impre- 
sion  de  su  in- 

terior esde  im- 

ponente  ma- 
jestad,  por  lo 
vasto  de  su 

planta,  gran  buque  de  sus  naves  y  la  serie- 
dad  de  su  estilo  clasico,  del  segundo  Renaci- 
miento.  Toda  su  edificacion  es  de  bien  la- 

(H)  La  primitiva  iglesia  se  construyo  al  estilo  gdtico  en 

1414;  pero  de  ella  ya  no  qucdan  restos.  En  28  de  Octubre 

de  i  5g5  los  Jurados  de  Jativa  tomaron  el  acuerdo  de  levantar 

esta  gran  fdbrica  de  sillares,  mediante  arbitrios  contra  los 

feligreses;  pero  la  primera  piedra  no  sc  coloc6  hasta  muchos 

anos  dcspue's. 
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brada  silleria,  y  las  doricas  columnas  que 

pareadamente  separan  las  naves  y  las  capi- 
llas,  sostienen  corrido  cornisamento,  orna- 

mentado  con  metopas  y  triglifos.  Dichas  ca- 
pillas  son  mas  de  treinta,  distribufdas  en  tres 

naves  princi- 

pales,paralelas 

y  prolongadas; la  del  amplio 

crucero  y  otra 

poligonal  que 

se  tiende  en  se- 
micirculo  por 

los  lados  y  las 

espaldas  de  la 
capilla  mayor. 

El  coro  es  cen- 
tral —  catedra- 

licio;  —  y  lacu- 

pula  metalica que  sustituye, 
desde  1888,  a 
laanterior,que 

hundio  un  te- 

rremoto,seele- 
va  a  temeraria 

altura,  corona- da  de  galeria  y 

linterna,  dis- 

putando  su 
preeminencia a  la  terraza  del 

cam  panario. 
El  coste  de  la 

obra  fue  de 

80.180  pesetas. 

El  pulpito  es 
de  marmoles, 

con  artisticas 

labores. 
Prescindamos  del  conjunto  y  curioseemos 

en  algunas  capillas  —  no  todas  —  para  ter- 
minar  nuestra  rapida  investigacion  en  la  sa- 

cristia  mayor.  En  aquellas  veremos  escultu- 
ras  tan  admirables  como  la  esbelta  imagen 

trecentista  de  la  Virgen  titular,  verdadera 

maravilla  de  la  escuela  bizantina;  y  el  Cru- 

cifijo  —  del  siglo  xvi,  al  parecer —  proceden- 
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te  del  desaparecido  convento  del  Carmen. 
Como  obras  de  la  escuela  valenciana  moder- 
na,  las  doradas  esculturas  del  altar  mayor, 

labradas  por  Esteve  Bonet,  el  autor  del  im- 

ponderable Gristo  de  la  Columna  —  La  Fla- 

gelacion  de  Jesiis.  —  Clostermas  tiene  obras 
tan  originates  como  el  San  Sebastian  en  el 

martirio,  Nuestra  Senora  de  las  Ficbres,  y  el 

grupo  escultorico,  de  colosales  dimensiones, 

simulacro  de  la  gloriosa  Asuncion  de  la  Vir- 
gcn.  antigua  titular  y  Patrona  de  la  ciudad. 

En  la  primera  capilla  lateral,  junto  a  la 

torre,  ban  empotrado,  en  el  rebanco  dc  un 

vulgarisimo  altar  (<)),  dos  lindisimus  tablas 
procedentes  del  retablo  gotico  del  Pontifice, 

obra  delicadisima  de  Bayo  Jacomart.  maes- 
tro de  la  escuela  valenciana  de  primitives 

en  el  siglo  xv.  Representan  el  h'aulisinn  dc 
San  Agustin  ante  Santa  Monica:  y  San  Ildc- 

fonso  ante  la  Virgen.  Las  tres  tablas  princi- 
pales  de  esta  obra  se  conservan  en  el  arcbivo 

alto,  en  espera  de  adecuada  colocacion.  La 

central  representa  a  la  Virycn  con  Santa 

(y)     Kl  dcdicaJo  al  Heato  C.astancda,  dominico  sctabcnse. 

Ana  y  Jesus,  y  las  laterales  a  los  citados  san- 
tos  obispos   lldetbnso  y   Agustin,  con  el  re- 

trato  del   cardenal  Borja  —  Alejandro  VI,- 
donante  del  retablo. 

Un  retablo  compuesto  de  veintidos  ta- 

blas, quizas  cuatrocentistas,  y  escultura  de 
marmol  policromado,  del  periodo  gotico,  se 

oculta  bajo  Have  en  la  oscura  sala-trasteria 

de  la  base  del  campanario,  y  puede  curio- 
searse,  sin  necesidad  de  subir  a  la  lejana 
ermita  de  Santa  Ana,  de  donde  fue  traido, 

prudentemente.  a  la  Seo.  En  una  exposicion 
de  arte  retrospective,  celebrada  en  Valencia, 

llamo  justamente  la  atencion  de  los  peritos. 

Es  de  batea.  pintado  al  temple,  y  f'alto  ya  de 
la  tabla  principal,  sustituida  por  una  borna- 
cina.  I  L;  no  ram  os  por  que  causa  se  retard  a  el 
sucar  a  lux  este  retablo,  dcjiide  proceda. 

Entre  los  doce  p'jqiienos  altares  del  cru- 
cero,  hay  cuatro,  al  nienos,  qLie  sobresalen 

por  su  interes  extraordinario.  El  triptico  de 
la  Picdad,  es  Lino  de  el  los:  obra  maeslra  del 

prerrafaelismo  italico- valenciano,  que  en 

1472  niando  Alejandro  VI,  —  el  papa  de  Ju- 
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tiva,  —  por  conducto  de  Paolo  di  Sancto 

Leocadio,  —  el  pintor  de  la  duquesa  de  Gan- 
dia.  Es  un  relieve  esculturado.  cuyo  detalle 

mas  notable  esta,  precisamente,  lo  que  no  sc 

ve:  las  pinturas  posteriores  de  sus  puertas, 

que  miden  dos  metros  por  uno  y  medio.  En 

la  capillita  vecina,  la  del  angulo,  medio 

oculta  en  la  penumbra,  vese  la  tabla  admira- 
ble del  Juicio  final,  pintada  a  principles  del 

siglo  xvi  por  I  lernando  Yanez  de  la  Alme- 
dina  (Ferrate 

Spagnuolo):  el 

discipulo  man- 

chego  de  Leo- 
nardo de  Vinci. 

La  composicion 

pictorica  es  su- 

perior atodoen- 
c  o  in  i  o . '  a  s  e  - 

mos  al  extreme 

opuesto     de     la 
misma  nave  del 

crucero,    y    de- 

tengamos  el  pa- 
so  ante  el  retablo 

de  la  Yirgen  del 

1'opulo    que,    si 
no     es     Italian  a 

mas  quede  nom- 
bre,   habremos 
d  e    r  e  c  o  n  o  c  e  r 

que  el  ignorado 

pintor  valencia- 
no     tuvo     gran 

habilidad    para 
imitar  el  gusto  y 

la    factura   que 

dieron  a  sus  «Madonas»  los  artistas  floren- 
tinos.    Las  nueve  tablas  restantes  son   de   la 

segunda  mitad  del  siglo  xv. 

CAPA  PLUVIAL,  DE  DAMASCO,  DEL  SIGLO  XVI,  EN    LA    COLEIilATA 

de,  quien  la  trajo;  estuvo  en  el  Castillo?... 

Pero  me  propuse  no  ocuparme  aqui  de  pin- 
turas, y  la  pluma  resbala  al  iman  del  tema. 

El  retablo  principal  no  tiene  pintura  al- 
guna.  La  piedra  y  el  oro  son  sus  dos  unices 

elementos,  combinados  en  perfecto  consor- 
cio.  La  obra  es  de  orden  corintio,  trazada 

por  los  neo-clasicos  de  las  reales  academias 
de  Valencia  y  de  Madrid.  Ocho  monoliticas 
columnas  de  mannol  Buixcarro,  y  dos  pilas 

tras,  basadas  so 

bre  zocalo  cir- 
cular de  piedra. 

aguantan  a  ocho 
metros  de  altu- 
ru,  la  cornisa 

que  sirve  de  sus- tentacion  a  un 

cascaron  majes- 
tuoso  que  cobija 

el  pequeno  ca- marin  de  la  Vir- 

gen  de  la  Seo. 

Los  angeles  su- 

periores  del  ana- 

grama  ,  los  ar- cangeles  de  la 

cornisa,  las  es- 
tatuas  simboli- 
cas  del  camarin. 

y  los  santos  Joa- 
quin  y  Ana,  de 
la  base  del  reta- 

blo. con  los  de- 

mas  relieves  do- 

rados que  de- 
coran  los  mar- 

moles,  producen  una  impresion  muy  agra- 
dable  del  impecable  conjunto  (10). 

Y  entramos  luego  en  la  sacristia,  para  re- 

Y  hagamos,  al  fin,  breve  descanso  ante  la      cibir  en  ella  las  mas  sorprendentes  impresio- 
mas  primitiva  e  interesante  Virgcn  dc  la  Ar- 

mada, pintada  sobre  cuero,  y  que  pregona 
un  valor  tecnico  y  estetico  admirable,  por  lo 
quetrajointrigadosaTeodoro  Llorente,  Klfas 

Tormo,  Luis  Tramoyeres,  Roque  Chabas, 

Martinez  Aloy  y  otros  muchos  eruditos.  ̂ Es 

romanica,  cuatrocentista?  ^de  donde  proce- 

nes.  La  cruz  parroquial  y  la  custodia  proce- 
sional,  son  las  mas  preciadas  joyas  de  orfe- 
breria  gotica  de  la  Colegiata.  A  esta  cruz  de 

(10)  La  obra  Cue  comenzada  en  1770  y  termini  en  1808, 
bajo  la  direccirtn  de  Fray  Vicente  Cuenca,  segun  proyecto  de 
Ventura  Rodriguez  y  Pedro  Juan  Guisart,  valencianos.  Vcase 

el  articulo  publicado  por  D.  Ventura  Pascual  en  «Archivo  de 
Arte  Valenciano».  lym. 
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Jativa  y  su  gemela  la  de  Onteniente,  dedico 

don    Elias   Tormo    un   articulo,  --  notable 

como  todo  lo  suyo  —  en  el  Bolctin  de  la  Socie- 
dad  Espanola  de  Excursiones,  (Madrid  1920), 
en  el  cual  me   hace  el  inmerecido  honor  de 

reproducir  mi  afirmacion  de  que  es  «gran- 
diosa:  la  mejor  y  mas  admirable  del  reino  de 
Valencia*  (11).   Y  afiade,   por  su  cuenta,  el 

docto   profesor  de   la    Universidad   Central, 

que  es  «exccpcional,  maravillosa.   casi  unica 
en  toda  Espana, 

por  la  belleza  de 
sus  esmaltes» 

(traslucidosy  de 

tal  dibujo  y  ca- 

lidad,  que  pare- 
cen   italianos). 

Es  una  joya  de 
arte   valenciano 

de  lines  del  si- 

glo  xiv,  y  su  ti- 
po,  semejante  a 

las  cruces  proce- 
sionalescontem- 

poraneas  de  los 

estados  peninsu- 
lares  de  nuestra 

Corona  de  Ara- 

gon.  Su  macolla 
es  octogona.  de 
doble  cuerpo 

prismaticoy  lili- 

granada  argen- 
teria  sobre  fon- 
dos  de  esmalte, 

y  con  escudo  de 

la  ciudad,  osten- 
tando  sobre  dicha  macolla  la  cruz  flordelisa- 

da,  en  sus  extremos  esculturada,  y  con  cua- 
dro  en  el  cruce  central.  E\  arbol  y  los  brazos 

los  festonean,  por  ambas  caras,  aristas  angre- 
ladas,  con  grumos  de  flora.   En  el  anverso 

aparece  Cristo  crucificado,  y  en  el  reverso, 

Dios  todopoderoso  sentado  en  el  centre.   Se- 
ria   prolija   la   descripcion    de    los    restantes 

ocho  grupos  escultoricos  y  estatuillas  de  pla- 
ta  y  finos  detalles  que  enriquecen  las  extre- 

midades  de  la  cruz,  —  las  tres  Marias,  los 

CAPA  PLUVIAL,  CON  ANT1GUO  BROCADO,   ESTILO  RENAC1MIENTO 

cuatro  Evangelistas,  etc., —  asi  como  la  rela- 
cion  detallada,  que  omito,  de  los  veintisiete 

bellisimos  esmaltes  que  cubren  totalmente 

ambas  caras  de  la  grandiosa  pieza  (12).  — Sin 
contar  el  astil,  mide  la  cruz  143  centimetres 

de  altura  por  77  la  longitud  de  los  brazos.  El 

repetido  sefior  Tormo,  apunta  y  fundamenta 

su  conjetura  de  que  el  autordeesta  maravillo- 
sa cruz  setabense  debe  ser  el  insigne  platero 

y  esmaltador  Pedro  Bernes,  autor  de  la  cruz 
de  Onteniente. 
similar  a  esta  y 

perfectamente documentada,  y 

autor  asimismo 

de  tantas  nota- 
bilisimas  obras 

cuatrocentistas 

de  Valencia,  Ge- 

rona  y  otras  ciu- dades.  Al  docto 

canonigo  senor 
Sanchis  Sivera 

no  le  parece  tan 

p  r  i  m  i  t  i  v  a  esta 

cruz,  cuyos  es- maltes tiene  en 

estudio. 
La  custodiaes 

otra  gigantesca 

pieza  gotica,  de 

mayoresdimen- siones  aun  que 

la  cruz.  Su  for- 

ma es  de  tem- 

plete,  rematado en  triple  aguja 

calada,  cobijando  el  ostensorio  entre  ange- 

les  orantes  y  apoyando  sobre  columna  f'or- 
mada  sobre  plataforma  y  con  macolla  cen- 

tral. Las  agujas  laterales,  —  copiando  en  me- 
nor  tamafio  la  central,  —  asi  como  el  rico 
ostensorio  adornado  con  ochenta  y  cuatro 

cabezas  angelicas  en  circulos,  los  angeles 

(11)  Mi  tomo  n  de  la  Geografia  General  del  Reino  de 
Valencia,  pdgs.  461  y  462. 

(12)  V£anse  las  piginas  197  a  199  del  citado  Boletin  de 

Excursiones,  tomo  de  1920,  donde  se  describen  los  citados 
esmaltes. 
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orantes  y  el  dorado  general  del  conjunto, 
son  obra  restauradora,  realizada  en  1633  por 

Pedro  de  Avendano,  platero  de  Valencia. 

Las  cuatro  estatuas  angulares  de  la  base,  re- 

presentando  antiguos  sacerdotes  con  atribu- 
tos  de  pan,  vino  e  incienso,  son,  como  todo 

lo  demas,  de  un  gotico  primitivo.  La  boveda 
del  templete,  en  su  techumbre  interior,  es 

encantadora  por  su  delicada  cruceria  y  lin- 
disimos  florones  de  las  supuestas  claves.  En 
el  ostensorio,  que  es  de  estilo  Renacimiento. 

lu'cen  gruesos  brillantes,  perlas  y  otras  pic- 
dras  preciosas  de  incalculable  valor  (13).  Pero 
este  no  nos  interesa  tanto  como  el  valor  ar- 

tistico  de  la  pieza.  muy  superior  al  material 

de  sus  metales  y  alhajas.  Indudublemente. 
despues  de  las  celebres  custodias  de  Toledo, 

(13)  La  tradicion  pregona  quc  la  plata,  que  en  gran  can- 

tidad  entro  en  la  fabricacion  dc  esta  custodia,  la  cnvi(')  a  Ja- 
tiva,  su  patria  naiiva,  Alcjundio  VI,  procedcnte  de  la  que 
Colrtn  trajo  de  America. 

Barcelona,  Teruel  y  Cordoba,  habra  pocas 

en  Espafia  como  la  de  Jativa.  (Y  perdonese- 
nos  este  desahogo).  Esta  fabricada  en  Lerida 

y  restaurada  en  Valencia. 
Para  la  exposicion  en  el  altar  posee  el 

Cabildo  otra  custodia,  tambien  de  plata,  y 

epoca  posterior,  pero  no  de  inferior  belleza 
en  su  estilo.  Muestra  en  la  base,  a  gran  ta- 
mano.  las  figuras  de  la  Fe,  la  Esperanza  y  la 

Caridad;  y  uvas  y  espigas  con  cabezas  ange- 
licas adornan  el  nimbo  del  ostensorio,  for- 

mando  bello  conjunto.  Aunque  eclipsada  en 

merito  por  la  anterior,  no  deja  de  tener  el 

suyo  esta  custodia,  como  puede  comprobarse 

en  el  grabado  que  de  ella  publico. 

Del  periodo  gotico  vense,  en  el  armario 
grande  del  tesoro,  un  buen  caliz  de  plata  y 
oro,  regalo  pontilicio  al  Cabildo;  un  Lignum 

Crncis  —  pequena  cruz  que  en  el  anverso 

muestra  una  linda  miniatura  del  l:'ccc /lomu, 
-  dos  relicarios  goticos  y  otras  preciosida- 

(ANVERSO)  (REVERSO) 
COLEGIATA.  CASULLA  DE  BROCADO,  SIGLO  XVI,  CON  BORDADOS  DE  IMAOINERfA  RENACIMIENTO 
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des.  De  los  periodos 

Renacimiento  y  ba- 
rroco,  un  gigantesco 

Lignum  Crucis,  una 

soberbia  bandeja  re- 

pujada,  calices,  cus- 
todies de  mano,  reli- 

carios,  un  baculo(  14), 

juegos  de  mesa  de  al- 
tar (cruz,  sacra  y  can 

delabros),  una  ima- 
gen  de  la  Virgen,  y 

dos  mayores  de  San 

Pedro  y  San  Felix; 

todo  ello  de  plata, 

resto  escapade  a  la 

rapacidad  de  la  sol- 
dadesca  invasora  del 

suelo  patrio,  a  princi- 
ples del  pasado  siglo. 

En  el  mismo  te- 

soro  se  custodia,  tatn- 
bien,  la  bellaarqueta 

marlilena,  de  puro 
arte  italiano,  que, 

llena  de  reliquias, 
mando  desde  Roma 

el  setabense  Calix- 

to  III,  y  cuya  des- 
c r i p c i 6 n  s u p  1  e  mi 

fotografia,  que  pu- 
blico,  del  pequeno 
mueble. 

En  otros  armarios 

roperos  de  la  sacris- 
tia,  hay  que  admirar, 

entre  riquisimos  ter- 
nos  modernos,dosca- 
sullas  antiguas,  una 

sobre  brocado  y  otra 

de  terciopelo  rojo, 
con  cenefas  borda- 

das  de  imagineria  del 
Renacimiento.  Y  del 

(14)    Regalo  dc   Fernan 
do  VII  al  cardenal  setabense 

D.  Francisco  Cebrian  Valda. 

quien  lo  Ieg6  a  esta  colegiata. 

CASULLA  TERCIOPELO  ROJO,  EN  LA  SEO.  KAJA  SIGLO  XVI 

DETALI.E  DEL  BORDADO  DE  LA  ANTERIOR  CASULLA 

mismo  siglo  xvi  dos 

capas  semejantes.  con 
un  derroche  de  labo- 
res  en  las  cenetas  y 

capillones.  Dignas 

piezas  de  mayor  es- 
tima,  que  requieren 
una  vitrina  para  su 

conservacion. 
Antes  de  retirarnos 

de  la  sacristia,  dedi- 
quemos  una  mirada 
de  atencion  al  inspi- 
rado  Calvario,  grupo 

escultorico  de  Esteve 

—  el  autor  de  la  mag- 
nilica  Dolorosa  del 

ex-con vcntode  Agus- 

tinos,  —  y  su  esbelta 

imagen  procesional 
de  la  VirgerfdelaSeo. 

Y  no  sin  est'uerzo, 

dejam'os,  al  lin.  la 
Seo,  donde  tan  agra- 

dablemente  nos  re- 
tuvo  unas  horas  la 

amabilidad  exquisi- 
ta.  atrayente,  de  los 
ilustres  canonigos  y 

vicarios. 

Ya  en  la  plaza,  nos 

deslumbra  una  cega- 
dora  oleada  de  luz. 

Al  lado  opuesto  del 

jardin,  que  en  su  cen tro  tiene  la  estatua 

pontiticia,  alza  su  ar- 
tistica  fachada  el  hos- 

pital, noble  palacio 
del  siglo  xvi,  mas 

aproposito  para  un 
potentado  que  para 

pobres  desgraciados. 
La  puerta  central, 
con  estatuaria;  los 

ventanales  principa- 
les  y  la  galeria  que 

263 



corre  bajo  el  saliente  alero,  son  de  estilo  Re- 
nacimiento  poco  puro.  La  puerta  lateral,  re- 
cayente  a  la  capilla,  es  de  un  gotico  decadente; 
pero  de  agradable  composicion  angelica.  No 

traspongais  la  puerta,  si  no  quereis  sut'rir 
un  desencanto.  Tan  aparatoso  frontispicio, 

no  encierra  ninguna  preciosidad  interior, 
como  no  sea 

esa  joya  ines- 
timable, esa 

excelsamara- 
viila,  que  se 

llama  la  Ca- 
ridad. 

Alii,  junto 

alaSeo,en  so- 
litaria  calle- 

ja.  es  hoy  ob- 

jeto  de  relor- 
ma,  el  histo- 

ricopalau  res- 
taurado  por 

los  Borjas,  lu- 
ciendo  el  bla- 
son  cardena- 
licio  y  papal 

sobre  la  puer- 

ta, un  venta- 

nal  geniina- 
doen  el  patio 

y  algun  que 
otro  resto  de 

s  u  p  a  s  a  d  a 

grandeza. 
Fue  casa  de 

los  Alfaquies 

de  la  mezqui- 
ta ,  donada 

por  el  Rey 

conquistador 
al  obispo  de 
Valencia.  La 

casa  solariega  de  Alejandro   VI,  esta  en 

plaza  de  Aldomar  o  de  los  Borjas. 

la 

nica  de  San  Felix  en  Jativa,  es  la  mas  anti- 

gua  e  interesante  de  todas  las  del  reino  de 
Valencia*.  Trecentista,  como  los  templosro- 

manicos  del  Salvador,  en  Sagunto,  y  la  San- 

gre,  en  Liria  (Edeta).  Por  milagrosa  coinci- 
dencia  han  escapado  los  tres  a  la  invasion 

churrigueresca  y  neoclasica;  y  muestranse 
en  su  pura 

arquitectura 
p  r  i  m  i  t  i  v  a  , 

sin  otro  ador- 
no  en  los  si- Mares,  que 

la  patina  del 
tiempo,  ante 

el  espectacu- 
lo  lamenta- ble de  tantos 

templos  pri- 

mitivos  dis- frazados  con 

la  p  e  s  a  d  a 

mascara  chu- 
r  rig  ueresca 
de  yeso,  que 

vino  a  ente- r  r  a  r  para 

s  i  e  m  p  r  e  s  u 

gotica  senci- 
llez.  Fue  cste 

un  gran  mal. En  la  falda 

del  Bernisa, 

dominando 

laciudad  mo- 
derna,  en  el 
centre  del 

prolongado escalon  que 

s  i  r  v  i  6  d  e 

asiento  a  la 

ScEtabia  an- 
no menos  im- el  recinto  de 

OSTENSORIO  DE  ORO,  PLATA  Y  PEDRER1A  (SIGLO  XVIl).  DETALLE  CENTRAL 
DE  LA  CUSTODIA  GOTICA  DE  LA  SEO 

gustanorum  y  la  Jativa  goda 

LAS  ERMITAS.  —  El  ya  mentado  catedra- 
tico  de  la  Universidad  Central,  el  erudito 

don  Elias  Tormo,  dijo  que  «la  iglesia  roma- 

portante  que  la  romana),  en 

arrasados  muros  evocadores  de  pasadas  gran- 
dezas,  alzase  sobrio  y  solitario  el  linajudo 

templo,  medio  oculto  por  la  arboleda,  ano- 
rando  su  cruz  catedralicia  y  convertido  hoy 264 



en  notable  museo  de  la  reconquista  (i5).  La 
actual  iglesia  de  San  Felix,  ocupa  el  mismo 

(i 5)  El  abad  Sr.  Pla  Ballester  en  1908,  inspirandose  en 

el  Viaje  literario  por  las  Iglesias  de  Kspaiia,  (tomo  i,  pag.  3), 

de  Villanueva,  prac- 
ticdexcavaciones  en 

el  interior  de  San 

FeMix,  y  en  el  pres- 
biterio  y  lado  del 

Evangelic,  encon- 
tro  un  pavimento 

cuadrilongo,  de  sie- 

te  rneiros  por  cinco 

y  mcdio,  en  cuyos 
vertices  existen  sen- 

dos  basamcntos  de 

un  metro  cuadrado 

y  de  la  misina  close 

de  piedra  que  otros 
restos  monumcnti- 

les  descntcrrados 

anteriormen te  on 

estascercanias.Pues 

bien,  el  pavimento 

hallado  es,  sin  duda, 

de  la  primitiva  ba- 

silicagodaaqui  mis- 
mo  emplazada,  y  es 

dc  argamasa  petri- 
licada,  de  |5  centi- 

metros  de  cspesor, 

que  resisie  al  pico  y 
al  hierro. 

Aunquc  algunas 
cronicas  alirmcn 

que  la  sedc  episco- 
pjl  de  San  Kdlix  re 

monta  su  origen  al 

siglo  iv,  el  padre 
Florez  no  halI6  an- 

tecedentesde  la  mis 

ma  hasta  la  iv  ccn- 

turia,  cuando  el  pre- 
lado  sctabcnte  Mu- 

tto  suscribiA  cl  acta 

del  tercer  concilio 

toledano  en  5Hy.  La 

sede  visigotica  per- 
dur6  a  travds  de  la 

dominacion  musli- 

me,  por  la  toleran- 
cia  del  domin.idor, 

pucs  consta  que  en 

el  siglo  ix  cxistia  el 

obispado  de  Jativa. 

La  creencia  del  his- 

toriador  setabense 

Villanueva,  referen-          CUSTODIA  GOTICA  DE  LA  SEO.  SIGLO  XV,  CON  RESTAURACION  POSTERIOR 

tea  que  los  prelados 

tenian  su  sede  en  esta  basilica  de  San  Fe'lix,  ha  tcnido  confir- 
mjcion  con  el  feliz  hallazgo  del  actual  cronista  don  Gonzalo 

Vines,  del  cipo  romano  consagrado  en  ara  de  altar  de  San  Fe'- 
lix, por  el  obispo  Atanasio,  segun  reza  la  gbtica  inscripci6n. 

lugar  de  la  anterior  basilica  visigotica,  de  la 

que  se  conservan  el  cipo-ara  y  la  cruz  cate- 
dralicia  que  vimos  ya  en  el  museo,  y  tam- 
bien  las  columnas  de  marmol  rosa  Buixcarro. 

Estas  colum- nas forman  el 

amplio  atrio 

que  se  tiende 
ante  la  fronte- 
ra  lateral  del 

templo  actual, 
dominado  por 

la  espadana 
donde  anidan 
las  palomas  y 

que  cobija  la 

romanicapuer- 
ta  principal  del 
edilicio.  Los 

tustes  se  con- 
s  e  r  v  a  n  en 
abu  ndancia, 

pero  capitel  so- 
lo queda  uno 

y  es.  sin  duda. 
comoaquellos, 

procedente  de otro  edilicio 
latino, a  ju/gar 

por  la  labor, 

que  evoca  un 

periodo  de  de- cade ncia  gre- 
c  o  -  r  o  m  a  n  a . 
Laborde,en su 

Yiaje  por  Es- 
paiia.  del  siglo xvin.  se  ocupo 

de  este  notable 

portico  de  co- lumnas roma- 
nas  de  la  igle- 

sia de  San  Fe- 

lix, que  asegu- ra  fue  catedral 

de  los  visigodos.  A  raiz  de  la  reconquista 

(siglo  xin),  el  templo  fue  demolido  y  susti- 
tuido  por  el  actual,  contribuyendo  a  la  obra 

255 



IMAGEN  DE  PLATA,  DEL  RENAC1MIENTO 

con  sus  donativos,  el  principc  moro  Celt  Abu 
Zeit,  cristianizado  con  el  nombre  de  Vicente. 

El  exterior  muestra  cuatro  sencillos  m ti- 

ros de  hormigon,  desnudos  de  todo  ornato, 
como  inmensa  area  cubierta  a  doble  vertien- 

te.  En  el  angulo  norte  rompe  su  monotonia 
la  antedicha  espadaiia  con  tin  solo  vano  para 
campana.  En  el  testero  del  fondo,  dos  peque- 
nos  ventanales  romanicos  estriados,  que  tra- 

gaban  luz  por  ambos  lados  del  altar  mayor. 
No  hay  abside  ni  vestibulo.  La  silleria  solo 

se  muestra  en  zocalos  y  aristas.  La  fachada 
principal  corre  lateralmente  a  la  nave  unica 

del  templo,  y  en  ella  se  tiende  el  precitado 
atrio.  Bajo  este,  casi  a  los  pies  del  templo, 
perfora  el  imafronte,  sobre  gradas  semicir- 

culares.  la  puerta  romanica  de  sabor  bizan- 
tino  (fines  del  siglo  xiu),  que  me  recuerda 

las  labores  que  vi  repetidas  en  el  monasterio 
de  Piedra.  Las  grandes  dovelas  del  arco  de 

medio  ptinto,  muestran  tipicos  relieves. 
Ya  en  San  Felix,  despues  de  la  puerta, 

nos  detiene  el  paso,  la  pila  del  agua  bendita. 
No  tiene  igual  en  Espana  este  ejemplar.  Se 
tratade  bellisimocapitel  romanico  que  quizas 

s:a  del  siglo  xiu.  apesar  de  la  pretension  de 

IMAGEN  DE  PLATA  (SAN  PEDRO).  SIGLO  XVII 



TABLA  CENTRAL  DEL  RETABLO  MAYOR  DE  SAN  FELIX 



«CALVAKIO».  GRUPO    ESCULTORIOO  DE  KSTF.VE  BONF.T, 
EN   LA  C.OLEGIATA 

Villanueva  quc  hace  remontarlo  al  siglo  iv. 

Esdc  marmol  bianco,  con  su  tambor  pirami- 
dal  historiado  en  complicada  agrupacion  de 

figuras  labradas  en  alto-relieve:  y  a  sus  pies, 

sobre  el  collarino  que  le  separa  del  t'uste.  se 
circunda  una  guirnalda  de  flora.  La  confusa 

composicion  biblica  representa  el  nacimiento 

de  Jesus,  con  los  magos  orantes  y  los  ofren- 

dantes  pastores.  Kn  la  parte  posterior,  la  Vir- 
gen  de  la  Icche,  advocacion  muy  comun  en 

el  periodo  de  la  reconquista.  La  planta  del 

templo  es  un  paralelogramo  de  2?'5o  por  i5 
metros.  Tres  gigantescos  arcos  apuntados,  de 

igual  altitud  que  anchura,  apoyan  sobre  ba- 
jos  contrafuertes  de  sillares  resaltados  del 

muro,  y  aguantan  la  techumbre  de  barraca 

con  alfarge  o  ensambleado  de  maderas  poli- 
cromadas,  con  dibujos  mudejares.  Pero,  solo 

en  la  techumbre  de  la  capilla  mayor  y  su 

inmediata  lateral,  puede  verse  ya  su  primi- 

tiva  belleza.  A  este  edificio  dedico  un  arti'culo 

don  Fortunato  de  Selgas,  en  el  Boletin  de  la 
S.  E.  de  Excursiones  (Madrid,  1903);  pero 

estuvo  muy  parco  al  mentar  los  retablos  del 

templo,  apesar  de  reconocer  que  son  la  nota 
mas  interesante.  Tal  omision  la  suplio  con 
creces  D.  EliasTormo,  en  su  obra  Un  muscodc 

primitims:  Las  tablas deJdtiva  (Madrid,  1912). 

Repito  que  San  Felix  es  otro  museo  de 

primitives,  pues  atesora  tres  retablos  com- 
pletes y  una  gran  tabla  suelta  de  la  Magda- 

lena.  Fsta  es  de  dilatadas  proporciones,  pin- 
tada,  probablemente,  por  el  propio  Jacomart, 

o  por  un  discipulo  aventajado;  pero  restaura- 
das  al  oleo  las  carnes  de  la  santa,  cara  y  pies. 
Tambicn  vemos  un  crucifijo,  del  siglo  xv, 

pintado  sobre  madera  recortada,  pero  lamen- 
tablcmente  descascarillada  su  pintura  al  tem- 

ple. Kl  retablo  mayor,  dedicado  a  San  Felix, 

«EL  CRISTO  DE  LA  COLUMNA» 

OBRA  ESCULT6RICA    DEL  VALENCIANO  ESTEVE    BONET 
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LA   MAGDALENA,  TABLA  ATRIBUIDA  A  JACOMART.  SIOLO  xv 



TABLA    DF.    JACOMART,    DEL    RETABLO    PONTIFICIO    DEL1 

DONANTE    CARDENAL    BORJA    (OESPUF.S    CALIXTO    III), 

RETRATADO    A  LOS  PIES  DE  SAN  ILOEFONSO 

es  de  batea,  gigantesco,  —  cerca  de  diez  me- 

tros  de  altura,  —  y  muestra  sustituida  la  tabla 
central,  por  una  hornacina  del  siglo  xvn. 
con  grotesca  escultura  del  Santo  Diacono  de 

Gerona,  pareada  con  otra  del  supuesto  San 
Felix,  evangelizador  de  Saetabis.  Es  de  un 

pintor  desconocido  en  su  nombre,  pero  de 
los  buenos  del  siglo  xv,  discipulo.  quizas, 
de  Rodrigo  de  Osona.  Entre  las  veintisiete 

tablas  aparece  alguna  substituida,  y  otras  re- 

pintadas.  Las  tablas  de  la  predella  son  vigo- 

rosas,  y  la  principal,  de  la  Virgen,  muy  bue- 
na;  y  la  extrema  derecha  de  la  predela,  la  vi 

reproducida  en  la  catedral  de  Valencia  y  en 
la  arciprestalde  Morella.  Muestra  marcada 

influencia  flamenca;  y  florentina,  las  tablas 

del  lado  opuesto.  Entre  ambas  puertas,  a  los 
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pies  del  templo,  esta  el  retablo  mas  pequeno 

y  de  menor  merito,  por  los  escandalosos  re- 
pintes  de  sus  veintitres  tablas,  de  los  cuales 

solo  escapo  la  lateral  de  Santa  Ursula  y  las 

once  M  (martires,  no  «mil»)  virgenes  que  la 
rodean.  Es  del  siglo  xiv,  y  en  el  centro,  han 

colocado  una  tabla  postiza  del  «^Quo  vadis?», 

que,  a  pesar  de  la  opinion  contraria  del  di- 
funto  seiior  Selgas,  entiendo  yo  que  es  una 

mala  pintura  del  siglo  xvi.  En  las  alas  latera- 
Ics  de  la  polsera,  figuran  dos  escudos,  campo 
oro  con  aguilas  pasmadas  de  sinople,  como 
en  las  esculturas  de  angeles  tenantes,  de  la 

escotadura,  caprichosamente  colocados  por 
remate  del  tercer  retablo.  E!s  este,  el  de  los 

Apostoles  o  Virgen  de  la  Leche,  asuntos  de 

sus  ires  tablas  piincipales.  que  casan  bien 

con  las  siete  pequenas  de  la  predella  o  reban- 
co;  a  dilerencia  de  las  superiores  que,  indu- 

dablemente.  son  de  otro  retablo  v  dil'erente 

«LA    PIEDAD»,    RELIEVE  ESCULT6RICO    DE    PRINCIP1OS 

DEL  SIGLO  XVI,  REMITIDO  DE  ROMA   POR  ALEJANDRO  VI 



RETABLO  GOTICO  PROCEDENTE  DE  LA 

ARRUINADA  ERMITA  DE  SANTA  ANA 



JACOMART.  LA  VIHGEN,    SANTA    ANA    Y    EL    NINO  JESUS. 

TABLA  DEL  SIGLO  XV 

autor.  Las  tablas  de  la  mitad  inferior,  escuela 

del  Maestrazgo,  mejor  que  catalana,  son  lo 

mejor  que  hay  en  San  Felix,  en  especial  la 

tabla  central  de  la  Virgen,  de  muy  dif'erente tecnica  a  todas  las  otras. 

Cerca  de  la  ermita  que  acabamos  de  de- 

jar,  esta  la  de  las  santas  setabenses  Anas- 

tasia  y  Basilica,  de  cuyo  vetusto  edificio  pro- 
cede  el  retablo  valenciano  del  Museo,  que, 

sin  duda,  fue  pintado  para  el  primitive  ex- 
convento  de  Agustinos. 

Al  lado  opuesto  de  San  Felix  esta  la  mo- 
derna  ermita  de  San  Jose,  con  cruz  terminal 

del  Renacimiento,  levantada  en  donde  estu- 

vo  la  puerta  mural  de  la  Aljama,  —  por  la 
cual  entro  en  Jativa,  victorioso,  el  rey  Don 

Jaime  I  «el  Conquistador».  —  El  interior 
de  este  templo,  de  abside  poligonal,  nada  de 

particular  ofrece,  como  no  sea  la  capilla  del 

Cristo,  con  su  baja  techumbre  de  bovedillas 

de  esgrafiados,  y  las  cuadradas  tablitas  del 

siglo  xvi  y  de  ignorado  autor,  con  escenas 
del  martirio  de  Santa  Barbara. 

En  la  ermita  del  Calvario  alto,  poco  queda 

va  de  bueno.  como  no  sea  un  retablo  gotico 

desprovisto  ya  de  la  tabla  central.  Mas  lejos 
esta  la  ermita  de  Santa  Ana,  de  la  cual  fue 

trasladado  a  la  Seo.  su  retablo,  quizas  de 

Reixach.  La  puerta  de  dicho  ermitorio  es 

romanica,  con  su  capitel  primitive,  muy  inte- 
resante.  La  cruceria  ojival  de  la  boveda  apo- 
ya,  interiormente,  en  grandes  mensulones. 

MONASTERIOS.  —  No  he  de  tratar  de  los  ya 

desaparecidos,  como  el  de  servitas  del  si- 

LA    PURIFICACldN    DE    LA    VIRGEN;     EN     EL    RETABLO 

DE    LOS    DOLORES,     DE    LA    IGLESIA     DE     SAN     PEDRO 
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LA  CRUCIFIXION   DE  SAN  PABLO  (DEL  ANTIGIIO  RETABLO  MAYOR   DE  SAN   PEDRO) 

glo  vi,  cuya  fundacion  se  atribuye  a  San 

Donate  —  tradicion  fabulosa,  quizas;  —  y 

los  del  siglo  xm,  como  los  de  la  Merced  — 
anterior  al  ano  I25i,  (papa  Inocencio  IV). 

— Trinidad,  (1259:  Alejandro  IV).  —  Domi- 
nicos,  fundado  por  el  rey  Don  Jaime  «el 

Conquistador»,  en  1291.  —  San  Francisco, 

1294  y  pontificado  de  Celestino  V  (hoy  cuar- 

tel  de  Infanteria).  —  Santa  Clara,  1325  —  y 
Montsant,  que  fundo  Jaime  I  en  Alcira  y 

traslado  Jaime  II  a  Jativa  en  1320(16). 

En  Mayo  del  pasado  aiio  1921,  el  cro- 
nista  don  Gonzalo  Vines,  ha  descubierto, 

cerca  del  ex-convento  gotico  de  dominicos, 
(actual  teatro  y  cuartel  de  la  guardia  civil), 

restos  de  lo  que  entendio  ser  el  primitive 

monasterio  de  frailes  de  la  Penitencia  de 

Jesucristo,  del  siglo  xm.  favorecido  del  rey 

Don  Jaime  I,  y  desaparecido  en  i2<S5,  segi'm Diago. 

Kl  convento  de  Agustinos  es  obra  del  si- 
glo xvi  (17).  Su  templo  sigue  abierto  al 

culto  por  otra  comunidad  distinta  y  contem- 
poranea.  El  ex-convento  lo  ocupan  el  Ayun- 

tamiento  y  los  Juzgados,  con  el  archive  mu- 
nicipal en  lo  mas  alto.  Se  conservan  eii  el 

( 1 6)  Sobre  este  sugestivo  tema  de  los  Monasterios  setabi- 
tanos,  me  estan  editando.  en  Valencia,  otro  libro. 

(17)  Fu^  fundado  en    i5i5,   durante  el  pontificado  de 
Leon  X.  De  la  misma  centuria  son  los  de  la  Consolacion 

(monjas  todavia  existentes)  y  del  Carmen  (desaparecidos  ya 

frailes  y  edificio),  cuyas  fechas  de  fundacion  respectivas  son 
1 620  y  1670. 
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las  valiosas  y  artisticas  mazas  de  plata,  del  si- 
glo  xvin,  y  el  real  estandarte,  hecho  para  la 
proclamacion  de  Carlos  IV,  en  sustitucion 

del  primitive  pendon  del  Concejo,  destruido 

de  una  capilla  lateral,  que  representan,  res- 
pectivamente,  a  San  Sebastian,  vestido  con 

noble  traje,  y  a  Santa  Elena.  Son  admira- 
bles  pinturas  de  la  interesante  escuela  de 

en  1707,  durante  el  arbitrario  incendio  de  la      Jacomart.   Dos  esculturas  representativas  de 
San  Diego  de  Alcala  y  del  Beato  Nicolas 
IFacter,  se  atribuyen  a  Vergara  (19). 

Dediquemos,  como  punto  final,  una  visi- 
ta  a  las  monjas  de 
la  Consolacion, 

vulgo  del  « Por- tal Fosch».  Son 
dominicas,  y  la 

lundacion  de  este 
convento  data  de 

i52o.  Aparte  de 
una  hermosacruz 

procesional,  de 

plata,  y  otras  co- sas  buenas,  nos 

muestran  un  mag- 
nilico  triptico  de 
Juan  de  Juanes, 

queguardan  en  la clausura,  y  de  un 

merito  imponde- 
rable. Y  como 

mas  notable  aun. 
la  soberbia  tabla 

de  su  Virgen  ti- 

tular, obra  valen- 
ciana  de  lasegun- 
da  mitad  del  si- 

gloxv,  en  la  cual, 
le  sobrepusieron, 

tanto  a  la  Madre 

como  al  Nino,  sendas  coronas,  collares  y 

alhajas,  de  plata,  oro  y  pedreria,  clavadas 
sobre  la  tabla. 

A  paso  gigantesco  hemos  llegado  a  la 
meta  del  tema.  Supongo  al  lector  fatigado 

de  seguir  al  incipiente  cicerone;  pero  satisfe- 
cho  de  conocer  los  tesoros  artisticos  de  Jati- 

va,  los  que,  sobrepasando  los  estrechos  limi- 
tes  del  viejo  «almudin»,  convierten  todo  el 

ambito  de  la  ciudad  en  un  inmenso,  riqui- 
simo  y  atrayente  museo  setabense. 

CARLOS  SARTHOU  CARRERES. 

ciudad.  Es  de  tisu  de  plata  y  bordados  de  oro 

en  los  cuatro  angulos  del  lienzo,  por  ambas 

caras;  y  escudos  de  oro  y  sedas,  en  los  centros. 
El  ex-convento 

de  Franciscanos  — 

cuyosrestosdear- 
quitectura  gotica 
vemos  en  el  Mu- 

seo, —  esta  con- 
vertido  en  cuartel 

de  intanteria.  El 

templo.  con  puer- 
ta  lateral  ojival, 

que  ostenta  an- 
greladosenelarco 

exterior,  sustitu- 

ye  el  primitivo  de 

1294,  que  exis- 
tio  en  otro  lugar. 
Junto  a  la  otra 

puerta  principal, 
a  los  pies  de  la 
nave,  c o  n  s  e  r  v a 

un  retablo  de  ba- 

tea,  de  escaso  me- 

rito; pero  con  cu- 
riosas  miniaturas 

en  la  predella.  El 
retablo  del  Ecce- 

Homo  precede  de 

la  iglesia  del  Cas- 
tillo (18).  Lo  mas  valioso  de  esta  iglesia  son 

dos  tablas  empotradas  en  la  pared  de  tbndo 

(18)  Hay  documcntos,  en  el  Archive  del  Reino  dc  Va- 

lencia, acreditativos  de  que  Juan  Reixarch  pint6  un  retablo 

para  la  casa  de  campo  de  cierto  clerigo,  que  mas  tarde  ter 

niiii",  pero  con  destino  a  la  capilla  del  Castillo  de  Jdtiva, 

en  la  cual  fue"  colocado  en   1439.  cQue'  retablo  serd  este,  o 
ddnde  se  encuentra  actualmente?  Era  dedicado  a  la  Asurnpta, 

y  de  ello  trato  D.  Jose'  Sanchis  Sirera. 

(19)  En  este  templo  estin  enterrados:  el  ce'lebre  conde 
de  Urgel,  pretendiente  a  la  corona  de  Arag6n;  los  abuelos  del 

papa  Alejandro  IV,  o  scan  D.  Rodrigo  de  Borja  y  D.a  Sibila 

de  Borja;  y  tambien  D."  Catalina  de  Borja  con  su  esposo,  la 
hermana  del  otro  papa  setabense  Calixto  III. 
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(A)  PEDRO  SERRA RETABLO  DE  TODOS  LOS  SANTOS,  DE  SAN  CUGAT.  LOS  APOSTOLES  Y  LOS  CONFESORES 

PINTURA    CATALANA    TRECENTISTA 

DE  LA  ESCUELA   ITALIANA  AL  ESTILO  PROPIO 

L.\  pintura  catalana  del  siglo  xiv  la  ve- 
mos  excepcionalmente  inducida  por  las 
corrientes  del  arte  italiano. 

Las  relaciones  politicas,  militares  y  co- 
merciales,  entreambos  paises,  eran  sostenidas 
constantemente.  La  casa  real  de  Barcelona 

dominaba  en  Corcega,  en  Cerdena  y  en  Sici- 
lia,  introduciendose  mas  tarde  en  Napoles. 

En  guerra  los  genoveses  con  los  venecianos. 

sus  respectivos  embaja- 
dores  suplican  a  Pedro 

el  Ceremonioso  el  apo- 
yo  de  la  flota  catalana, 

cuya  preponderancia 
en  el  Mediterraneo  se 

hacia  sentir  hasta  los 

confines  del  ducado  de 

Atenas.  El  trafico  ma- 

ritimo  llego  a  ser  una 
obsesion  en  Cataluna. 

No  solo  los  mercaderes 

de  los  pueblos  coste- 
nos,  sino  aun  los  del 

interior  invertian  sus 

capitales  y  sus  energias 

en    tomentar    las   empresas   de    navegacion. 

Esto  explica  el  gran  numero  de  obras  de 

arte  italiano,  — pinturas,  esculturas,  borda- 

dos,  etc., —  que  se  introdujeron  en  nuestra 
tierra;  los  frecuentes  viajes  de  los  artistas.  y  la 

lidelidad   y   rapidez  con   que  se   asimilaron 
las   nuevas  escuelas  de  la  peninsula  italica. 

Nuestro   arte    es    maritime   con    vistas  a 

Italia.  En  Barcelona  primero,  y  en  Valencia 

y  en  Aragon  poco  des- 

pues,  se  forma  esta  es- cuela   mediterranea, 

que  no  llega  a  arraigar 

en   las  tierras  castella- 
nas,  donde  se  produce 

con    menos    abundan- 
cia.  Alii  el  arte  ira  de 

cara  a  los  paises  con- 
tinentales  del  Norte  de 

Europa,    de   los  cuales 

se  recibe  el  maximo  in- 

flujo  en  la  segunda  mi- 
tad  del  siglo  xv,  dando 

(B)  RETABLO  DE  TODOS  LOS  SANTOS,  DESAN  CUGAT. 

LAS  VI'RGBNES  Y  MARTIRES lugar  al  estilo  flamen- co-castellano. 

1918  a  ao.  VI.   N.°  8. 
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La  orientacion  de  nuestra  pintura  del 

trescientos,  en  su  primera  mitad,  viene  ini- 
ciada,  por  Ferrer  Bassa,  de  ciertas  tendencias 

giottistas;  y  en  seguida  lo  dominan  todo 
Jaime  y  Pedro  Serra.  adictosincondicionalesa 

la  escuela  de  Siena.  Estos  hermanos  produ- 

cen  obras  importantes  con  actividad  inusita- 
da,  extendiendose  su  fama  mas  alia  del  Ebro. 

En  1361,  el  mayor,  Jaime,  pinta  el  retablo 
del  Monasterio  del  Santo  Se- 

pulcro  en  Zaragoza,  que  aca- 
ba  de  ingresar  en  el  Museo 
Provincial  de  esa  ciudad. 

Luego,  probablemente,  les 
encargan  el  de  Sijena  y  otros 

en  Aragon.  ademas  de  los  nu- 
merosos  compromisos  que 
les  llovian  de  Cataluna. 

I'na  de  sus  obras  mas  po- 
pulares  Cue  el  retablo  pintado 

para  la  corradia  de  Todos  los 
Santos,  de  la  Seo  de  Man- 
resa.  No  se  ha  conservado  la 

pintura.  pero  si  la  interesante 

conlrata  de  la  misma,  fecha- 

da  en  i3<»3,  firmada  por  am- 
bos  hermanos.  Afortunada- 

mente  tenemos  dos  replicas 

de  esta  obra:  una  incompleta. 

poco  posterior  al  original,  que  Cue  adquirida 
por  la  catedral  de  Tortosa,  (E)  y  otra  entera, 
con  destine  al  Monasterio  de  San  Cugat  del 

Valles.  (D)  que  despues  del  fallecimiento  de 
Jaime,  pinto  el  hermano  menor,  Pedro,  en 

los  alrededores  de  1395.  segun  se  desprende 
de  la  composicion  de  la  escena  del  Calvario, 

que  tue  evolucionando  con  el  tiempo  en  el 

taller  de  estos  artistas.  Resulta  que  el  Calva- 

rio. de  San  Cugat.  es  del  todo  semejante  al 

del  retablo  manresano  del  Santo  Espiritu  de- 

bido  a  Pedro  y  fechado  en  aquel  aiio,  segun 
consta  documentalmente  (c). 

La  cofradia  de  Todos  los  Santos,  de  Man- 

resa,  no  era  gremial  sino  simplemente  de  de- 

vocion,  perteneciendo  a  ella  los  nobles  y  las 
personas  cultas  de  la  ciudad.  El  retablo  de  su 

capilla  tenia  que  ser,  por  lo  tanto,  de  un  arte 

depurado.  Ademas,  los  asuntos  expuestos  en 
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(C)  PEDRO  SERRA, 
DEL  RETABLO  DEL 

LA  CRUCIFIXI6N. 

sus  recuadros  debian  obedecer  a  una  apro- 
piada  idea  de  conjunto  que,  revistiendo  un 
alto  valor  doctrinal,  fuera,  a  la  vez,  traducida 

inmediatamente  por  el  vulgo  iletrado.  Esta 

caracteristica  instructive  constituye  uno  de 

los  encantos  principales  del  arte  gotico.  La 

fiesta  de  Todos  los  Santos  data  de  muyanti- 

guo,  y  entonces  se  celebraba  con  mayor  es- 
plendor  que  actualmente.  Cuenta  un  autor 

medieval,  que  en  el  siglo  ix 
tenia  lugar  por  el  13  de  Mayo; 

pero  que  debido  al  gran  nii- 
mero  de  peregrines  queacu- 
dian  a  Roma  por  este  dia, 

llegaron  a  escasear  tanto  las 
subsistencias  en  la  Ciudad 

Santa,  que  se  acordo  trasla- 
darla  al  i.°  de  Noviembre, 
despues  de  las  cosechas  (i). 

Ciertamente  que  Voragine 

nos  explica.  de  ordinario.  el 

signiricado  de  las  represen- 

taciones  pictoricas  y  esculto- 
ricas,  de  las  cuales  los  artis- 

tas apenas  se  separaban,  su- 
jetandose  a  lo  preceptuado 

por  la  tradicion  o  la  litur- 
gia.  En  la  festividad  de  Todos 
los  Santos  nos  expone  este 

autor.  en  su  Lcgenda  Aurea,  la  vision  que 
en  dichodia  tuvo  el  sacristan  de  San  Pedro, 
de  Roma.  Vio  como  Jesucristo.  sentado  en 

su  trono  de  la  Gloria,  iba  recibiendo  a  los 

santos  por  categorias.  presididos  por  la  Vir- 
gen  Maria.  V  una  vez  reunidos, observe  aquel, 

en  su  sueno,  como  todos  juntos  entonaban  so- 

lemnemente  maitines.  Sin  embargo,  el  reta- 
blo de  los  Serra  no  se  ajusta  del  todo  a  esta 

version,  pues  toma  el  caracter  de  algo  mas 
conocido,  mas  vivido  por  el  pueblo,  que  no 
necesitaba  explicacion  ninguna,  y  que,  al 

mismo  tiempo,  constituia,  entonces,  una  es- 

plendorosa  novedad. 

Las  procesiones  fueron  adquiriendo  du- 
rante  el  siglo  xiv  insospechada  importancia: 

la  del  Corpus,  festividad  instituida  aqui  en 
aquella  misrna  centuria,  suplanto  pronto  a 

d)    Cf.  Keller.  L'anno  ecclesiastics.  -  Ed.  ital.,  pig.  277. 

1396.  REMATE SANTO  ESPfRITII. 

(Seo  de  Manresal 



(D)  PEDRO  SERRA.    »>"i   I  jgS.   RETABLO  DE  TODOS  LOS  SANTOS.  SAN  CUGAT  DEL  VALLES.    (Museo  Diocesano.  Barcelona) 

todas  las  demas.  A  ellas  concurrian.  en  pri- 
mer termino,  los  santos  y  las  comparsas  de 

los  Misterios,  como  todavia  podemos,  en 

parte,  observar  en  varias  ciudades,  sobre  to- 
do  en  la  del  Corpus  en  Valencia,  en  la  cual 

se  ven,  ademas  del  apostolado,  de  los  pa- 
triarcas,  de  los  profetas  y  varies  santos,  a 

Josue  que,  con  ademan  solemne,  avanza  pa- 
rando  periodicamente  el  sol  que  le  precede, 

a  Abraham  detras  de  Isaac,  con  su  leiio  al 

hombro,  dispuesto  al  sacrificio,  y  otros  asun- 
tos  biblicos. 

A  la  procesion  de  Gerona,  segun  resulta 
de  losdocumentos  del  Archivo  capitular,  no 

solamente  asistian  representaciones  de  figu- 
ras  del  antiguo  y  del  nuevo  Testamento,  sino 

que  durante  el  curso  de  la  misma  sc  repre- 

sentaban,  a  manera  de  entremeses,  los  mis- 
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tcrios,  por  el  mismo  clero  de  la  catedral. 

Cuatro  canonigos,  simulando  los  evangelis- 
tas,  iban  delante  de  la  custodia,  provistos  de 

incensariosy  entonando  canticos.  Juglares  y 
coplas  animaban  el  conjunto  (i). 

Mas  tarde  se  anadieron  las  luchas  entre 

los  angeles  y  los  diablos,  o  entre  moros  y 

cristianos,  como  aun  se  conserva  en  Berga; 

la  fauna  y  los  monstruos  del  visionario  arte 

medieval;  y  los  severos  gigantes  alternando 
con  los  traviesos  enanos  o  cabezudos. 

En  1445  el  Consejo  de  Manresa  encarga 

la  pintura  del  entremes  de  los  angeles  y  los 

diablos,  para  la  procesion  del  Corpus,  al  pin- 
tor  Arnau  Travessa  (2). 

Como  curiosidad  anadiremos  que  en  1671 

el  Capitulo  de  Lerida  acordo  hacer  un  dragon 

para  la  procesion 
de  Corpus,  igual 

al  que  antes  ha- 
bia,  en  memoria 

del  que  mato  el 
Conde  de  Barce- 

lona en  la  mon- 

taiia  de  Montse- 
rrat  (3). 

Este  conjun- 

to de  representa- 
ciones  religiosas 

y  profanas  toma- ba  un  caracterde 

fiesta  popular 
tan  brillantey 

pintoresca,  que, 

como  cosa  extra- 

ordinaria,  se  re- 

petia  alguna  vez 

el  cortejo  enci- 
clopedico  en  un 
dia  diferente  del 

(1)  C.  Girbal.    Re- 
vista  de  Gerona.   1878. 

Agustin  Burgas.  Vida 

cristiana.  Ano  II,  pa- 

gina  282. 

(2)  Manual  del  Con- 
sejo. -  Archivo  Muni- 
cipal de  Manresa. 

(3)  P.    VlLLANUEVA. 

Tomo  xvi,  pagina  g$. 

(E) JAIME    Y    PEDRO    SERRA.     l> 

RETABLO  DE  TODOS  LOS 

Corpus,  para  obsequiar  especialmente  a  los 

principes  o  al  monarca  al  visitar  unaciudad. 
Tambien  por  Todos  los  Santos  parece  que 

teni'a  efecto,  de  antiguo,  una  solemne  proce- 
sion. A  ella  se  refiere  seguramente  el  dibujo 

miniado  que  acompana  la  O  inicial  del  Om- 
nium Sanctorum  que  para  este  dia  se  observa 

en  el  misal  de  San  Cugat  del  Valles,  de  prin- 

ciples de  aquel  siglo  (G).  Suscintamente  vie- 
ne  representado  el  paso  de  la  misma  por  una 
calle:  se  ven  delante  los  gonfalones  llevados 
en  alto;  y  va  detras  el  Papa  que  la  preside, 

cubierto  con  tiara  conica,  asistido  de  dos  car- 

denales,  por  entre  los  cuales  y  en  el  fondo 

asoman  otros  personajes.  Varies  diablos  sal- 
tan  por  las  ventanas  de  un  edificio.  Quierese 

representar  el  culto  de  los  falsos  dioses  ex- 

pulsadosdel  Pan- 
teon,  que  se  con- 

sagro  a  la  vene- racion  de  Todos 

los  Santos. 
Lacontratadel 

retablo  manresa- 
no  nos  cuenta  de 

que  maneraelar- tistaharadesfilar 
a  todos  los  santos 

en  el  mismo  or- 

den  y  en  la  mis- ma  forma  con 

que  asistian  a  la 

procesion.  En 
primer  lugar,  o 
sea  en  los  cua- 
dros  superiores, 

abriran  la  mar- cha  los  angeles, 

puesto  que  jueron 
primer  amente 
creados,  dice  el 

texto;  luego  se- 

guiran  los  pa- triarcas  y  los 

profetas;  des- 
pues  los  apos- 

•»    1363.    TABLA   CENTRAL    DEL  toleS,    1OS     marti- 

SANTOS,   DE  TORTOSA  TCS.      1OS      COO- 
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(p)  PEDRO  SERRA.  I3Q5.  POLIPTICO  DEL  SANTO  ESPIRITU 
DE  LA  COFRADIA  DE  CURTIDORES.  DETALLE  DE  LA  TABLA 

CENTRAL  REPRESENTANDO  LA  PENTECOSTES.  (Seo  de  Manresa] 



fesores  y  las  virgenes,  todos  en  procesion  (i). 

Cada  personaje  con  su  tipo  caracteristico 

y  revestido  con  sus  trajes  y  atributos,  tal 

como  el  pueblo  los  contemplaba  en  la  calle. 

los  angeles.  con  las  albas  sacadas  de  la  sacris- 
tia;  los  patriarcas  y  los  profetas,  con  los  trajes 

prestados  por  los  judios;  San  Pedro  al  fren- 

te  del  apostolado  con  picada  casulla  go- 
tica.  tiara  y  guante  bianco:  los  evangelistas, 

con  su  tunica  y  un  libro  en  la  mano  (A); 

los  confesores  y  doctores  de  la  iglesia.  con  sus 

trajes  respectivos:  las  virgenes  vestidas  a  la 

moda  de  las  damas  de  la  epoca  (HI. 

En  el  centro  del  retablo,  presidiendo  a  los 

santos  todos,  Madona  Santa  .Maria,  recata- 

damente  envuelta  en  un  gran  munto.  sostiene 

a  su  hijito  en  bra- 
zos  con  una  Hor  o 

un  pajarito  en  la 

mano.  El  delicio- 

sosextetodeange- 
les  musicos.  con 

delicados  instru- 

mentos.  encua- 

dra  la  composi- 
cion  y  la  llena  de 

harmoniaa  la  ma- 
nera  de  Cimabue 

o  de  Simone. 

Esta  Virgen  no 

parece  constituir 

un  retrato  repre- 
sentativo  de  nues- 
tra  raza.  Es  mas 

bien  un  tipo  ideal,  aristocratico,  creado  por 

los  Serra,  que  nunca  lo  abandonan  y  que 
muere  con  ellos.  Es  la  Virgen  que  cantan  los 

(i)  E  primerament  en  las  casas  dalt  de  cada  part,  sia 

pintada  la  bistoria  dels  angels,  a  manera  de  professo,  per  co 

com  primer  f'oren  creats  quels  altras  sans.  Hem  en  las  aliras 
casas  scguens,  avail  sien  pintats  la  historia  dels  profetas  tots 

a  manera  de  professo  per  co  com  apres  dels  angels  venguercn 
en  lo  mon  e  ja  que  aixis  son  comencats  de  debloxar,  en  lo  dit 

retaulc,  la  hon  fan  las  ditas  casas.  Item  en  las  altras  casas. 

apres  avail  foranas  sien  pintats,  los  apostols  per  co  com  ven- 

gueren  aprcs  dels  profetas  en  lo  mon,  e  estien  tots  a  manera 

dc  professo,  axi  com  demunt  es  dit,  e  sien  ali  hoo  es  senyat 

daqucst  senyal  de  t,  Item  en  las  altras  casas  insanas,  foranas, 

sien  pintats  de  la  una  part  les  vergas,  e  dc  la  altra  part  los 

Martirs,  e  stien  tots  a  manera  de  professo,  axi  com  es  ordonat 

en  les  ditas  casas  hon  ha  senyal  de  sent  anthoni  aytal  j.. 

(o)    MISAL  DE INICIAL    DEL    REZO    DEL    DIA 

poetas  catalanes.  El  trovador  provenzal  Foul- 

ques  de  Lunel,  la  invoca  como  la  dama  de 

su  corazon. 
Es  curioso  observar  las  concomitancias 

que.  en  algunos  aspectos,  presentan  estos  ar- 

tistas  con  los  hermanos  Van  Eyck,  que  me- 

dio  siglo  mas  tarde  vendran  a  iniciar  la  gran 

escuela  llamenca.  En  unos  y  otros,  el  mayor 

cs  el  que  concibe  las  grandiosas  composicio- 

nes:  y  el  menor,  que  le  sobrevive  bastantes 

anos.  lleva  su  esfuerzo  a  una  mayor  perfec- 

cion  de  detalle,  luchando,  dentro  del  adelan- 

to  de  la  epoca.  por  dar  un  mayor  caracter  a 

los  personajes,  tendiendo  al  retrato.  Asi  ve- 

mos.  como  aquella  Virgen  eburnea  de  cuello 

alto,  atenta  al  cuidado  de  su  Augusto  Hijo, 
del  cual  no  aparta 

la  vista,  al  llegar 

las  ultimas  com- 

posiciones  de  Pe- 
dro se  ha  huma- 

nizado  y  nos  di- 

rige  una  mirada 
tierna  y  atractiva. 
acordandose  de 

que  tambien  es 
nuestra  madre 

(F).  Sin  haber  per- 
dido  el  tipo  de  los 

primeros  tiem- 
pos,  esta  cara  es 
mas  nuestra;  pa- 

rece que  ya  la  co- nocemos. 

La  representacion  pictorica  de  las  proce- 

siones  populares,  gozo  de  preferencias  hasta 

el  final  del  llamado  periodo  gotico.  En  la 

contrata  que  firmaba  en  1493  el  gran  artista 

Pablo  Vergos,  del  retablo  de  la  Cofradia  de 

San  Antonio,  en  Barcelona,  para  uno  de  sus 

recuadros  se  fija  este  asunto.  que  debe  ir  con 

grandc  acoinpanamiento  (i). 

Sin  embargo,  el  arte  excelso  de  los  Serra, 

sostenido  por  espacio  de  medio  siglo  e  imi- 

(i)  ...item  es  concordat  que  en  lo  rctaula  de  la  punta, 

sobrc  lo  Deu,  hagc  une  ystorie  de  la  professo  del  Corpus 

Xristi,  molt  ben  ocompanyada  e  fornide  c  acompastada  ab 

bons  colors.  —  Archive  de  Hrotocolos  de  Barcelona.  Manual 

de  Banolome  Costa.  N-°  1 6. 
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(H)     PEDRO  SERRA.    I3Q5.      POLfpTICO    DEL    SANTO    ESPfRITU  DE  LA  COFRADfA  DE  CURTIDORES.    TABLA  LATERAL 

REPRESENTANDO  EL  PRIMER  SERMON  DE  SAN    PEDRO   A    LOS  JUDfOS.    (Seo  de  Manresa) 

tado  con  mas  o  menos  acierto  porla  mayoria 
de  los  pintores  coetaneos,  llevaba  a  un  ama- 
neramiento  rapido  e  inevitable  al  finalizar  la 

centuria  decimo  cuarta.  En  la  obra  de  aque- 
llos  hermanos  se  nota  la  aversion  a  toda 

escena  violenta:  su  arte  sereno  y  exquisito 

no  puede  ser  turbado  por  los  martirios.  En 

sus  grandes  polipticos  con  representaciones 

del  Antiguo  y  del  Nuevo  Testamento.  al  lie- 

gar  a  la  vida  de  Jesus,  saltan  de  la  Presenta- 
cion  al  templo  al  Ressurrcxit,  sin  evocar  la 
Pasion.  Solo  en  las  tablas  del  remate  de  los 
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(l)    JAIME  CABRERA.    1406.    RETABLO  DE  LA  COFRADl'A  DE    SAN    NICOLAS    DE    BARI.     RESURRECCION    DE    LOS  TRES 
ADOLESCENTES    ASESINADOS.     (Seo  de  Manresal 

retablos  se  ven  obligados  a  pintar  la  Crucifi- 
xion: pero  Cristo  muere  alii  noblemente,  sin 

apariencias  de  dolor. 
Con  todo,  hemos  de  hacer  constar  que,  al 

finalizar  el  siglo,  no  tan  solo  las  Virgenes  de 

Pedro  son  mas  reales,  sino  que,  con  frecuen- 

cia,  los  personajes  los  presenta  admirable- 

menteagrupadosy  constituyen  verdaderosre- 
tratos  tornados  del  natural,  aunque  siempre 
entre  las  clases  mas  elevadas. 
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(j)  JAIME  CABRERA.  1406.  RETABLO  DE  LA  COFRADfA  DE  SAN  NICOLAS  DE  BARI.  EL  SANTO  SALVA  AL  NINO 
AHOGADO   CON   SU   COPA   DE  ORO.   (Seo  tie  Manresa) 

El  punto  culminante  de  este  esfuerzo 
de  ultima  hora,  nos  lo  da  el  cuadro  que  se 

refiere  al  primer  sermon  de  San  Pedro  a 

los  judios  (H).  El  artista  hace  alarde  de  una 

gran  distincion.  Esos  hombres  vestidos  con 
sendas  hopalandas  de  mangas  acampanadas; 

adornados  con  dobles  collares  de  perlas;  cu- 
biertos  con  sombreros  decorados  de  plumas 

y  pedrerias,  y  calzados  de  finos  zapatos  de 

puntas  alargadas  e  inverosimiles,  son,  cier- 
tamente,  merecedores  de  las  amonestaciones 

de  San  Pedro,  que  les  echa  en  cara  sus  ma- 

neras  afeminadas.  Pero  el  mismo  apostol  pa- 

rece  que  tambien  se  ha  contaminado  en  aque- 
lla  atmosfera  de  elegante  frivolidad:  el  pulcro 

rizado  del  cabello  y  de  la  barba,  y  sus  manos 
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excesivamente  afinadas,  no  permiten  recor- 
dar  el  origen  del  rustico  pescador  de  Galilea. 

Esta  pintura,  a  la  manera  de  un  esmalte 
translucido,  ya  no  podia  dar  mas  de  si.  Por 
fortuna,  como  que  el  sentido  artistico  era  una 

realidad  popu- 
lar, surgen  en- 

seguida  pinto- 
res  jovenes, 

que.  con  gran 
e  n  t  u  s  i  a  s  m  o . 

marcan  nue- 
vosderroteros. 

Con  energica 

sacudida  pro- 
curan  romper 
los  lazos  que 

los  tenian  es- 
trechamente 
unidos  a  las 

escuelas  italia- 

nas,  y  conser- 
vando  de  ellas 
la  maestria  de 
la  tecnica.  su 

i  n  s  p  i  r  a  c  i  6  n 
acude  a  refres- 
carse  en  las 

fuentes  dima- 
nadas    de     las 

vigorosas  pin- 
turas  de  nues- 
tras     antiguas 

iglesias  roma- 
nicas.Sorpren- 
den    los    tipos 

raciales,  indis- 
tintamente 
aristocraticos 

o  populares, 
que     pasan     a 
encarnar los 

personajes    de 
los  retablos.  Y 
dentro    de    la 

severidad    li- 

.turgica,   infle- 
xible  en    toda 

JAIME  CABRERA 

(L)  JAIME  CABRERA      DETALLE  DE  LA  CORTA  DEL  ARBOL  DE  DIANA 

la  cristiandad,  aprovechan  la  menor  oca- 
sion  para  presentarnos  variados  cuadros  de 
nuestras  costumbres,  decoracion  de  interio- 

res,  modas  de  la  epoca,  sistemas  de  defen- 
sa  y,  en  fin,  cuanto  puede  contemplar  el 

artista.  Los  te- 

mas,  a  menu- 

do,  son  dra- maticos;  el 

procedimien- 
to,  en  ocasio- 
nes,  tiene  un 

cierto  impre- sionismo;  el 

modelado,  es 
energico;  y  el 

empleo  de  las 
medias  tintas 
recuerda  los 
antipendios  y 

las  pinturas 
murales. 

Dos  artistas 

marchan  a  la 

vanguardia  de 
esta  cruzada 

en  pro  del  arte 
indigena.  El 

prime  ro,  e  n 
orden  cronolo- 

gico.  es  Jaime 
Cabrera,  si- 

guiendole  casi 
coetaneamen- 

te  Luis  Borra- 
ssa,  algo  mas 

joven.  Borra- ssa  es,  quizas, 

el  pintor  de  la 
escuela  catala- 
na  mas  univer- 
salmente  di- 

vulgado,  aun- 
que  bastante mal  conocido. 

Dejando  para 

otra  ocasion  es- 

ta fuerte  perso- 

EL  EMPERADOR   DF  BIZANCIO  Y  SUS  MIN1STROS 
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nalidad,trataremosahoradel  maestro  Cabrera 

que,  para  nosotros,  tiene  el  irresistible  atrac- 
tivo  de  presentarle  por  primera  vez,  ya  que 

se  trata  de  un  pintor  inedito  hasta  el  presen- 
te.  Jaime  Cabrera  fue  un  excelente  decorador. 

Barcelona  le  encarga,  en  1400,  la  pintura  de 
los  artesonados  de  la  casa  comunal.  Los  res- 

tosarquitectonicos  y  escultoricos  que  secon- 
servan  de  este  edificio,  indican  que  en  el  mis- 
mo  intervinie- 
ron  los  artistas 

mas  distingui- 
dos  de  la  capi- 

tal. Esta  espe- 
ciulizacion  de- 

corativa,agran- 
des  masas  y  a 
distancia.  con- 
cuerda  con  su 

estilo,  algiin 

tanto  impresio- 
nista,  en  con- 
traposicion  del 
afectadamen- 
te  miniaturista 

que  entonces 
privaba  hasta 
en  las  grandes 
composiciones. 

De  Jaime  Ca- 
brera,  y  del 
todo  documen- 

tados,  solo  co- 

nocemos  algu- 
nos  fragmentos 
de  la  Cofradia 
de  San  Nicolas, 
de  la  Seo  de 
Manresa.  Esta 

iglesia  era  un  notable  y  vasto  museo  de  pin- 
tura medieval.  Al  construirse,  a  principios 

del  xiv  sobre  el  derribo  de  la  iglesia  antigua. 
se  dio  a  su  nave  central  una  anchura  extraor- 
dinaria,  en  consonancia  con  el  entusiasmo 

ciudadano  y  el  estilo  ojival  predominante  en 
Cataluna.  Los  tramos  transversales  tuvieron 

que  ser,  por  consiguiente,  grandes;  y  en  lugar 
de  cobijar  dos  o  tres  capillas  cada  uno,  como 

(N)  JAIME  CABRERA.     RETABLO 
PRODIGIO  DE  SAN  MIGUEL  EN  EL 

ocurre  en  la  catedral  barcelonesa  y  en  Santa 
Maria  del  Mar,  le  corresponde  a  cada  tramo 

una  sola  capilla,  de  anchura  y  altura  excep- 
cionales.  Las  grandes  y  desnudas  paredes  de 

estas  capillas  molestaron  a  los  fieles,  que  re- 
cordaban  con  fruicion  el  decorado  pictorico 

de  las  pequenas  naves  y  absides  de  la  derri- 
bada  iglesia  romanica,  la  cual  presentaba  un 
conjunto  de  mayor  intimidad  y  recogimiento. 

De  ahi  que,  to- 

da  vez  que  es- 
taba  en  desuso 
el  revoque  y  la 

pintura  mural, sustituida  por 
la  de  caballete, 

cubrieran  los 

trios  y  petreos 
muros  de  las 
anchascapillas, 

con  los  retablos 

mas  gigantes- 
cos  que  por  do- 
quiera  entonces 
se  producian. HI  oro  de  sus 

arquitecturas  y 

el  esmaltado  co- 
lorido  de  sus 

composiciones. 
enriquecieron 
el  sobrio  ediri- 
cio.  Cuatro  de 

estos  polipticos 
co  losales  se 

asentaban  en 

las  capillas  ad- 
yacentes  a  las 

puertas  del  cru- cero.  Solo  uno  de  ellos,  el  del  Espiritu  Santo, 

de  Pedro  Serra,  queda  todavi'a  en  su  lugar, 
fulgurante  de  riqueza  y  de  arte:  en  frente 
brillaba,  en  noble  emulacion,  el  de  San 
Nicolas  de  Bari,  de  Cabrera:  los  otros  dos 
eran  de  Jaime  Serra  y  de  Luis  Borrassa. 

El  tecnicismo  de  Cabrera  es  franco,  breve, 

mas  con  tendencia  a  la  conmocion  prot'unda 
que  a  la  superficialidad  facil  y  agradable;  sus 

DE  LA  COKRAD1A   DE  SAN   NICOLAS 

MONTE  GARGANO.    {feo  de  Manresa 
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trazos  y  su  modelado  son  energicos:  su  colo- 
rido  presenta  una  gama  extensa.  Ademas,  se 

reconocen  sus  retablos  por  la  mayor  profu- 
sion y  estudio  de  sus  tailas,  que,  en  general, 

eran  modestas  en  esta  epoca;  por  el  valor  de- 
corativo  de  la  indumentaria  y  de  los  ropajes: 

por  la  iniciacion  del  paisaje  y  de  la  atmosfera; 

y  por  las  lejanas  perspectivas,  en  las  que  se 

destacan  edificios  de  estructuradas  arquitec- 
turas.  Los  fon- 
dos  dorados, 
con  frecuencia 

quedan  supri- 
midos. 

En  1406  pin- 
ta  el  retablo  de 
San  Nicolas  de 

Bari  por  la  can- 
t  i  d  a  d  d  e  170 
florines  ( i ). 

La  devocion 

a  este  santo 

taumaturgo  se 

e  x  t  e  n  d  i  6  por 
todo  el  orbe 

cristiano.  Des- 

pues  de  Santia- 
go de  Galicia, 

las  peregrina- 
ciones  mas  nu- 

tridas  y  de  las 

mas  lejanas  tie- 
rras  acudian  a 

la  ciudad  de 

Bari,  en  la  Ita- 
lia meridional, 

atraidas  por 

milagros  ex- 
traordinarios. 

La  fantasia  po- 
pular los  iba 

abultando,  en 

formas  tan  dis- 

paratadas,  que  en  varias  ocasiones,  como  en 
el  concilio  de  Trento,  fueron  severamente 

juzgados  por  las  mismasautoridadeseclesias- 

ticas.  En  la  capilla  donde  se  guardaba  su 

(i)    Libra  de  la  Cof radio.  -  Archive  Municipal  de  Manrcsa. 

278 

(o) 

cuerpo.  manaba  una  fuente  de  oloroso  aceite, 

que  recogian  los  peregrines  para  curar  toda 
clase  de  enfermedades. 

En  Cataluna  este  culto  italiano,  llegado  a 

traves  del  Mediterraneo.  arraigo  considera- 
blemente:  apenas  se  concebia  que  existiera 

una  poblacion  sin  un  altar  o  una  imagen  del 

santo,  profundamente  venerada.  Se  le  acos- 
tumbraba  a  representar  con  los  habitos  epis- copales,  capa  y 

mitra,  y  tres 
bolas  de  oro  en 

la  mano  osobre 
de  un  libro,  en 

recuerdo  de  las 
tres  bolsas  de 

oro  con  que  res- 
cato  el  honor  de 

tres  doncellas 

que  su  padre iba  a  vender. 

El  artista  te- 
nia  que  pintar 

principalmente 

aquellos  prodi- 

gios  cuya  fan- tasia llegaba  a 

sobrepasar  los 

hechos  caballe- 
rescos  consig- 
nados  en  las 

trovas  y  en  los 

romances.  Inte- 
resaba,  sob  re 

todo,  que  no 
faltase  el  de  los 

tres  ninos  o  es- 
tudiantesdego- 
llados  por  el 
mesonero  de  la 

casa  donde  se 
hospedaban , 

ayudado  por  su 
mujer  que  alumbra  la  estancia  con  un  can- 
dil.(i)  Despuesde  sacrificadas  las  tiernas  vfc- 
timas,  fuaron  cortadas  en  trozos,  que  puestos 
en  salazon  se  guardaron  en  una  cuba.  Pero 
gracias  a  la  intervencion  del  santo  resucitan, 

JAIME    CABRERA.    EL    OBISPO    Y    SUS    ACOMPANANTES 

EN  EL  MONTE  GARGANO 
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(Q)   JAIME  CABRERA 

y  el  mesonero.  al  verse  descubierto.  pide  de 
rodillas  el  perdon  de  su  crimen.  Mr.  Male(i) 

hace  notar  como  este  milagro  estupendo,  que 

deja  atras  la  resurreccion  de  Lazaro,  no  cons- 

ta  todavia  en  la  Legenda  aurca.  que  se  escri- 

bio  en  el  xin.  ni  tampoco  en  el  rezo  del  bre- 
viario  del  xiv.  De  lo  que  en  estos  se  habla. 
esde  tres  oficiales.  injustamente  encarcelados, 

que  fueron  libertados  por  el  santo.  quien  los 

arranca  de  manos  del  verdugo  en  la  propia  car- 
eel,  cuando  iban  a  arrebatarles  la  vida.  Pero 

como,  al  representar  este  episodic,  los  artistas 

romanicos  siguieron  la  costumbre  de  pintar 

los  santos  de  mayor  tamano  que  las  demas 

figuras,  al  cabo  de  unos  siglos,  el  pueblo 
tomo  a  los  pequenos  oficiales  por  estudiantes 

o  ninos,  y  la  carcel  o  torre  por  cuyas  venta- 
nas  asomaban  aquellos  la  cabeza,  quedo  tra- 
ducida  en  una  cuba. 

Al  igual  que  el  anterior,  los  milagros 

mas  estupendos  y  populares  se  refieren  a  los 
ninos.  Un  caballero  de  lejanas  tierras,  falto 

de  sucesion,  prometio  que  si  la  tenia,  llevaria 

(i)    L'art  rtiigieux  du  XIII  siecle  en  France. 

DETALLE  DEL  ENTIERRO  DE  CRISTO 

el  vastago  en  peregrinacion  a  Bari,  haciendo 
la  ofrenda  de  una  copa  de  oro  ante  el  altar 
del  santo.  Tuvo  en  efecto  un  hijo,  y  cuando 

fue  algo  crecido,  se  embarco  con  el,  llevando 

la  copa  que  hizo  f'abricar,  dirigiendose  a  Bari 
para  cumplir  el  voto.  En  la  travesia,  man- 
da  al  chico  que  con  la  copa  recoja  un  poco 

de  agua  del  mar:  pero  quiere  la  mala  fortuna, 

que  el  nino  se  abalance  y  desaparezca  jun- 
tamente  con  la  copa,  en  el  fondo  de  las 

aguas  (j).  El  desgraciado  padre  continue  con- 
tristado  su  camino;  y  al  llegar  a  Bari  cae 

de  hinojos,  llorando,  ante  el  altar  del  santo. 
Entonces  se  le  aparece  San  Nicolas,  que  le 

entrega  el  nino  lleno  de  vida  y  con  la  copa 
en  la  mano. 

De  ahi  que  el  santo  viniera  a  ser  el  tutelar 

de  los  ninos.  En  varies  pueblos  de  Cataluna  el 
dia  de  su  festividad,  6  de  Diciembre,  aun 

se  celebran  representaciones  infantilesde  sus 
prodigios.  En  el  monasterio  de  Montserrat, 
desde  los  remotos  tiempos  medievales,  jamas 

se  ha  interrumpido  el  sorteo  de  un  pequefio 

estudiante  de  la  escolania,  que  se  reviste  de 
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obispo,  a  la  manera  de  San  Nicolas,  siendo, 

durante  aquel  dia,  la  maxima  autoridad  del 
convento. 

En  la  pradela  vemos  un  prodigio  que 
atane  al  trafico  mediterraneo.  En  la  ciudad 

donde  se  hallaba  el  santo,  el  hambre  hacia 

grandes  estragos.  A  su  puerto  acaban  de  lie- 
gar  unas  embarcaciones  repletas  de  trigo,  que 
habia  sido  medido  de  antemano  al  cargarlo 

en  Alejandria,  y  que  iba  consignado  a  los 

graneros  imperiales.  Es  inutil  que  los  habi- 
tantes  supliquen  a  la  tripulacion  que  ceda  o 
venda  una  pequena  parte  del  cargamento. 

Presentase  por  fin  Nicolas  y,  bajo  su  palabra 

de  que  nada  echarian  de  menos  al  llegar  a  su 
destino,  le  entregan  una  buena  cantidad  de 

trigo  por  cada  barco  anclado.  Y,  en  efecto:  al 
final  de  la  travesia  estan  el  emperador  y  sus 

dignatarios  en  el  puerto  y  ante  las  murallas, 

—  por  sobre  de  las  cuales  descuellan  las  torres 

y  campanarios  de  Bizancio,  —  presenciando 
la  medicion  del  cereal.  La  cantidad  medida 

resulta  conforme  con  la  nota  de  embarque 

que  les  entrega  el  capitan  de  la  (lota  (M). 

El  artista  aprovecha  el  memento  de  pre- 

sentarnos  sus  personajes  con  sus  trajes  pin- 

torescos   y   sus   sombreros   caprichosos    (K). 

En  el  cuadro  adyacente  de  la  pradela  nos 
encontramos  en  una  comarca  pagan  a.  Diana, 

la  diosa  cazadora,  es  adorada  por  muchos, 

que  practican  sus  ritos  bajo  de  un  arbol 
consagrado  a  ella.  iManda  cortarle  el  santo: 

y  en  lugar  de  saltar  una  liebre,  con  estupe- 
faccion  de  los  concurrentes,  se  escapa  un 
diablo  por  las  ramas  (M)  y  (L). 

Es  de  notar  como,  en  estas  composiciones, 

cada  personaje  tiene  el  aspecto  de  un  retrato 

concordante  con  su  cargo  y  posicion  social. 
Las  tablas  del  remate  no  van  destinadas  a 

San  Nicolas,  sino  a  otra  advocacion  muy  en 

boga  en  la  edad  media:  al  arcangel  San  Mi- 

guel, gallardo  vencedor  del  diablo  y  cumpli- 

dor  fideli'simode  los  mandatosdel  Todopode- 
roso.  Esta  encargado  de  la  delicada  mision 

de  pesar  las  almas  para  decidir  si  pueden 

ingresar  en  la  Gloria  (s).  A  la  izquierda 

vemos  los  angeles  guardianes  que  llevan,  te- 
merosos,  sus  respectivas  animitas  al  arcangel, 

quien  sostiene  unas  grandes  balanzas  con  la 

mano  izquierda  y  levanta  la  espada  con  la 
diestra.  Al  otro  lado,  un  alma  de  buen  peso, 

es  presentada  a  San  Pedro  por  su  sonriente 

(R)    JAIME  CABRERA  ? LA  VIRGEN  ENTRE  ANGELES  MUSICOS.  (Museo  Episcopal  de  Vic/It 
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angel  tutelar.  El  principe  de  los  apostoles 

guarda  la  puerta  del  Paraiso  con  las  Haves  en 
la  mano;  pero  como  nota  que  la  faena  va  para 

largo  y  su  ancianidad  no  le  permite  actuar 
de  pie.  se  ha  sentado  comodamente  (N). 

Pero  ̂ que  es  lo  que  motiva  que  las  esce- 
nas  de  San  Miguel  vengan  formando  parte 
de  un  altar  dedicado  a  San  Nicolas?  La  union 

de  ambas  advocaciones  va  ligada  al  recuerdo 

del  viaje  que  nuestros  devotes  hacian  a  Ita- 
lia. Los  peregrines  que  de  toda  Europa  se 

dirigian  a  Roma,  no  regresaban  a  sus  lares, 

sin  haber  antes  visitado  los  dos  grandes  san- 
tuarios  italianos:  San  Nicolas  de  Bari  y  San 

Miguel,  en  el  Monte  Gargano.  Apenas  se 

comprendia  visitar  el  uno  sin  llegarse  al  otro. 

Kn  la  cumbre  del  monte  Gargano.  situa- 
do  en  la  costa,  entre  bosques  seculares  se 

abria  una  gruta  que  descendia  hasta  el  mar. 
Alii  unos  pastores,  que  buscaban  un  toro 

perdido,  presenciaron  el  prodigio  con  que  el 

Arcangel  manifesto  su  voluntad,  de  que  se 

le  venerara  en  aquel  lugar  y  en  el  se  levan- 
tara  una  iglesia  (N). 

El  detalle  del  obispo  que  acude.  acompa- 
nado  de  sus  asistentes.  motiva  una  agrupa- 

cion  de  masas  muy  bien  dispuestas  y  rica- 
mente  decoradas  (o). 

Pero  la  obra  capital  de  Cabrera  es  el  en- 
tierro  de  Gristo;  en  ella  la  accion  dramatica 

conmueve  protundamente.  El  maestro  pro- 
dujo  varias  veces  esta  composicion,  que  se  le 
pedia  con  insistencia.  A  ultimos  del  xiv  la 
pinto  para  el  convento  de  Montesion  de 

Barcelona;  en  1400.  para  Vich:  y  en  1406, 
para  Manresa.  la  unica  conservada  IP).  Es 

de  suponer  que  todavia  produjo  otras  varias 

replicas. 
No  es  de  extranar  que  esta  pintura  Ilama- 

ra  poderosamente  la  atencion.  El  salto  dado 

hacia  el  realismo  es  colosal.y  la  escuela  cata- 
lana  marca,  entonces,  uno  de  sus  principales 

mojones.  Estos  personajes  parecen  ahogar  un 
grito  de  dolor  insuperable;  el  desconsuelo  de 

las  santas  mujeres  (Q);  y  sobre  todo  la  emo- 

cion  con  que  la  Madre  de  Dios  besa  febril- 

mente  la  mane  yerta  de  su  divino  Hijo,  ape- 
nas  puaden  expresarse  con  mayor  intensidad. 

San  Juan  llora  tembloroso,  sin  apartar  la  mi- 

rada  del  Salvador;  y  Nicodemus  y  Jose  de  Ari- 

matea.  con  sus  tipos  biblicos  y  sus  barbas  po- 
bladas.  completan  lasolemnidad  del  cuadro. 

En  estas  composiciones  cada  detalle  tiene 

su  sabor  local  y  su  vibracion  emotiva.  La 

exhuberancia  del  gotico  que,  en  la  inmensi- 
dad  de  elementos  decorativos  de  una  catedral, 

no  produce  dos  tracerias,  dos  capiteles  o  dos 
estatuas  iguales,  tiene  en  Cabrera  un  adepto 

de  notoria  prodigalidad.  No  solamente  pre- 
senta  gran  variedad  de  tipos,  sino  que  a  to- 
dos  los  viste,  los  calza  y  los  cubre  con  ropajes, 

tapines  y  birretes  dif'erentes.  Este  artista  go- 
zaba  de  una  grande  reputacion:  es  el  linico 

pintor  Catalan  del  siglo  xiv  y  de  la  primera 

mitad  del  xv,  que  en  las  contratas  se  le  de- 
signa  con  el  nombre  de  maestro. 

Del  estudio  de  la  manera  de  producir  de 

Cabrera,  se  desprende  que  podamos  atribuir- 
le  algunas  obras.  hasta  ahora  mal  clasificadas. 
Entre  otras.  recordamos  la  hermosa  tabla 

del  Museo  de  Vich  (R)  representando  la 

Yirgen  con  el  Nino,  rodeada  de  angeles 

musicos.  Mr.  Bertaux  (i)  la  supone  de  Ni- 
colas Verdera,  y  en  cam  bio  Pijoan  (2)  afirma 

que  es  de  Luis  Borrassa.  El  tipo  de  los  ange- 
les. los  dibujos  dorados  del  fondo,  el  burila- 

do  y  el  got'rado  de  los  nimbosy  de  los  tejidos, 
y  hasta  la  misma  talla  del  marco,  nos  lleva 

al  convencimiento  de  que  estamos  ante  una 
obra  de  Jaime  Cabrera. 

Asi,  gracias  a  los  documentos  que  se  van 

escudrinando  y  al  mejor  estudio  de  los  reta- 
blos,  es  como  la  pintura  catalana  medieval, 

puede  presentar,  como  pocas,  la  historia  de 
su  evolucion  con  sus  maestros  perfectamente 

conocidos  y  sus  fechas  bien  determinadas.  Y 
llegado  este  momento,  es  cuando  podemos 

apreciar  las  evoluciones  que  van  sucedien- 
dose  en  la  pintura  medieval  de  Catalufia  y 

reconocer  la  parte  que  le  corresponde  en  el 

ritmo  en  que  fluctuaban  las  corrientes  artis- 
ticas  universales. 

ALEJANDRO  SOLER  Y  MARCH. 

(1)  Histoire  de  I'art.  -  T.  Ill    Scgunda  parte.  Pdg   763 
(2)  Historia  del  arte.  -  Tomo  II.  Pig.  462. 
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ALJAFERJA    MUDEJAR EPOCA   DE  LOS  REYES  CATtfl.ICOS.   ESCUDO   REAL,   FINES  DEL  SIGLO  XV 

LA  ALJAFERIA  DE  ZARAGOZA,  EN  TIEMPO  DE  LOS 

REYES  CATOLICOS 

EL  tercer  periodo  del  Arte  mahometano 
occidental  o  espanol.  comenzado  bien 

adelantada  la 

centuria  deciino 

tercera,  aporto. 
con  la  fecundi- 

dad  imaginativa 
dc  sus  artifices, 

incansables  per- 
seguidoresdeun 

tipo  personal  sin 
reminiscencias 

ni  resabios  dc 

origen. cuanto 

podia  apetecer 

la  voluptuosi- 

dad  y  el  afemi- 
namiento,  lle- 

gando  a  tal  gra- 
do  de  aparatosa 

grandeza,  de  su- 
blimidad  y  de 
encanto,  que 
adormecida  la 

Corte  por  aque- 

llas  exquisite- 
ces,  comodida- ALJAFERI'A  MUDEJAR.   VANOS  Y  PARTE  DE  LA  ESCALERA  PRINCIPAL 

dcs  y  lujo.  perdio  en  la  Andalucia  el    ultimo 
refugio  del    poderio  avasallador  de  uquella 

ni7.ii  dominado- 

ra.  finando  el  si- 

glo  xv.  Mas  con- 
viene  no  con- 
tundir  dicha  eta- 

pu.  con  otra  des- a r r o  1 1  a d a  a  la 

vez,  dentro  de 

Espaiia.  en  los 
reinos  donde  la 

reconquista  se 

habia  verifica- 
do.  En  estoscris- 

tianos  domi- 

nios,  indepen- 

dientes.  queda- 
ron  respetados 

por  leyes  pru- 
dentes,  los  ara- bes  vencidos, 

quienes  no  solo 
vivieron  en  ba- 

rrios conservan- do  sus  usos  y 

costumbres,  si 
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que  ademas.  se  acepto  su  labor  de  arte  y  se 

amalgamo  con  la  arquitectura  cristiana  de  la 

t'echa  en  que  se  realixaba;  por  eso  vemos  deta- lles  de  laceria  hasta  en  monumentos  del  arte 

romanico  del  ultimo  periodo  y  cncontramos 

estrecha  union  en  las  obras  del  estilo  ojival  o 

goticista  y  en  las  del  Renacimiento,  de  lo  que 
resulto  el  mudejar  como  lo  rebautizo  D.  Jose 

Amador  de  los  Rios.  o  hispano-arabe  como 
lo  denominan  otros  arqueologos:  siendo  tan 

atrayente  tal  combinacion.  que  el  mudejar 

alcanzo  vida  muy  prospera  hasta  bien  ade- 
lantado  el  siglo  xvn,  y  en  nuestros  dias,  en 

Aragon  aun  se  emplea  en  la  decoracion  ex- 
terna  de  los  edificios  mas  importantes. 

De  ese  gusto  propio,  exclusivo  de  Espa- 
na,  participan  las  obras  mas  esplendidas  en 
su  genero,  mandadas  labrar  para  dar  valor, 

realeza  y  grandiosidad  a  la  parte  superior  del 

alcazar  arabe,  que  desde  el  siglo  xm  hasta 

finar  el  xv,  fue  morada  de  reyes  cristianisimos. 

El  descubrimiento  de  America,  acto  a- 

sombroso.  emocionante.  transcendental,  de- 

bio  influir  no  poco  para  verificar  esta  inno- 
vacion  y  para  llevarla  a  la  realidad  con  tal 

riqueza  y  magnificencia,  obligada  por  la 
suntuosidad  muy  anteriormente  desplegada 

en  las  grandiosas  galenas,  en  el  salon  de  los 

mdrmoles  (i),  en  el  de  la  gran  chimenea,  en  la 

cdmara  de  los  paramentos,  en  la  capilla  de 

San  Jorge  (2),  que  mencionan  antiguos  cere- 
moniales  cortesanos. 

Bien  merecida  y  justificada  fue  la  predi- 
leccion  de  los  catolicos  monarcas  por  la  Casa 

Real  aragonesa  de  Zaragoza,  en  dias  tan  pros- 

peros  para  Espana  en  los  que  se  conmemo- 

(1)  En  el  Mus<o  arqueo!6gico  nncional  de  Madrid,  se 

exhiben  cuatro  capiteles  procedentes  del  salAn  de  los  marmo- 
les.  Tiene  su  factura  la  elegancia  del  corintio,  constituyendo 

sus  atauriques,  contorneados  por  an  filete,  hojas  adheridas 

por  la  parte  posterior  al  fondo  del  cual  destacan  relevadas. 
(2)  Tambi4n   en   la  referida   Pinacoteca    nacional  se 

conserva  un  gran  rosetAn  de  estuco,  pertenecicnte  a  la  iglesia 
ojival  de  San  Jorge. 
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raba  el    descubrimiento   de  un   mundo.    ya 

que  el   rey  Fernando,  el  descubridor  Colon 

y  el  tesorero  Santangel  que  aporto  de  su  pe- 
culio  particular  el  dinero  para  tan  atrevida 
excursion,  nacieron  en  territorio  dominado 

por  la  gran  corona  aragonesa,   no  coronilla 

como  despectivamente  algunos  la  denomi- 
nan,  la  cual,  ademas,  al  unirse  las  dos  poten- 
cias  Aragon  y  Castilla  para  constituir  la  na- 
cionalidad  hispana.  cedio   la  bandera  roja  y 

gualda.  gloriosa  ensena  que  ondea  en  los  di- 
versos  estados  de  la  peninsula.  Despues  de  la 
Reconquista  de 

Zaragoza  efec- 
tuada    por    el 

emperador 
don  Alfonso  1. 

c  u  y  o  s   r  e  s  t  o  s 
descansan  en 

una  capillu  del 
c 1  a  u  s  t  r  o  do 
San    Pedro    el 

Yicjo  de  1  lues- 
ca.    alii   lleva- 
dos    desde    el 

h  o  y  r  u  i  n  o  s  o 
.Montearagon. 

la   Ya/'cria  co- mo el  reterido 

monarca  la  dc- 
nominaba,  tue 

o  c  u  p  a  d  a  p  o  r 
ben  edictinos 

p  r  o  c  e  d  e  n  t  e  s 
del  monasterio 
crasense  de 

Carcasona  di- 
rigidos  por  el 
abad  Beren- 

guer,    al    cual 

obligo  el  Bata- 
llador  a  cons- 
t  r  u  i  r  d  e  n  t  r  o 

del    r  e  c  i  n  t  o , 

una  iglesia  de- 
dicadaa  la  Vir- 

gen,    a     San 

Martin  yaSan       AUAFERI'A  MUDEJAR 

Nicolas,  bajo  cuyas  naves  se  celebraron  en- 
laces matrimoniales  y  bautizos  de  principes 

e  infantes. 

Ignorase  cuando  dichos  religiosos  aban- 
donaron  este  edificio  defendido  por  diez  y 
siete  torres,  pero  el  dia  4  de  Julio  de  1271 
alii  nacio  dona  Isabel  (3).  hija  de  Pedro  III  el 
Grande,  de  Aragon:  en  el  siglo  \iv  se  cele- 

braron tastuosos  banquetes,  solemnes  cere- 

(3)    Dona   Isabel  de  Aragon.   reina  consorte,   de   Portu- 
gal, fallecio  en  el  ano    1336:  su  sepulcro  primitive,  escul 

pido,   se  colocd  en   Santa   Clara    de    Coimbra,  en   el   coro 
bajo;  en  el  alto,  se  guardaron  despues  sus  restos,  dcntro  de 

arquilla  de  plata. 
En  el  palacio  real 

portugutfs,  existia 
su  retrato  de  escue- 

la  alemana,  del  si- 

glo xiv,  tabla  intere- 
santisima  que  aca- 

so  haya  sido  lle- vada  al  Museo,  por 

el  gobierno  repu- 
blicano. 

Las  Cortes  arago- 
nesas  por  tuero  de 
KiyK1,  acordaron 
editicaren  Zaragoza 

un  templo  en  honor 

dc  esta  reina  cano- 
nizada  por  Urbano 
VIII.  Se  ajust6  la 

obra  en  21.600  li- 
brjs  jaquesas,  con 

los  maestros  cons- 
tructores  Miguel 
Sanclemente,  Pedro 
Martinez  y  Miguel 

Cebollero,  labrando 

la  gran  fachada  el 
escultor  Francisco 
Villanova,  que  la 
decor6  con  nichos 
conteniendo  efigies 
orantes,  querubes, 

follajes  y  targcto- 
nes,  terminandola 
en  1696  trece  anos 

antes  queel  restodel 

templo,  cuyo  inte- rior consta  de  tres 

naves,  con  cupula 

en  el  centre,  orna- 
mcntado  churrigue- 
rescamente. 

La  mayoria  de  las 

imagenes  que  alii  sc 

veneran,  las  escul- 
pi6  el  mejor  de  los 

cstatuarios  delalar- 
ga  dinastia  de  los 

Mcsa.autortambie'n de  la  magnUica  es- tatua  del  Arcangel 

San  Miguel,  coloca- da  en  la  fachada  de 

PLJEKTA  DE  INORESO  AL  SALON  DEL  TRONO  su  templo. 
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monias,  con  motive  de  la  coronacion  del  rey 

don  Martin  (4);  en  la  centuria  xv  vemos  la 

preferencia  de  los  Reyes  Catolicos,  mas  dibu- 
jada,  con  motivo  del  asesinato  del  Inquisidor 

mayor  y  canonigo  del  Salvador.  Pedro  de 

Arbues,  por  la  orden  de  traslacion  de  este  tri- 
bunal a  la  Al- 

jaferia  en  cuya 

mansion  con- 
tinue funcio- 

nando  hasta  el 

afio  1706  (5). 

Tan  sober- 
bio  monumen- 

to  t'ue  demoli- 
do  oticialmen- 
te  en  i8(>6  para 
construir  un 
cuartel.  con  la 

orden  de  res- 

petar  la  peque- 
fi  a  mezquita  u 

oratorio,  la  es- 

calera  y  los  sa- 
lones  de  los  re- 

yes  catolicos. 
La  pericia  y 

prevision  del 
seiior  Saviron 

y  Ksteban  a  la 
sazon  secreta- 

riode  la  Comi- 

sion  de  Monu- 

mentos  y  con- 
servador  del 

Museo  provin- 
cial de  Zarago- 

za,  si  su  labor 

no   ha  desaparecido,  hizo  que  por  los  cro- 
quis  y   pianos  tornados  del    natural,   pueda 

(4)  El  rey  D.  Martin  en  el  afio  i  239  deposit^  en  la  igle 

sia  del  palacio  de  la  Aljal'cria.  el  caliz  que  se  suponc  usado 
por  Jesucristo  en  el  Cendculo.  Este  cdlix  lo  trasladaron  a 
Homa  los  apostoles  y  al  ser  obligado  San  Lorenzo  por  el 

Ce'sar,  para  entregar  los  tesoros  de  la  iglesia.  con  objeto  de 

evitar  una  profanacion  y  la  pe'rdida,  lo  remitid  a  Huesca; 
cuando  los  arabes  invadicron  el  Alto  Arag6n,  al  refugiarse 
los  cristianos  en  la  montana.  lo  llevaron  consigo  junto  con 

otras  rcliquias  y  vasos  sagrados,  ocultandolos  en  las  escabro- 
sidades  de  San  Juan  de  la  Pena,  cuyos  monies  lo  donaron  al 
rey  D.  Martin,  que  lo  dej6  en  la  Aljaferia,  pero  en  1424 

tormarse  idea  de  la  situacion  y  estructura  de 

los  departamentos  demolidos  a  los  que  per- 
tenecieron  los  restos  llevados  a  dicho  Museo. 

*    * 

Cruzando  patios  y  pasillos,   en  direccion 

de  la  cscalera  principal,  destacando  del  enja- 

       belgado,  oscu- rosobresale  un 

luneto  de  bajo- 
relieve  con  la 

heraldica  espa- 
nola  incluso  la 

granada.  sobre 
la  que  campea 

amplia  corona 
real  y  a  am  bos 

lados.  dos  gri- 
foscon  cabeza. 

pechoy  alas  de 
aguila,  piernas 
con  garras,  pa- 
tas.  unasy  cola 

de  leon,  sirven 

de  soporte  del 

escudo  nacio- 
nal;  conserva 

muy  amorti- 
guadas  la  poli- cromia  y  esto 
las  de  oro. 

La  escalera 

principal  es 
amplisima:  ha 
sufrido  algu- 

nas  innovacio- 

nes  y  esta  en- 

jabelgada.  Se- guramente  su 
pavimento  fue  de  baldosas  de  esmalte  es- 

grafiado,  y  quiza  por  su  mal  estado  se  susti- 

Alonso  V  juntamente  con  otros  objetos,  lo  remitiA  a  la  Cate 
dral  de  Valencia  donde  actualmcnte  se  halla,  muy  modiflcado 

Hay  ademas  de  este  cdlix  otro  que  tambicn  se  pretende 

fui  empleado  por  el  Senor:  es  el  de  Ge'nova. 
(5)  En  i  760  el  tribunal  de  la  Inquisicion  sc  trasladd 

al  palacio  del  Ducado  de  Villahermosa  en  Zardgoza  situado 
en  la  amplia  calle  de  la  Democracia,  antigua  de  Predicadores, 

y  alii  funcionA  hasta  los  primeros  afios  del  siglo  xix  que  fue' suprimido.  Ahora  sirve  de  carcel  judicial. 

En  el  Museo  provincial  zaragozano  existen  algunos  ob- 
jetos de  interns,  procedentes  de  ese  tribunal. 
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yeron  al  cons- 
truir  el  cuar- 

tel,  por  ladri- 
llos  ordina- 
rios,  toscos. 

El  antepe- 
cho  de  estuco 

que  sirve  de  li- 
mite  a  los  es- 

calones,  es  be- 

llisimo,  orna- 
mental, ma- 

gestuoso  :  sus 
arabescos  lo- 
buladoscoiTes- 

ponden  al  oji- 
val  llorido. 

En  los  mu- 
ros  latcrales  de 

la  primera  me- 
seta  de  la  esca- 
lera.  hay  seis 
huecos,  cuatro 

tapiados.  uno 
abierto  por  el 

que  penetra  la 
lux  v  el  sol.  v 
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el  otro  sirve  de 

ingreso  a  la  sa- lade  banderas. 

Los  tres  hue- 

cos  de  la  dere- 

cha  de  la  esca- 

lera,  son  aji- 

meces  sin  par- 
teluz:  se  com- 

ponen  con  ar- 
cos  de  medio 

punto  moldu- rados  y  ador- 
nados  con  fo- 

llaje.  rompien- 
do  la  monoto- 
nia  de  la  linea 
curva.  ta  1 1  os 

con  hojas  tor- 
mandot'rondas 

y  un  tloron;  el 

timpano  lo  or- n  a  m  e  n  t  a  r  o  n 

con  calados 
arabescos; 

arrancan  tales 

arcos  de  una 
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faja  a  modo  de  cenefa.  decorada  con  cinta 
ondulante. 

Los  arcos  tambien  cegados,  situados  en 

el  lado  izquierdo  de  la  meseta.  no  tienen 

timpano,  sus  arcadas  arrancan  deambas  ban- 
das  ornamentales.  a  modo  de  imposta,  sir- 
viendo  como  de  capiteles  prolongados,  a 

junquillos  ligerisimos  que  rememoran  airo- 
sos  fustes.  El  ingreso,  tiene  dos  arquivoltas 
con  relieves  y 

molduras  limitu- 

das  por  la  impos- 
ta decorativa;  en 

la  parte  superior 
de  los  arcos  tam- 

bien hay  t'rondas 
y  floron.  Consti- 
tuyen  arcos  llo- 
renzados  o  cano- 

piales. 
Las  vigas  pla- 

nas  de  la  techum- 

bre,  no  compo- 
nen  artesones: 

son  traviesas  en 

sentido  horizon- 

tal, dejando  un 
vano  prolongado, 

lavado  de  yeso. 

sobre  el  que  pin- 
taron  el  Tanto 

monta.  Sin  duda, 

dentro  de  la  se- 

veridad,  prefirie- 
ron  esta  sencillez, 
como  buscando  el 

mayor  efecto  al 

llegar  a  las  habi- 
taciones  reales. 

Pasado  el  segundo  descansillo  llegase  a 
una  galeria:  un  arco  lobulado,  constituido 

por  tres  porciones  de  circulo,  la  central  de 

radio  mas  amplio,  sirve  de  ingreso  al  Salon 
de  Embajadores. 

Sobre  la  banda  decorada,  ondulante,  que 

sigue  el  trazado  del  arco,  descansan  dos  leo- 

nes,  o  soportes,  —  uno  de  ellos  decapitado  por 

algun  barbaro, — que  miran  al  espectador;  pre- 
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sentan  coronado  el  blason  nacional  en  el  que 

figura  la  granada,  quedando  dentro  de  otro 

arco  de  cinco  porciones  de  circulo,  con  mol- 

duras y  ornamentacion,  que  se  une  al  ante- 
rior, recordando  el  timpano  de  las  portadas 

construidas  segun  el  arte  romanico  y  del  go- 
tico.  Kstti  en  bianco. 

F.I  salon  de  embajadores,  solo  presenta  su 

ejecutoria  de   nobleza  en  la  techumbre.  Los 
muros,  lisos,  que- 
daban  cubiertos 

por  ricas  tapice- rias.  o  mediante 

p  a  n  o  s  r  o  j  o  s  y 

amarillos;  solo  la 

parte  superior  de 
aquellas  paredes, 
mudos  testigosde 

grandezas  teneci- 
das.  I'ueron  cala- 
dascon  bellisimas 

galenas,  cual  el 

tr  if  or  iu  in  catedra- 
licio. 

La  techumbre 
de  esta  camara.  es 

de  maderas  talla- 

das,  policroma- 
das.tocadacon  es- 
tofas  de  oro  :  esta 
subdividida  por 

tres  hileras  de  ar- 

tesones octogona- 
les  de  bastante 

profundidad.  cu- 

yos  vanos  se  ha- 
llan  ornamenta- 
dos  con  florones, 

de  los  que  penden 
grandes  pifias  de  oro,  y  con  el  simbolico 
Tanto  monta.  En  sus  vigas  planas,  cruzadas, 
robustas,  tallaron  cordones  enlazados,  que 

producen  bellos  giros  geometricos,  y  a  modo 

de  clave  en  los  puntos  de  contacto  veriricado 

por  e)  cruce  de  las  vigas,  relevaron  dorados 
florones. 

Una  cornisa  decorada  esplendidamente, 

con  motives  inspirados  en  los  vegetales,  sir- 
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ve  como  de  marco  a  tal  conjunto,  y  por  bajo 

de  ella,  abrieron  en  los  cuatro  lienzos  de  pa- 

red, galenas  dearcos  florenzados.  con  antepe- 
chos  decorativos,  en  las  cuales  debieron  pre- 
senciar  ceremonias  palatinas.  los  cortesanos 

y  personalidades  de  mas  relieve  del  reino. 
Iras  otras  molduras.  voladizas.  hay  una 

amplia  banda  corrida,  con  tallados  cardos, 

otra  moldura  paralela  a  la  anterior  y  la  ins- 
cripcion  siguiente  en  tipo  gotico: 

«  Ferdinandus  Hispaniarum,  Sicilce,  Sar- 

dina-,  Corsica-,  Baleariumque  rex,  princi- 

puni  optimus.  prudens.  strennus.  pins,  cons- 
tans.  Justus,  felix.  et  Helisabet  retina,  reli- 

gione  et  animi  magnitudine  supra  mulie- 
reni  insigni,  coninges.  auxiliante  Christo 
victoriosissimi .  post  liberatam  a  Mauris 

Betvcam.  pulso  veteri  t'eroque  hoste,  hoc 
opus  construendum  curarunt  anno  salutis 
MCCCCLXXXX11.» 

Tanto  la  moldura  como  la  inscripcion 

luin  padecido  bastante. 
Para  ingresar  en  otra  camara.  precisa  pa- 

sar  por  debajo  de  un  arco  canopial  compues- 

to  de  fajas  decoradas,  onduladas  por  tres  por- 
ciones  de  circulo  desiguales  que  arrancan  de 
una  banda  con  relieves  minuciosos  y  el  fondo 

que  resulta  del  coronamiento  de  frondas  y 
florones,  ostenta  adornos. 

Kl  artesonado  de  esta  habitacion  se  com- 

pone  dc  un  piano  sobre  el  que  destacan  de 
relieve,  en  zig  zag.  molduras  superpuestas, 

que  dibujan  poli'gonos  estrellados  y  rombos, 
de  los  cuales  penden  pinas  doradas,  asi  como 
en  las  estrellas  mayores  campea  el  simbolo 

de  la  union  de  Aragon  y  Castilla  y  en  las 

mas  reducidas.  de  altorrelieve,  colocaron  flo- 

rones y  pinas.  La  faja  que  encuadra  el  con- 
junto  es  sencilla:  se  compone  de  algunas  me- 
dias  canas  y  un  ancho  piano  sin  decorar  y 

por  debajo.  queda  rodeada  por  la  leyenda 

conmemorativa.  que  se  repite  en  todos  estos 

departamentos.  limitada  por  ostentosa  banda 

de  follajes  tallados. 

F,n  la  camara  inmediata  hubo  mayor  de- 

rroche  de  gusto  y  de  riqueza  que  en  la  ante- 
rior: despues  del  salon  de  embajadores,  es  la 

mas  regia  Fajas  planas  entrelazadas,  decora- 
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das  con  tallas,  describen  rosetoncs  estrellados 

y  cruces  de  muy  escasa  protundidad:  en  los 
artesones  primeros  trazaron  de  bajorelieve, 

la  madeja  y  la  inscripcion  Tanto  monta:  en 

los  cinco  poligonos  que  constituyen  las  cru- 
ces,  hay  florones  de  muy  limitado  bulto  y  en 

la  estrella  mayor  que  ocupa  el  centro,  rodea- 
do  de  otros  seis  florones,  destaca  el  escudo  de 

Espana  que  aun  no  recibio  en  sus  cuarteles 

la  granada,  pero  que  esta  coronado  por  el 
casco  guerrero  con  el  murcielago  de  Jaime  1 

el  Conquistador.  Una  pulsera  con  cardos  ta- 
llados  y  la  inscripcion.  rodean  tan  bellisima 
techumbre 

El  salon  de  la  alcoba,  en  el  que  la  tradi- 
cion  afirma  que  vino  al  mundo  dona  Isabel 

de  Aragon,  despues  reina  consorte  de  Portu- 
gal, guarda  parte  de  su  techumbre  plana, 

cruzada  por  delgadas  cintas  que  contornean 

varias  figuras  geometricas.  de  cuyos  tondos 

destacaron  hojas  rizadas  que  pueden  ser  de 

cardo  o  de  escarola.  y  pinas.  Rodea  el  con- 
torno,  que  describe  cuadrudos  y  poligonos, 
una  hilera  o  sarta  de  perlitas. 

Un  fragmento  de  este  artesonado  t'ue  de- 
positado  en  el  Museo  provincial  de  Zaragoza. 

En  las  obras  de  altarje  de  la  Aljateria,  ex 

cepto  la  del  salon  del  trono.  los  casetones  pre- 
sentan  escasa  protundidad  cual  los  del  tercer 

periodo  del  arte  mahomctano  occidental :  do- 
mina  en  todos  la  laceria  arabe,  que  antes  que 

estos  la  conocieron  los  griegos  y  la  practica- 
ron  japoneses  y  chinos,  y  como  el  alfarje  tue 

trabajado  en  las  postrimerias  de  la  centu- 

ria  xv,  parece  que  ya  se  inicia  en  el,  la  es- 

plendidez,  fastuosidady  variacion  que  encon- 
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genero  de    duda 

tramos  en  los  labrados  durante  el  siglo  xvi. 

Aun  cuando  como  hemos  visto,  en  estos  tra- 

bajos  de  carpinteria  artistica  zaragozana,  hay 

ingerencias  del  estilo  trances  u  ojival.  mani- 

t'estadas  mas  decididamente  en  el  salon  de 
embajadores.  el  arte  ojival  por  si.  no  uso  los 
artesonados.  Sin  ningun 

estas  techum-    
bres  superan  a  H 

cuantas  se  en- 
tallaron  en  l£s 

pana:  su  dis- 

posicion.su  la- 
bra,  el  gusto 
re  Fin  ado.  el 

modo  de  distri- 
buir  sus  in  as  us 

que  persiguen 

la  ligereza.ele- 

gancia  y  sun- 
tuosidad.  la  po- 
licromia  \  do- 

rados u sad os 
con  maestria. 

hacen  que  sean 

admirados  d.' 

paso  que  se  la- 
menta  lo  se- 
cundario  de  su 
actual  estudo: 

destinaron  es- 

tos aposentos 
reales.  liace 

nuichos  aiios, 

para  al  mace- 
nar  armas  mi- 
li  tares!... 
Si  el  Alinistro 

de  la  Guerra 

lo  consintiera, 

y  seguramente  que  bien  expuesta  la  preten- 
sion reforzada  con  influencius  decisivas  seria 

viable,  cuando  el  Ayuntamiento  zaragozano 

se  decida  a  construir  su  nuevo  palacio,  po- 
drian  ser  trasladados  a  ese  future  edilicio 

tales  artesonados,  que  bien  restaurados.  jun- 
tamente  con  uno  que  habia  en  el  salon  rojo 
del  demolido  casal  municipal,  si  es  que  se 

ALJAFERIA  MUDEJAK 

ARTKSONADO  DK  I.,\  SAI.A    I.LA.MADA  DE  SANTA  ISABEL  DE  ARAGO.N 

conserva,  serian  base  de  gran  importancia 

para  que  el  arquitecto  desarrollara  un  pro- 
yecto  grandiose,  sin  gastos  excesivos,  que  re- 
memoraria  pujanzas,  poderios,  tiempos  his- 
toricos  Horecientes,  y  a  la  vez  testimoniaria 

el  mas  justo  y  piadoso  respeto  a  la  labor  rea- 
lizada  por  aquellos  artitices  que  legaron  lo 

^^^^^^  que  despierta 

1  *9~^?          Ia  atencion  P
ri" mcroy  profun- 

( -vo  vV^vSXVW        da  admiracion 
1  u  e  g  o .     Tan 
s  u  n  t  u  o  s  o  s 

ejemplares  de 

carpinteria  ar- tist i  c  a ,  bien 

merecen  cuan- tas  loas  se  les 
t  r  i  b  u  t  e  n  .  y 

bien  acreedo- res  son  a  que 

se  procure  ir- 
los  conservan- 

do  dignamen- te  Kn  ello  va, 

segun  queda 
i  n  d  i  c  a  d  o ,  el 

respeto  del 

pueblo  a  aque- llos anteceso- 

res  suyos  ca- 

paces  de  con- cebir  y  ademas 

ejecutar  obras de  tal  linaje, 

demostrativas 
del  abolengo 

artistico  zara- 

gozano  y  del 

gusto  de  quie- nes  acertaban  a  encargar  labores  de  natura- 
leza  tan  noble.  En  presencia  de  tan  magni- 
ticas  obras.  solo  cabe  sentir  la  satisfaccion  de 

que  ello  haya  sido  ejecutado  en  esta  region 

aragonesa  y  por  entalladores  que  dejaron 
huella  garbosa  de  su  envidiable  habilidad 

profesional. 
ANSELMO  GASCON  DE  GOTOR. 
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FRANCISCO  OOYA LA   PROCESION 

EXPOSICION    DE    ARTE   ESPANOL 

l.ONDHES,    If)2O 

LOS  severisimos  salones  de  la  «Royal  Aca- 
demy*, de  la  ciudad  de  Londres,  se 

cerraron  al  publico,  dando  por  terminada  la 

Exposicion  de  Arte  Espafiol  que  se  abriera  el 

i ."  de  Noviembre  de  i<)2O. 
Podeis  comprender  lo  que  representaba 

ese  acontecimiento  y  el  interes  que  suscitara. 

Joyas  de  nuestro  arte  habian  sido  reunidas 
amorosamente  en  aquellas  estancias.  como 

galana  muestra  del  espiritu  artistico  espaiiol. 

Si  en  nosotros  existia  disculpable  orgullo  al 
mostrarlas,  en  Londres  reino  un  gran  interes 

por  acudir  a  contemplarlas. 
Se  esperaba  un  exito:  se  obtuvo  con  ella 

un  triunfo  definitive  que  artisticamente  ha 

«impuesto»  Espana a  Inglaterra.  Puede  ana- 

dirse  que  r'ue  un  exito  en  toda  la  linea;  tanto, 
que.  especialmente.  debe  estimarse  como  la 

consagracion  definitiva  del  arte  moderno  es- 
paiiol; de  la  serie  no  interrumpida,  de  los 

grandes  clasicos  primeros  y  de  los  que  al 
arte  se  dedican  desde  Goya  a  nuestros  dias. 

Esta  Exposicion  ha  remachado  el  eslabon  de 

una  cadena  muy  firme  que  ata  el  recuerdo 

de  los  viejos  maestros  a  la  produccion  del 

artista  atormentado  y  neurastenico  que  tras- 
lada  en  rasgos  llenos  de  arte,  los  caracteres 
canallescos  de  una  maja  que  cruza,  altiva, 

por  la  Puerta  del  Sol.  Para  los  mismos  espa- 
fioles  que  visitaron  la  Exposicion,  ofrecia 
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desusado  interes  el  poder  estudiar  cerca  unas 

de  otras,  en  vecindad  bien  meditada,  crea- 
ciones  de  pintores  del  pasado  y  obras  de  los 
del  dia;  de  los  que  vinieron  recientemente  a 

confirmar  que  el  genioartistico  de  la  raza  no 

se  extingue.  Habia  que  ver  la  admiracion 

que  despertaron  inuchas  de  las  obras  y  el 
reconocimiento  que  haciase  de  la  enjundia 
de  nuestro  arte. 

Muchisimo  se  ha  escrito  en  diarios.  re- 

vistas  y  publicaciones  del  mundo  entero, 

acerca  del  viejo  arte 

espanol  y  de  los  ar- 

tistas  que  desde  el  si- 
glo  xn  ban  marcado, 

hasta  el  siglo  xix. 

epocas  en  las  Bellas 

Artes  de  Espafta.  Vul- 
gar seria,  a  mas  de 

otras  muchas  cosas, 

tratar  en  esta  cronica 

de  aquellos  grandes 

maestros  cuya  perso- 
nalidad,  vida  y  obras. 
a  mas  de  muchas 

anecdotas  y  aventu- 
ras,  son  conocidas  de 

todo  el  que  sabe  ad- 
mirar  una  pintura  y 

apreciar  siquiera  un 

detalle  de  aquellas  so- 
berbias  obras  de  arte 

que  son  el  asombro 

del  mundo, algunade 
las  cuales  lo  han  sido 

ahora  del  publico  lon- 
dinense,  que  no  ha  regateado  su  admiracion. 

Sin  embargo,  quisiera,  al  volar  de  la  plu- 
ma,  hilvanar  con  algunos  de  los  nombres  de 

los  expositores,  una  breve  resena  de  las  pin- 
turas  mas  sobresalientes  que  se  exhibieron 

en  Londres,  y  que  representan  la  parte  an- 

tigua,  que  es  una  de  las  mejores  del  mun- 
do y  que  tanto  algunos  museos  espanoles. 

como  instituciones  inglesas,  a  mas  de  los 

Reyes  de  ambos  paises  y  con  ellos  las  noble- 
zas  espanola  y  britanica  y  los  poseedores  de 

las  obras  de  arte,  prestaron,  con  gran  genti- 

LA  ANUNCIACION, 

CON  EL  RETKATO  DE  D.  FERNANDO  ALVAREZ  DE  TOLEDO 

leza,  para  ayudar  al  lucimiento  de  tan  bella 
manifestacion  de  arte  hispanico. 

La  Anunciacion,  con  el  retrato  de  D.  Fer- 
nando Alvarez  de  Toledo,  senor  de  Valde- 

corneja  y  primer  Conde  de  Alba  de  Tormes, 
es  una  pintura  que  refleja  el  arte  flamenco 
de  las  miniaturas  que  adornan  los  viejisimos 

Misales  y  los  Libros  de  Horas  del  siglo  xv  y 

los  anteriores.  La  tigura  del  caballero  arma- 
do  de  todas  armas  y  que  siguiendo  el  uso 
cortesano.  lleva  largo  el  pelo.  es  una  fiel 

evocacion  de  los  dias 

del  rev  Knrique  IV. 
Se  trata  de  una  tabla 

deliciosa  por  su  can- 

dor, por  la  atencion 

que  puso  el  artista  en 
la  reproduccion  de 

los  pormenores. 
Tal  vez  si  Jorge 

Manuel,  hijo  del  Gre- 
co, termino  parte  de 

La  Anunciacion.  hay 
en  ella  mucho  del 

genio  de  su  padre, 

que  contrasta  grande- 
mente  por  su  fuerza 

y  su  atraccion  dra- 
matica  con  la  inge- 
nua  Anunciacion  del 

primer  Conde  de 
Alba.  En  la  a  que 

primero  nos  referi- 
mos,  y  de  la  que 

acompanamos  un 

grabado,  hay  aquella 
factura  de  las  postrimerias  del  autor  candio- 
ta,  aquella  descomposicion  de  tintas,  aquella 

riqueza  de  tonos,  aquellos  inesperados  resul- 
tados  que  desconciertan  y  que  tan  personales 
son  de  Theotocopuli. 

Pintabala  el  Greco  esa  Anunciacion  para 

el  Hospital  de  las  Afueras  de  Toledo,  cuando 

le  llego  la  muerte,  y  si  no  fue  su  hijo,  acaso 

fuera  uno  de  sus  discipulos  mas  compene- 
trados  con  el,  quien  con  tal  maravillosos 
detalles  terminase  el  rostro  de  Maria,  asi 

como  tambien  el  ala  izquierda  del  angel. 
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Pintura  representativa,  de  toda  una  epo- 
ca,  podria  llamarse  al  retrato  de  Felipe  II, 
en  que  el  gran  Pantoja  se  excediera  a  si  mis- 

mo.  En  ella  se  nos  muestra  la  exangue  figura 
del  Rey  Prudente  en  los  ultimos  meses  de 

su  vida,  tetricos  y  llenos  de  dolores  fisicos  y 

morales  y  que  el  monarca  pasara  en  El  Es- 
corial,  como  en  tumba  anticipada.  El  ca- 

racter  y  la  ejecucion  de  la  obra  no  pueden 
manifestarse  simplemente  con  palabras. 
Hasta  en  los  menores  detalles  del  cuadro  se 

ve,  se  siente,  el  soplo  del  talento  del  artista. 

Ese  retrato  es  de  aquellos  que  poseen  un  va- 
lor documental,  porque  en  el  se  adivina  la 

psicologia  del  personaje.  Es,  tal  vez,  una  de 

las  pinturas  en  que  Pantoja  de  la  Cruz  se 

adentro  mas  en  el  alma  del  modelo.  El  se- 

vero  continente  esta  ahi  patente;  como  tam- 
bien  la  expresion  marmorea  del  rostro. 

El  San  Pedro  Apostol,  de  Ribalta,  es  una 
de  las  ultimas  obras  del  Pintor  de  los  Frailes. 

Sin  adorno  alguno,  sin  detalles  pintorescos 

o  anecdoticos,  apenas  sin  colores,  sabe  Ri- 
balta darnos  en  este  cuadro  una  fortisima 

impresion  de  ascetismo  concentrado,  de  vida 

espiritual  intensa,  de  efecto  maravilloso, 
desde  esa  cabeza.  magistralmente  dibujada, 

hasta  los  pies  barbaramente  fuertes  y  pro- 

minentes.  Apenas  conocido  ese  artista  valen- 
ciano  fuera  de  su  region,  es,  no  obstante, 

uno  de  aquellos  que  por  su  potencialidad 

pictorica  requiere  gozar  de  mayor  renombre 
del  que  disfruta.  Conto  Espana  en  el  pasado 

ESTEBAN  MUR1LLO  RETRATO  DE  GABRIEL  MURILLO 
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con  una  legion  de  artistas  todavia  por  ensal- 
zar  en  el  grado  que  sus  meritos  reclaman,  y 

entre  esos  artistas  figura  con  derecho  prefe- 

rente  el  valenciano  Ribalta.  Y  con  el  su  pai- 

sano  Espinosa,  autor  de  la  composi- 
cion  San  Pedro  Pascual  avudado 

en  la  Misa  por  el  Nino  Jesus. 
En    este    tiempo  Jacinto 

Geronimo  de   Espinosa 
hace   valer  sus  dotes 

de  realista  en  las  ca- 
bezas  llenas  de  vida, 

verdaderos     retratos. 

Ningiin   trozo  aven- 
taja   en   este  genero. 
dentro  de  la  pintura 

espanola  del  siglo 

xvn,  a  la  casulla.  mi- 

tra  y  pafio  que  cubre 
el  caliz. 

Tampoco  hay  li- 
guras  tan  solidamen- 
tc  construidas,  en  al- 
gunos  detalles  quiza 
con  excesivo  realis- 

mo.  como  la  a  que 

ya  hemos  aludido, 
representativa  de  San 

Pedro  Apdstol.  Por  su 

plasticidad.  su  va- 
liente  claroscuro  y  la 

vida  de  que  rebosa. 
senala  esa  notable 

obra  las  cualidades 

que  como  pintor  po- 
seia  Ribalta. 

El  retrato  de  Ga- 

briel Murillo  es  qui- 
zaz  el  mejor  de  los 

pintados  por  su  pa- 
dre; que  resientense, 

generalmente,  de  lo 

poco  estetico  que  re- 
sulta  el  paralelismo 
de  las  blancas  me- 

clias  calzas.  Las  ropas 
talares  evitan  en  ese 

lienzo  tal  efecto;  mas,  FRANCISCO  DE  RIBALTA 

prescindiendo  de  esta  razon,  puramente  cir- 
cunstancial,  en  el  retrato  de  su  hijo  puso  el 
pintor  de  las  Concepciones,  un  sentimiento 
de  distincion,  que  hace  recordar  a  Van  Dyk. 

Vida.  verdad  no  pintada,  animacion, 
movimiento,  escenas  caricatures- 

cas.  sentimiento  moderno  del 

paisaje,  todo  eso  y  mucho 

mas  hay  en  La  Proce- 
sz'o'n,  de  Goya,  pintura 
anterior,  quiza.  pero 

muv  proxima  al  En- 
tierro  de  la  sardina. 

E n  el  siglo  xviu 
acompanan  a  Goya. 
Luis  Paret  y  Agustin 

Esteve.  De  la  primera 

mi  tad  del  siglo  xix, 

citare  a  Vicente  L6- 

pez,  Alenza,  F^squivcl 

y  Lucas,  y  posterio- 
res  a  iN5o,  l-'ederico 
Madrazo,  Resales , 
Francisco  Domingo, 

Haes.  Martin  Rico, 
Aurclianode  Beruete 

y  Emilio  Sala.  Todos 
ellos  alcanzaron  el 

aplauso  de  los  inteli- 
gentes;  pues  en  cada 
uno  de  ellos  se  aci- 

ni iro  su  respectiva  e 

inconfundible  perso- 
nalidad,  demostrati- 
va  de  la  serie  de  fa- 
cetas  de  que  consta 

el  arte  pictorico  espa- 

nol.  Loque  sorpren- 
de  al  penetrar  en  su 
estudio. 

En  violenta  y  muy 

artistica  transicion,se 

manitiesta  aqui  Ma- 
riano Fortuny.el  ge- 

nio  de  su  epoca,  que 

con  sus  obras  La  Vi- 
caria  y  el  Jardin  de 

SAN  PEDRO  los  Poetas,  marca  una 
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etapa  en  la  pintura 

espanola. 
Igiiiicito.  de  Ignacio 

Pinazo  Camarlench. 

es  una  entre  las  mu- 

chisinius  obras  de  in- 

apreciable  valor  del 

gran  maestro  valen- 
ciano:  en  torno  al 

cuiil  se  desenvuelve 

una  epoca  florecien- 
te.  en  la  que  triunfan 

en  el  art;.1  espanol  jo- 
venes  maestros  Valen- 

cia nos.  como  Bene- 

dito.  Sorolla  y  Jose 
Pinaxo  Martinez,  el 

arte  de  quien  encar- 
na.  con  cierto  sentido 

depurador,  tipos  y 

paisajes  levantinos, 

de  sangre  y  pura  cepa 
valenciana. 

En  Godella.cl  gran 

maestro  Pina/,o  Ca- 

in a  r  1  e  n  c  h  ,  g  u  a  r  d  a 
sus  obras.  encerradas 

como  el.  en  el  am- 

biente  romantico  y 

encantador  en  que 

viviera  los  die/,  ulti- 

mos  anos  de  su  vida. 

Acosado  por  el  ham- 
bre  rehusael  vender- 

las,  con  un  gesto  de 

principe-artista  que 
derrochara  millones 

y  para  el  cual  jamas 

tuvo  precio  una  de 

aquellas  telas  suyas 

en  que  pintara  una 
Valencia  dorada  de 

flores  y  frutos  y  que 

rompe  el  cabal  lete 

para  estallar  en  ple- 
tora  de  colores  al  aire 

libre,  a  la  luz  mara- 
villosa  de  una  fantas- 

JACIXrO  GERON1MO  DE  ESIMNOSA.  SAN  PEDRO  PASCUAL 

AYUDADO  EN   LA   MISA  POR   EL  NINO  JESUS 

PINAZO  CAMARLENCH IGNACITO 

tica  Valencia,  que 

vive  entre  naranjales 

y  arrozales  en  flor. 
Muere  despues  de 

tener  la  Medalla  de 

honor,  en  plena  con- 
sagracion  de  su  arte 

y  dejando,  a  modo  de 
dos  brazos  que  se  e.\- 
tienden  hacia  ade- 

lante,  protegiendo  su 
obra  viva,  sus  dos 

hijos,  Jose  e  Ignacio 

Pinazo  Martinez,  pin- 

tor  aquel.  escultor 

este,  que  posee  el  uno 
en  sus  telas  y  el  otro 
en  sus  marmoles,  algo 

de  lo  que  el  mago  de 
Godella  transmitiera 

a  sus  obras  muertas 

y  encarnara  en  sus 

dos  obras  vivas.  Prue- 
ba  de  ello  son  Rosa 

de  Te.  del  primero.  y 

Rosita,  del  segundo. 

Imposible  se  hace 

aqui  marcar  una  di- 
ferencia  apreciable 

entre  Jose  Maria  Lo- 
pez Mezquita,  que 

present  a  Pilarcita. 

Julio  Aloises,  con  Re- 

trato,  y  Ricardo  Ca- nals, tambien  con 

un  Retralo.  En  cam- 
bio,  indicaremos  el 

sello  personal  que  os- 
tentaba  el  cuadro,  de 

Felix  Mestres.  Las 

hijas  del  mayordomo 

de  la  fdbrica,  en  el 

cual  se  llegaba,  feliz- 
mente,  a  sostener  el 
naturalismo  de  las 

figuras  dentro  de  un 
delicado  sentimiento 

decorative  de  con- 
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RIOARDO   URGELL 

junto.  Kn  su  gama  de  Arises  dabase  con 
abundancia  de  exquisites  matices.  No  puede 

tampoco  pasarse  en  silencio  el  lienzo  Las  dos 
mascaras,  de  Claudio  Castelucho,  pintura  de 

facil  y  sabia  ejecucion.  Imposible  es,  ademas. 

no  decir  algo  de  Santiago  Rusinol,  el  pintor 
de  los  jardines  seiioriles,  el  artista  sensitive 

a  toda  manifestacion  de  belleza,  que  acerto  a 

recoger  en  sus  lienzos  la  suave  melancolia 
de  esos  parajes  en  que  la  naturaleza  aparece 

domada  por  la  voluntad  del  hombre. 
Deliciosa  figurilla.  de  precioso  colorido  y 

rarisima  liligrana  de  gran  valor,  es  La  man- 
tilla de  colores,  de  Leon  Astruc,  llamado  a 

ser,  dentro  de  poco,  un  excelente  pintor  en 

su  genero.  Por  lo  menos  esto  se  esperanza. 

CAFE  CONCERT 

Ricardo  I'rgell  muestrase  sencillamente 
un  maestro  en  su  Cafe  Concert.  Es  ese  ar- 

tista, extraiio  pintor  de  sombras  y  medias 

luces,  el  primero.  sin  duda,  de  la  escuela 

catalana.  que  pinta  almas  a  las  sombras  con 

su  pincel  maestro.  Su  indiscutible  persona- 
lidad,  su  vision  de  conjunto,  su  admirable 

paleta.  merecieron  elogios  sin  tasa.  Y  eran 
indiscutiblemente  merecidos. 

Patio  de  Ecija  es  la  obra  de  grandes  dotes 

que  presento  Alfonso  Grosso,  discipulo  de 
Gonzalo  Bilbao  y  que  tan  gran  talento  se 
nos  revela  en  esta  obra  suya. 

Tanto  de  Capuz,  que  ha  presentado 
Amor,  como  de  Inurria,  que  exhibe  Forma, 

me  parece  demas  hablar.  Ambos  son  lo  su- 
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MARIANO   FORTUNY 

ficientemente  conocidos,  y  quienes  saben  de 
su  labor  hallaran  de  justicia  los  elogios  que 
se  les  tribute  por  el 

publico    londinense. 
Tal  fue,  en  breves 

lineas,  en  sencilla 

nota,  la  manifesta- 
cion  artistica  reali- 
zada  en  Londres  y 

con  tanto  carino  aco- 

gida  en  esta  capital 
insular,  lo  mismo 

por  el  publico  aris- 
tocratico  como  por 
los  artistas  del  pais; 

que  eran,  en  rasgo 

noble,  los  primeros 
en  otorgar  aplausos 
a  las  obras  de  sus 

colegas  espanoles. 

Cuantos  presencia- 
mos  el  exito  de  nues- 

tros  paisanos,  nos  IGNACIO  PINAZO 
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sentiamos  contentos  y  envanecidos  de  escu- 

char  tan  prodigadas  demostraciones  de  ad- 

miracion  al  tempera- 
mento  artistico  de  la 

raza  h  ispanica.  Es 
conveniente  que  esto 

sepase  en  nuestra  pa- 
tria  para  que  Espafia 

agradezca  los  laure- 
les  que  para  ella  re- 
cogen  sus  pintores  y 
escultores.  Al  fin  y  a 

la  postre  por  ellos  se 

recaba  en  el  extran- 
jero  el  respeto  y  la 

estima  que  redun- 
dan  en  pro  del  pais. 

Entre  el  arte  univer- 
sal, el  espanol  goza 

en  el  dia  de  mucho 

aprecio.  Llego  la  ho- 
ra  de  hacerle  justicia. 

ROSITA  IGNACIO  SERRANO. 

Industrias  Grd/icas  :  Thomas  Ban 



O.   MO1RA LUNETO  DE  UN  SA1.6N  DE  MUSICA 

GERALDO  E.  MOIRA 

LA  Inglaterra  de  nuestros  dias,  como  la  de 

un  siglo  ha,  y  con  ligeras  lacunas  du- 
rante  el  tiempo  que  media  entre  estas  dos 

epocas,  es  una  tierra  de  pintores  decoradores. 

El  siglo  xvni  y  los  comienzos  del  xi.v  no  fue- 
ron  periodos  exclusivamente  decorativistas: 

pero  bastante  retorica  y  pompa  ornamen- 
tal hay  en  Gainsborough,  en  Romney,  en 

Hogarth,  en  Reynolds,  en  Hoppney,  Law- 
rence, Raeburn,  Bonnington,  Oppie,  Chin- 

nery,  etc.  Los  paisajistas  y  los  pintores  de 
genero  realistas  a  la  manera  de  los  Raises 

Bajos  estan  en  minoria  en  aquel  fertilisimo 

momento  de  la  pintura  britanica:  los  retra- 
tistas  grandilocuentes  y  decorativistas  son 

los  que  abundan,  ni  mas  ni  menos  que  en  la 

pintura  contemporanea  de  la  corte  de  Ver- 
salles.  El  mismo  Turner  tiende  a  un  decora- 

tivismo  por  el  color  muy  semejante  en  parte 

al  decorativismo  o  colorismo  (como  quiera 

calificarsele)  de  los  tapiceros  orientales.  An- 
tes y  despues  del  Prerrafaelismo,  una  sabrosa 

y  solidisima  pintura  de  genero  (i)  que  no  ha 
sido  aun  debidamente  reconocida  ni  ensal- 

zada,  representa  ciertamente  la  tendencia 

realista;  pero  en  seguida  se  sobrepone  de 
nuevo  el  decorativismo  y,  despues  de  la 

Prcrraphaclilc  Brotherhood,  que  es  el  movi- 

miento  moderno  mas  voluntaria  y  tenaz- 
mente  decorativista  que  se  conoce,  casi  toda 

la  pintura  inglesa  tiende  al  decorativismo. 
Asi  se  da  el  caso  de  que  hasta  entre  los  mas 

bucolicos  paisajistas  de  la  actual  escuela  in- 
glesa, como,  por  ejemplo,  Alfred  East.  Frank 

Brang\vyn,  etc.,  se  den  paisajistas  casi  exclu- 
sivamente decorativistas. 

No  mencionaremos  el  decorativismo  de 

Aubrey  Beardsley,  de  Charles  Conder  y  de 
tantisimos  artistas  dedicados  a  la  pequena 

decoracion,  porque  ello  nos  llevaria  dema- 
siado  lejos,  extramuros  del  tema  que  sugiere 

la  obra  de  Geraldo  E.  Moira;  la  gran  pin- 

tura mural,  particularmente  la  pintura  al 

(i)  Philip  Connard,  Ambrose  Mac  Evoy,  John  Everett 
Millais.  William  Nicholson,  William  Orpcn,  FIcnry  Tonks  y 

muchosotros  pintores  de  gdncro,  de  la  scgunda  mitad  del 

siglo  xix  y  de  nuestros  dias»  han  producido  obras  de  una 

fuerza  y  de  una  espiritualidad  extraordinarias.  En  un  gSnero 

parecido,  pero  con  intencioncs  trascendcntales.  habria  que 

citar  los  nombres  de  otros  artistas  ma's  que  singulures:  Char- 
les Ricketts,  David  Muirhead,  dmulo  de  Rossetti,  y  sobretodo 

el  fino  y  profundo  James  Pryde 
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oleo.  Estos  pequenos  artistas  decoradores, 

que  son  como  el  residue  del  prerrafaelismo 
exausto,  no  fueron  pintores  en  el  amplio 

sentido  de  la  palabra:  fueron  simples  dibu- 
jantes,  acuarelistas  casi  timidos  que  rozaron 

la  pinturu  como  un  boy-scout  las  aventuras 
de  Stanley,  Shableton  y  Hernan  Cortes. 

La  escuela  setecentista  que  se  formo  al 

influjo  de  los  Paises  Bajos  y  de  Francia, 

tomo  mas  de  los  t'ranceses  que  de  los  fla- 
mencos y  holandeses;  y  de  Francia  tomo  el 

panache  y  la  retorica  de  los  retratistas  corte- 
sanos,  mas  que  aquel  realismo  de  los  Char- 

din,  Boilly,  Mercier.  Greuze  y  demas  hete- 
rodoxos  del  llamado  bon  ton.  los  reprobos  de 
la  Academia  Real. 

Asi  se  explica  el  decorativismo  dominan- 
te  en  la  pintura  inglesa  de  nuestros  dias 

cuando  este  genero  semi-literario  se  practica 
solo  esporadicamente  en  las  demas  escuelas 

europeas.  Asi  este  pintor  que  hoy  MVSEVM 
se  honra  en  acoger  en  sus  paginas  eclecticas, 
Geraldo  E.  Moira,  se  coloca  naturalmente 

en  la  tradicion  mas  que  centenaria  de  su 

pais. Y  aqui  estara  en  su  lugar  un  inciso  que 
aclare  eso  del  literaturismo  de  las  escuelas 

de  pintura  mural.  Nos  referimos  a  las  escue- 

las modernas  del  genero,  La  clasica  pin- 

LUNETO  DE  UN  SAI.6N  DE  MUSICA 

tura  mural  es.  naturalmente,  sobreentendida 

como  ejemplar.  Los  pintores  murales  de  hoy 
dia,  tanto  los  ingleses  como  los  de  cualquier 

otro  pais  que  no  sea  Francia,  torturan  su 

creacionismo  hasta  anularlo:  repiten  vacua- 
mente  la  manera.  los  temas,  el  composicio- 
nismo,  el  aire  o  tono  de  los  clasicos:  no  saben 

ver  la  vida  contemporanea,  ni  saben  recons- 
truirla  plasticamente  sobre  las  paredes,  De- 

lacroix, Puvisde  Chavannes,  Hipolito.  Fran- 
drin.  tal  vez  Ingres,  Teodoro  Chasserian, 
Alberto  Besnard,  nuestro  compatricio  Jose 

M."  Sert,  educado  en  la  escuela  francesa,  son 
ejemplos  varies  que  se  unen  en  uno  solo 
para  componer  una  excepcion  colectiva  que 

fortalece  la  regla.  Francia  se  significa  siern- 
pre  elevadamente  aparte  en  la  historia  de  las 
modernas  antes  plasticas. 

Asi,  pues.  hay  que  considerar  la  buena 

pintura  mural  de  los  paises  extra-franceses, 
como  una  pintura  retorica,  afectada  de  pre- 

juicios  anacronicos;  mas  sensible  a  lo  orna- 
mental, al  fasto,  al  deslumbramiento  y  a  la 

sensualidad  retiniana  que  a  los  purisimos  y 

excelsos  valores  de  la  plasticidad:  los  que  po- 

driamos  calificar  de  espiritualistas  senso- 
intelectuales,  si  esta  formula  no  pecase  de 

excesivamente  condensada  y  obscura,  como 
una  formula  farmaceutica. 
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G.  MOIRA 

Geraldo  E.  Moira  no  es  un  pintor  que 
necesite  presentation.  Hace  ya  muchos  anos 
que  su  obra  prodiga  y  brillante  ha  llamado 
la  atencion  del  mundo  inteligente.  Geraldo 
E.  Moira  hoy  dia  es  una  de  las  principales 
firmas  de  esta  notable  pintura  inglesa,  una 
de  las  mas  justamente  estimadas,  por  cuanto 
la  labor  de  este  artista  esta  reconocida  como 

una  de  las  mas  honradas  y  mas  tecnicamente 

pictoricas. 
Sin  embargo,  nuestro  pais  no  ha  estima- 

do  el  arte  ingles  contemporaneo  con  tanto 
fervor  y  perseverancia  que  puedan  holgar 
algunos  datos  biograficos  sobre  la  carrera 
artistica  de  este  magnifico  decorador.  Por 
ellos  vendremos  en  mayor  conocimiento  de 

su  obra  de  madurez,  su  ultima  produc- 
cion,  la  que,  reproducida,  acorn pana  estas 
lineas. 

Moira  no  es  pintor  por  casualidad;  su 

padre  era  conocido  como  pintor  miniaturis- 
ta.  La  infancia  del  pequeno  Geraldo  se  des- 
lizo  en  el  taller  paterno,  entre  colores  y  pin- 
celes,  y  la  vocacion  que  aquellos  y  estos 
despertaran  en  el  hijo  del  miniaturista  no  se 
vio  nunca  contrariada,  sino  estimulada  por 

los  padres.  Por  esto  y  por  razon  de  las  in- 
fluencias  del  padre  de  Geraldo,  nuestro  ar- 

tista pudo,  desde  la  adolescencia.  seguir  des- 
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ahogadamente  sus  cursos  de  arte  en  las  es- 
cuelas  de  la  Real  Academia. 

Sus  comienzos  de  pintor  decorativista,  se 
signiticaron  mayormente  en  la  vidrieria,  arte 

que  por  aquel  entonces  se  hallaba  en  Lon- 
dres  en  su  renacimiento,  gracias  al  impulse 

que  la  Hermandad  Prerrat'aelita  le  diera.  Las 
grandes  vidrieras  policromas  de  la  iglesia 

nueva  de  Stantonbury  obra  suya  son.  Tam- 
bien  proyecto  las  del  celebre  colegio  londi- 
nense  tundado  y  mandado  construir  por 

Mr.  T.  Hare,  y  las  que,  en  estilo  cincocen- 
tista,  figuran  en  el  suntuoso  teatro  Shakes- 

peare, de  Stratford-on-Avon.  En  estas  vi- 
drieras el  estilo  propio  de  Geraldo  E.  Moira 

no  se  ha  manifestado  aiin  del  todo:  la  in- 
fiuencia  del  pintor  J .  W.  Waterhouse, 
idolo  que  fue  de  Londres  durante  quince 
anos  por  lo  menos,  se  deja  sentir  en  todas 
ellas.  Una  caracteristica  muy  personal  se 

destaca,  sin  embargo,  en  estas  pinturas  trans- 
parentes:  el  contorno  plombitero  de  las  figu- 
ras  es  en  las  vidrieras  de  Moira  un  con- 

torno adecuadisimo  al  genero;  es  un  contor- 
no muy  simple  y  grueso,  por  manera  que 

la  sintesis  de  aquellas  composiciones  llegue 
incolume  a  los  ojos  del  espectador  al  traves 

de  la  grande  distancia  que  habitualmente 

separa  el  objeto  del  sujeto  en  estas  pinturas 3°7 



de  vidrio.   Ademas  de  prescindir  de  todo  de- 

talle  ocioso  y  perturbador.  ademas  del  buen 

tino  de  acentuar  con  gruesisimos  plomos  el 

contorno  de  sus  figuras,  para  que  la  distancia 

nada    devorara,    para    imponer    reciamente 

el  dibujo  y  hacer  mas  brillantes  los  colores, 
Moira  tuvo  en  estas  sus  vidrieras  un  nuevo 

acierto  magistral  al  cuidar  de  que  este  con- 
torno no   fuera  el  alinado  y  casi  inerte  que 

buscan  los  pro- 
fesionalesde  la 

vitraria.    A    la 

r  e  g  u  I  a  r  i  d  a  d 
absoluta  de  los 

plomos   tradi- 
cionales,  Moi- 

ra sustituyo  un 
trazado  brutal, 

en    el    cual    el 

plomo  notiene 

ni  el  paralelis- 
mo  de  los  talle- 

res    industria- 
lizados    ni    su 

lisura  mecani- 
ca.     Asi    estos 
contornos  son 

mucho  mas  vi- 

vos  e  intencio- 
nados  que  los 

contornos  a- 
trencillados 

del  comun  de 

las  vidrieras 

modernas;  tie- 
nen    un   vigor 

semejante  al 

de  las  primitivas  vidrieras  goticas.   Mas  tar- 
de.  junto  con   F.   Lynn  Jenkins,   emprende 
Moira  la  decoracion.  Jenkins  esculpe  y  Moira 

policroma  los  relieves  de  su  compaiiero  como 

quien  pinta  sobre  una  superficie  plana,  pres- 
cindiendo,  naturalmente.de!  modelado;  pero 
matizando  como  en  los  cuadros  de  caballete. 

Este  procedimiento  de  relieve   policromado 

fue  la  ultima  inquietud  del  ultimo  prerrafae- 
lita:    Roberto  Anning-Bell.   De  el   tomaron 

los  dos  jovenes  asociados  la  idea  y  el  proce- 

dimiento y  con  este  intentaron  abrirse  ca- 
mino  en  el  proceloso  vivir  del  Londres  in- 
menso.  Las  principales  obras  de  este  genero 

mixto,  no  muy  recomendable  ciertamente, 

tal  vez  scan  las  pinturas  murales,  en  relieve, 

del  «Trocadero»  londinense,  donde  la  poli- 

cromia  se  sobrecarga  con  dorados  y  platea- 

dos.  Kstas  pinturas  dataran  poco  mas  o  me- 

nos  de  1897,  cuando  la  reputacion  de  Geral- 
do  E.  Moira  es- 

taba  yaestable- cida.  Ksta  se 
inicia  en  iSy2, 

al  salir  vence- 

dor  de  la  Ex- 

posicion  de  la 
Real  Acade- 
m  i  a  con  s  u 

cuadro  Victo- 

ry, obraque  le 
vale  la  tan  co- 

diciada  meda- 
lla  de  oro. 

El  proceso 
evolutive  de 

este  pintor  es 

lento  y  sin  va- cilaciones  ni 

sobresaltos:  la 

sangre  (Via  y  el 

aplomo  inge- nitos  en  laraza 

se  traslucen 
bien  en  la  obra 

entera  de  Moi- ra. Si  desde  las 

obras  de  sus  co- mienzos.  hasta  la  ultima  aun  humeda  sobre 

el  caballete,  seguimos  una  tras  de  otra  su 

orden  cronologico,  no  percibiremos  en  ellas 

movimiento  evolutivo  alguno.  Para  perca- 
tarnos  del  avance,  del  cambio  de  ideas,  de 

procedimientos  y  de  vision  que  desde  los 
inicios  hasta  ahora  ha  modificado  tan  bella- 

mente  la  pintura  de  Moira,  tendremos  nece- 

sidad  de  comparar  dos  telas  grandemente  se- 

paradas.  Asi  y  todo  se  comprobara  la  nor- 
malidad  y  fijeza  de  una  trayectoria  que  pa- 
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rece  innata.  La  pintura  que  Geraldo  E.  Moira  inglesas;  la  que  nunca  desmaya  en  cualquier 

produce  en  el  dia  es  mas  solida,  mas  espon  -  genero  que  sea;  la  que  guia  y  exige  al  paisa- 

tanea  y  robusta  que  la  de  su  juven-  ^^^^^  jista,  al  pintor  de  genero,  al  pintor 

tud;  pero  el  fondo,  la  voluntad  _^^^B  Hfett  w'stico  y  al  decorativista.  Este 
pictorica,  su  sentimiento  de  la  .^fl^H^P^I  H^.  colorismo  siempre  calido  y 

brillante  de  las  escuelas  in- 

glesas no  ha  decaido  ni  en 
los  momentos  mas  criti- 

cos,   cuando  todo   el 

mundo,  hasta  la  mis- 
ma  Francia.  tierra  de 

la  pintura,  agrisaba  o 
enturbiaba  su  paleta 

en    pleno    siglo    xix. 
Pero  asi   como  en 

un  principio  el  colo- 
rismo ingles  parecia 

eco  del  colorismo 

profundo  de  los  Ha- ni ados      pequenos 

maestros  de  los  Pai- 

ses  Bajos,  y  del  colo- 
rismo miis  brillante, 

pero  en  cambio  me:; 

superficial  de  lostran- 
ceses  setecentistas, 

hoy  este  colorismo  de 

Arming-Bell,  de  Leo- 
nor  Fortescue  Brick- 
dale,  de  Brangwyn  y 

demas  maestros,  he- 
rederos  mas  o  menos 

renegades  del  prerra- 
faelismo    casi    todos 

ellos.  es.  como  el  co- 
lorismo de  Moira,  un 

colorismo  veneciano. 

Ya    algunos    de    los 

prerrafaelitas,  Millais 
sobretodo.    usaban 

perfectamente   la  paleta   y 

los  mismos   refregados  ve- 

necianos  que  ahora  gusta- 
mos  en  Geraldo   Moira;  el 

que  podriamos  calilicar  de 

prerrafaelita  trances,  Gus- 
tavo Moreau.  tambien  era  un  admirable  ve- 

necianista.  Esta  paleta  calida  a  la  veneciana 

forma  y  del  color  son  siem- 
pre los  mismos.  El  color 

de  Geraldo  E.  Moira  es, 

sin  duda,  lo  mas  in- 
teresante  de  su  obra,  K 

toda  ella  ya  de  si  tan 

rica  y  feliz:  el  color 

por  si,  como  orna- 
mento,  como  se  esti- 
ma  en  el  Kaleidos- 

cope, por  el  conten- 
tamiento  y  satisfac- 
cion  que  da  a  los  ojos, 

aunque  no  diga  nada 

a  la  inteligencia.  aun- 
que vista  una  mala  o 

una  ligera  forma.  Y 

cuidado  que  aqui  en 
la  obra  de  Geraldo 

E.  Moira  la  forma  es 

sentida  y  cuidada  con 
amor.  Bella  cosa  es 

este  dibujo  tirme  y 

gracioso,  ese  helenis- 
ticimo  ingles,  donde 

hay  algo  del  roman- 
tismo    prerrataelita. 

algo    tambien    de    la 

gracia    femenina  fin 

de  sieclc  que  cultiva- 
bael  enfermizo  Char- 

les Conder,  donde  se 

percibe  tambien  algo 
del  realismo  de  Bran- 

gwyn.    Admirable  y 
sabrosa  es  esta  pastosidad 

que  pone  el  color  como  es- 
maltes   o  engobcs   cerami- 
cos,  con  pura  sensualidad 
casitactil.  Pero  lo  esencial, 

sin   duda,    podemos  repe- 
tirlo,  en  la  pintura  de  G.  E.  Moira  es  el  co- 
lorido,  la  preocupacion  secular  de  las  escuelas 
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se  manifiesta  en  las  primeras  obras  de  Moira, 
en  su  Carlos  \ .  cuadro  pintado  en  1862:  luego 

va  el  pintor  acentuando  paulatinamente  su 
color  hasta  el  ano  iN/O  con  su  decoracion 

de  la  Casa  de  Maternidad,  que  es  cuando  esta 

su  paleta  toma  el  tono  decididamente  tizia- 

nesco.  Al^o  posterior  a  esta  epoca  sera  su  ul- 
tima tentativa  de  pintura  en  relieve,  de  la  cual 

es  una  muestra  timida  este  techo  de  la  libreria 

de  la  I'nitarian  Church  House,  de  Liverpool, 
la  cual  se  reproduce  en  estas  paginas.  Aqui 

se  aprecian  ya  reminiscencias  de  relieve  y  pa- 
tentes  muestras  de  aplicacion  de  oro  y  plata. 

A  partir  del  ano  So.  poco  mas  o  menos, 

se  inicia  esta  tendencia  a  la  pastosidad  abun- 

PLAF6N  DECORATIVO  DEL  TRASATLANTICO  «  MEDINA* 

dante,  este  enriquecimiento  rembrandesco 

del  oleo.  pero  que,  a  decir  verdad,  no  res- 
ponde  muy  adecuadamente  al  oficio  de  la 
pintura  mural.  Entonces  es  cuando  la  fama 
de  G.  K.  Moira  crece  mas,  equiparando  su 

obra  a  la  de  los  primeros  pintores  de  Lon- 
dres.  Sera  tambien  hacia  esta  epoca  cuando 

sus  composiciones  abandonan  algo  de  su 

simbolisnio  rebuscado  para  inclinarse  a  un 

ale^orismo  mas  realistico:  estas  composicio- 

nes pseudo-helenisticas  donde  se  percibe  el 
eco  lejano  de  Alma  Tadema,  entre  otras  in- 
fluencias  insinuadas  anteriormente.  Y  con 

este  dibujo,  con  esta  composicion  va  infil- 
trandose  en  el  venecianismo  ingenuo  y  asea- 

G.  MOIRA 
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G.  MOIRA 

do,  peculiar  de  aquellos  anteriores  venecia- 
nistas  ingleses.  una  nueva  paleta.  la  paleta 

del  venecianismo  patinado,  invencion  de 

Frank  Brang\vyn.  la  cual  no  tarda  mucho 
en  invadir  las  paletas  de  todos  los  modernos 

pastichistas. 

Nadie,  sin  embargo,  ha  usado  tan  gracio- 
samente  del  truco  patinador  como  estos  dos 

ingleses.  Geraldo  E.  Moira  ha  hecho  prodi- 
gies en  este  colorismo  frivolo  y  superficial: 

ha  igualado  a  los  mismos  venecianos  en  la 

orquestacion  de  los  semi-tonos,  de  los  tonos 

piitridos,  cual  se  puede  admirar  en  el  frag- 
mento  de  su  composicion  titulada  Europa. 

que  damos  reproducido  en  tricromia. 

PLAFON  DECORATIVO  DEL  TR ASATLANTICO  «MALOJA» 

Buena  idea  tendremos  del  ultimo  mo- 

mento  de  la  pintura  con  estas  graciles  com- 

posiciones  cuyas  reproducciones  ilustran  es- 
tas lineas,  estos  alegres  y  ritmicos  platbnes 

que  adornan  los  salones  de  los  trasatlanti- 
cos  «Maloja»,  «Medina»  y  «Morea»,  y  el 

magnifico  techo,  tan  veneciano,  que  adorna 

la  United  Kingdom  Provident  Institution. 

de  Londres.  Imaginemos  estas  pinturas  har- 
monizadas  con  la  paleta  tizianesca  de  esta 

«Europa»  que  acabamos  de  senalar.  y  conte- 

semos  que  en  estas  obras  no  sabemos  que  ad- 
mirar mas,  si  ese  color  tan  suntuosamente 

rico,  si  estas  composiciones  tan  nobles  y 

equilibradas,  si  este  su  dibujo  firme  y  gra- 
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cioso  o  si  lo  mas  seductor  sea  esta  pincelada 

chorreante  de  pasta  multicolor,  tan  confia- 
damente  escurrida  sobre  la  tela. 

No  caigamos,  al  juzgar  a  este  pintor,  en 

la  alabanza  incondicional;  que  ningun  ar- 
tista,  acaso,  sera  digno  de  elogio  absolute. 
Adenias,  esta 

tan  g  r  a  n  d  e 
c  o  n  to  r  m  i  d  a  d 

implicacasiun 
agravio;  que 

solo  a  los  ne- 
cios  se  aplaude 

sistematica- 
mente.  Al  cali- 
ticar  la  pintura 
de  Geraldo  E. 

Aloira  de  su- 

perficial, no 
en  tendiam  os 

rebajarla ,  sino 
colocarla  en  su 

debido  lugar; 

en  el  lugar  de 

simple  decora- 
cion  donde  G.  MOIRA 

quisoel  mismo 
pintor  establecerla:  en  el  mismo  plan  que 
los  venecianos  desarrollaron  coloristicamen- 

te  su  pintura  maravillosa.  Decimos  colnristi 

camente,  y  sobre  este  calificativo  hay  que  in- 
sistir.  Porque  en  verdad.  el  colorismo  vene- 

ciano,  que  es  el  mas  brillante.  el  mas  har- 
monico,  el  mas  calido  y  rico  de  entre  los  de 
todas  las  escuelas  renacentistas,  no  es.  sin 

embargo,  un  colorismo  a  tbndo.  pertbrador 

del  fenomeno,  como  solo  hoy.  con  el  impre- 
sionismo,  se  ha  logrado;  no  es  tampoco  un 

colorismo  de  influencia  realistica,  profunda- 

mente.  equilibradamente  mental,  cordial  y 

sensual  como  fue  el  de  Velazquez,  de  Rem- 
brandt y  de  los  casi  despreciados  holandeses 

-  los  piadosamente  caliticados  de  «pequenos 

maestros».  —  Tintoretto  se  salia  de  la  pre- 
cariedad  de  este  decorativismo  fastuoso;  Ve- 

rones  se  hu- biera  salido;  el 

Greco  se  salio 

de  el.  Pero  es- 

tos  tres  no  se- rian  mas  que 

heterodoxos 

inconfesos  de 

aquel  pobreci- 
to  dogma  co- 
loristico,  cons- cientemente 

sentido  y  prac- 
ticado  hasta 

p  o  r  el  mis- mo Domenico 

Theotocopuli: 
la  distincion  y 

el  refinamien- 
to  del  color 
«bonito». 

Concluyanios,  con  todo,  que  esta  Ingla- 
terra  tamosa  por  sus  riquezas,  temible  por 

su  serenidad,  terrible  por  su  fuerza,  se  va  a 

hacer  estimable  y  admirable  por  su  gracia, 

cada  dia  crecientc,  en  el  arte  de  hacer  son- 
reir  los  muros  austeros  de  sus  tribunales,  de 

sus  negras  lonjas,  de  sus  arsenales,  de  sus 

mazmorras,  de  sus  ahumados  caserones  mo- 
numentales  donde  se  administra  safiuda  e 

imperturbablemente  la  felicidad  de  todos  los 

pueblos  europeos. 

F.  ELI'AS. 
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UNA  AGUAFORTISTA  RUSA.  ANGELINA  BELOFF 

DESDE  hace  unos  anos  se  nota  en  el  arte 

del  grabado  un  renacimiento  impor- 
tantisimo  y  cada  dia  mas  pronunciado.  Como 

en  la  pintura  y  en  la  musica.  Rusia  siempre 

original,  fuerte  y  apasionada.  ha  impreso  a 
este  movimiento  artistico  su  sello  nacional. 
Y  uno  de  los 

creadores 

que  mas  fuer- 
za,  mas  pa- 
sion  y  mas 

originalidad 
han  dado  al 

aguafuerte 
rusa  contem- 

poranea  es 
una  m  u  jer. 

Angelina  Be- 
loff,  que  con 
el  ingles 
Brangwyn  y 
la  a  1  e  m  a  n  a 

Kate  Koll- 
witz,  forma  el 

trio  principal 

del  grabado 
moderno. 

Las  obras 

de  estos  tres 

artistas,  si 
bien  tienen 

grandes  pun- 
tosdecontac- 

to,  se  distin- 

guen  neta- 
mente,  tanto 

por  su  espiri- 
tu  como  por 

su  forma.  El  realismo,  a  veces  algo  estrecho, 
de  Brangwyn,  el  naturalismo  vehemente 

socialista  de  Rate  Kolhvitz,  y  la  vision  que 
por  relatividad  podriamos  calificar  de  mas 

sonadora,  de  Angelina  Beloff,  se  separan 

unos  de  otros.  Y  una  vez  puesta  aparte  la 
obra  de  esta  artista  se  nos  aparece  en  ella  el 

ANGELINA  BELOFF 

caracter  completamente  especial  que  la  creo. 
La  tendencia  hacia  el  estilo  de  los  anti- 

guos  grabados  en  madera  es  una  de  las  ten- 
dencias  fundamentals  del  grabado  ruso:  la 

mayoria — y  casi  podria  decirse  que  la  totali- 
dad  —  de  los  artistas  rusos  del  negro  y  bianco 

se  sujetan  a 

ella,  y  pode- mos  ver  que 

el  grupo  hoy 

tan  florecien- 

te  de  los  ilus- 

tradores  ru- sos: Bilibine, 

Doboujinski, 

Somof,  Sou- 
dei'kine,  Be- 
nois,  y  sus 

respectivos 
discipulos, 

aim  dibujan- do  en  papel, 

tienden  siem- 

pre a  dar  la 
i  m  p  r  e  s  i  6  n 
fuerte  y  dura 

del  grabado 
en  madera. 

Al  lado  de 

los  pintores 

que  forma- ban  la  van- 

guardia  de 
los  salones  pa- 
risienses  los 

mas  adelan- 

.NTER.OR      tadosyquea 
limitacion  de 

estos  no  guardaban  ninguna  consideracion  al 

«oficio»,  Rusia  tiene  un  gran  numero  de  ar- 

tistas que,  adelantados  en  espiritu  —  los  mas 
adelantados  quiza  de  toda  Europa  —  guardan 
un  carino  fervoroso  a  los  ideales  del  pasado,  a 

su  culto  por  la  linea  trabajada  y  potente.  Hay 

en  el  arte  ruso  contemporaneo  un  gran  mo- 



vimiento  estilista,  y,  para  quien  lo  estudia 

detenidamente,  este  movimiento  se  mani- 
fiesta  identico,  con  la  misma  libertad  y  la 

misma  conciencia,  en  los  suenos  hacia  el  an- 

tiguo  Oriente.  de  las  decoraciones  de  Leon 
Bakst,  en  el  arcaismo  sabio  y  casi  cerebral  de 

las  ilustraciones  de  Bilibine,  o  en  las  agua- 
fuertes  apasionadas  y  vibrantes  de  Angelina 
Bel  off. 

Kn  las  aguafuertes  de  Angelina  BelotY  el 

caracter  dominante,  el  que  se  presenta  pri- 

mero,  es  lo  que  podriamos  llamar  la  ner- 
viosidad.  En  todas  las  obras  de  esiu  artista, 

por  sobrc  el  recato  y  la  paciencia  obliga- 

dos  por  la  materia  misma  del  trabajo.  la  li- 
nea  aparece  nerviosa  y  llena  de  subjetividad. 
Angelina  BelotY  no  busca  en  los  antiguos 

moldes  de  su  arte  inspiracion  estrecha  o  tor- 
ma  ya  resuelta.  Se  sirve  de  ellos  como  de  la 

concepcion  m;is  adecuada  a  su  sensibilidad; 
recrea  su  sensibilidad 

y  agranda  su  vision 

en  apariencias  pre- 
sentadas  por  ideales 
a  n  a  I  o  g  o  s ,  a  u  n  q  u  e 

muy  dil'erentcs  y  dis- 
tantes.  Y  en  esto  An- 

gelina BelotT  es  muy 
de  su  ra/.a  y  de  su 

epoca. 
Son  SLIS  obras,  en 

su  forma  severa  y 

muy  trabajada,  vi- 
brantes hasta  la  alu- 

cinacion.  La  «Vision 

de  Santa  Teresa*  es 

mucho  mas  que  la 

reproduccion  de  un 

episodic  o  la  repre- 
sentacion  de  una  vi- 

da :  es  la  materializa- 
cion  mas  absoluta,  la 

mas  desenfrenada  y 
la  mas  estrecha  de 

una  hiperestesia.  Este  grabado  no  esta  hecho 
con  una  idea  ni  con  un  ensueno;  esta  hecho 

con  todo  el  ardor  de  unos  nervios  apasio- 

nados.  con  toda  la  fuerza  de  un  tempera- 

ANGELINA  BELOFF 

mento  puesto  entero  en  una  obra,  sin  vaci- 

laciones  ni  regateos. 
Eslava  tenia  que  ser  quien  nos  diese  esta 

obra.  Eslava  debia  ser  para  compenetrarse 

tan  intimamente  de  un  caracter  espanol. 

Porque,  por  encima  de  todas  sus  exteriorida- 

des  y  de  la  variacion  accidental  de  sus  aspec- 
tos,  el  caracter  eslavo  y  el  caracter  de  Espana 

son  hermanos  en  su  profundidad  y  en  sus 

ideales. 

El  pueblo  ruso  y  el  pueblo  espanol  vi- 
bran  lo  mismo.  Mejor  que  ningun  artista  de 

otro  pais  —  y  casi  diriamos,  mejor  que  nin- 

gun artista  espanol  —  Rimsky-Korsakoff  ha 
sabido  sintetizar,  en  unos  cuantos  ritmos,  el 

ritmo  fundamental  de  Espana. 

Angelina  Beloff  pasa  algun  tiempo  en  Es- 

pana —  en  Toledo,  que  es  el  relicario  del 
alma  espanola  —  y  nos  da  con  un  acierto  y 
una  justeza  insuperables  la  nota  invariable 

de  la  idiosincrasia  es- 

panola. Es  esto  mas 

que  una  coinciden- cia;  es  otra  cosa  que 

la  curiosidad  dilet- 
tante de  un  artista 

turista.  Parasentirde 

este  modo  una  tierra 

a  la  manera  del  «Ca- 

pricho  espanol ».  de 
Rimsky.  o  de  los  gra- 
bados  toledanos  de 

Angelina  Beloff,  hay 

que  llevar  esta  tierra 

dentro  de  uno  mis- 

mo,  hay  que  nacer 
con  su  vision. 

Y  como  el  arte  es 

uno  y  siempre  igual 
en  todas  sus  formas, 

la  violencia  orgiaca 

de  Rimsky-Korsakoff 

CALLE  manifiesta  su  senti- miento  de  Espana  lo 

mismo  que  la  violencia  concentrada  de  An- 
gelina Beloff.  En  los  dos  la  misma  seguridad, 

la  misma  fuerza,  la  misma  impulsion.  jAh! 

no  son  estas  obras  de  la  gran  aguafortista. 
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las  paginas  ligeras,  amenas  y  pintorescas  de 

los  espanoli^antes  que  pueblan  anualmente, 

con  su  nota  sensacional  y  externa,  los  salones 
de  allende  los  Pirineos.  No  son  la  fantasia 

pasajera  y  obligada  del  artista  que  hizo  su 
tradicional  viaje  a  Espaiia  como  lo  hard  al 

ano  siguien- 
te  o  lo  habra 

electuado  el 

aiio  anterior 

a  Napoles  y 
Florencia.  Y 

no  necesita- 

mos  estudiar- 

las  largamen- 

te  para  obte- 
ner  el  secreto 

desu  verdad: 

nos  lo  dice n  a 

primera  vis- 
ta, estos  alfa- 

reros  encor- 

v  a  d  o  s ,  j  a  - 
deantes,  casi 

animales  co- 
mo los  Afu- 

jicks  de  Tols- 

toi' y  de  la 
Tragic  a  in- 
fa  n c i a  d  e 

Gorki,  y  co- 
mo ellos  tam- 

bien  casi  su- 

blimes; y  nos 

lo  gritan  con 
la  vehemencia  del  arte  grande  e  intense  esas 

mujeres  magnificas  en  su  tealdad  y  en  el 

cansancio  de  sus  formas  como  solo  lo  supie- 

ron  ser  las  mujeres  rudas  y  feas  que  el  excel- 
so  Gauguin  buscaba  en  el  primitivismo  de 
su  Bretana  alucinada. 

Son,  estas  mujeres  inharmoniosas  de  An- 
gelina Beloff,  una  de  las  obras  mas  atrevidas 

y  mas  incontestablemente  sinceras  del  arte 

moderno  No  estan  compuestas  ni  estan 

agrupadas.  Estan,  y  esto  basta,  y  esto  es  todo. 

Estan,  como  ellas  estaban,  o  mejor  aun, 
como  seguramente  debieron  estar.  Esto  no 
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es  realismo  ideado  ni  naturalismo  aprendi- 
do.  Es  vida,  fuerza  de  siempre,  fondo  que 
siempre  perdura.  sensacion,  instinto. 

Y  junto  a  ellas,  junto  a  su  verdad  cruda 
ydesnuda,  tenemos  la  verdad,  no  mas  alta 

ni  mas  hermosa,  pero  si  mas  pensada  y  mas 
establecida, 

de  esa  extra- 
o  r  d  i  n  a  r  i  a 

«Procesion» 

que  contiene u  n  m  undo 

enterodesen- saciones  y  de 

instintos  re- 
flexionados, 

y  tenemos  la 
verdad  trail - 

quila,  pausa- da  y  lenta  del « Interior*  y 

de  la  «Calle» 
d  e  Toledo. 

La  «Proce- 
sion»  se  mue- 

ve ;  y  no  se mueve  solo 

por  sus  figu- 
ras,  por  sus 

g  r  u  p  o  s ,  s  e in  LI  e  v  e  por 

sus  I'o  r  m  a  s 

general e  s , 

por  sus  som- bras.  sus  lu- 
ces y  su  perspective.  Se  ve  lejos  y  se  ve 

profundo  en  esta  obra.  Se  ve  multiple.  Pero 

todo  este  movimiento  y  toda  esta  ampli- 
tud  de  atmostera  se  someten  a  una  uni- 

dad  indefinible  y  precisa.  En  esta  «Proce- 
sion»,  al  parecer  tan  complicada,  y  en  rcali- 

dad  tan  sencilla.  porque  es  sentida.  com- 
prendemos  el  equilibrio  que  preside  todas 
las  composiciones  de  Angelina  BelotY  y  que 

hace  tan  enteras  y  tan  ordenadas  todas  sus 

creaciones,  lo  mismo  los  «Alt'areros»,  la 
«Vision  de  Santa  Teresa»,  la  «Procesion», 

que  las  «Mujeres»,  la  «Calle»  o  el  «Interior». 
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A  la  vista  estan  algunas  de  estas  produccio- 
nes  para  que  se  juzgue  de  lo  que  sobre  ellas 
indicamos. 

Estas  dos  ultimas  obras  son,  de  todas  las 

de  Angelina  Beloff,  las  de  mastrabajo  de  ofi- 
cio,  las  mas  aguafuertes.  El  «lnterior»  sobre 
todo.  Se  ve  aqui  la  delectacion  del  artista 

muy  larga,  muy  intima,  llena  de  amor  y 
devocion  por  la  tnaterialidad  de  su  arte.  En 

el  «lnterior»,  el  espesor  de  los  negros,  la  os- 
tentacion  de  los  claros.  el  recorte  aparatoso 

del  perlil.  no  son  el  alarde  superficial  y  t'rio 
del  ejecutante  que  hace  gala  de  su  maestria. 
Los  artistas  sinceros  que  verdaderamente 

sienten,  no  son  habilidosos;  y  Angelina 

Beloff  no  caeria  nunca  en  la  pobreza  de 

querer  la  tecnica  por  ella  misma.  Su  tecnica 
es  siempre  una  base; 

todo  lo  mas  una  en- 

voltura,  y  el  « Inte- 
rior »  tan  sabio  y  tan 

entendido  es  el  re- 

sultado  I'ervoroso  de 
la  compression,  del 
sentimiento  y  de  la 
reflexion  de  todas  las 

obras  que  lo  prece- 
dieron  y  en  las  que 
se  fue  silenciosa  e  in- 
visiblemente  forman- 

do  poco  a  poco.  Oue 
en  toda  produccion 
artistica  que  precede 

a  otra,  existe  siempre 

algo  que  despues  se 
manifestara  mas  de- 
fin  idam  en  te. 

Y  la  «Calle»,  apa- 
rentiindolo  con  me- 

nos  brillo,  es  quiza 

aun  mas  sabia  y  mas  entendida  que  el  «lnte- 
rior».  Es  ingenua.  primitiva,  directa  e  ins- 
tintiva  insuperablemente,  esta  interpretacion 
de  un  paisaje  en  el  que  la  vision  eslava  del 

artista  debio  divinamente  encontrarse  y  es- 
parcirse.  Tambien  aqui  las  sombras  y  las 
luces  se  acordan  e  intensifican  mutuamente 

con  una  justeza  y  una  ostentacion  que  lla- 

ANOELINA  BELOKF 

man  al  virtuosismo.  Y  tambien  aqui  —  y  aqui 
mas  todavia  —  la  fuerza  material  se  olvida, 

relegada  a  termino  secundario  por  la  fuerza 

espiritual  que  la  domina.  Y  es  que  Angelina 

Beloff —  la  obrera,  la  que  trabaja  ella  misma 

sus  acidos  y  sus  planchas  —  conoce  tan  ad- 
mirablemente  todos  los  recursos  de  su  arte 

que  se  olvida  deque  manera,  con  que  apren- 
dizaje  ingrato  y  pacienzudo  los  conocio.  Y  es 
su  espiritu  tan  fuerte,  su  vision  tan  potente, 

que  sobre  su  experiencia  tecnica  siempre 

aparece  la  justeza  de  esta  vision  y  el  apasio- 
namiento  de  este  espiritu.  Para  el  logro  de 

esto  requierese  el  aduenamiento  del  meca- 
nismo.  estar  familiarizado  con  el,  para  que 

sea  obediente  a  la  voluntad  del  autor,  para 

que  responda  plenamente  a  la  emocion  que 

proponese  causar. Gracias  a  su  olicio, 

que  domina  como 
contados  aciertan  a 

dominar.  su  instin- 
to  se  realiza  en  toda 

plenitud;  y  gracias  a 
su  sensibilidad  vi- 
brante,  la  realizacion 

de  su  instinto  es  sin- 

cera  y  ruda. 
Junto  a  los  mas 

bellos  aguafuertes  del 

dia,  continuando  dig- 
namente  los  viejos 

grabados  en  madera 

que  tanto  le  han  pe- 
netrado,  las  obras  de 

Angelina  Beloff  se 
nos  presentan  como 
interesante  ejemplar 

MUJERES  del  arte  apasionado, 
seguro  y  tranquilo. 

Es  siempre  tentador  conocer  como  sien- 

ten y  piensan  sobre  el  pais  de  uno  los  artis- 
tas extranjeros.  Y  muy  en  particular  con  que 

ojos  lo  ven,  como  distinguen  aspectos  que 
los  natives  con  diticultad  advierten,  por  lo 

avezados  que  estan  a  los  espectaculos  natu- 
rales  de  su  tierra. 

MARGARITA  NELKEN 
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(A)    RRTRATO  DE  FERNANDEZ  DE  IIEREDIA (BIB.  NAG.  MSS.  10131) 

LIBROS    MINIADOS    EN    AVIN6N 

PARA    D.   JUAN    FERNANDEZ    DE    HERED1A 

LA  personalidad  de  Juan  Fernandez  de 

Heredia  ha  sido  objeto  de  sabias  investi- 
gaciones  (i)  y  no  se  trata  aqui  de  insistir 

acerca  de  ella:  pero  al  dar  a  conocer  los  re- 

tratos  del  aragones  insigne.  no  parecera  ocio- 

so  recordar,  siquiera  sea  en  lineas  muy  gene- 
rales,  la  prodigiosa  actividad  desarrollada 

durante  su  larga  existencia  en  el  triple  aspec- 
to  diplomatico,  militar  y  literario. 

Nacido  en  la  villa  de  Munebrega,  de  la 

comunidad  de  Calatayud,  en  los  primeros 
afios  del  siglo  xiv,  y  muerto  en  Avifion,  en 

(i)  Vianse  muy  cspecialmente:  MOREI.  KATIO,  en  el  Pre- 

face al  Libra  de  losfechos  et  conquistas  de  la  Morea.  Geneve, 
1 885,  y  SERRANO  Y  SANZ,  Vida  y  escritos  lie  Don  Juan  Fer- 

ndndez  de  Heredia.  (Discurso  de  apcrtura  de  la  Universidad 
de  Zaragoza.  1913). 

Marzo  de  131)0.  su  nombre  va  unido  a  tras- 
cendentales  sucesos  de  tal  periodo.  habiendo 

sabido  poner  glorioso  remate  al  ejercicio  no 

interrumpido  de  su  \ida  con  una  empresa 

mas  recogida  y  silenciosa,  pero  no  nienos  ac- 
tiva  y  entusiasta.  de  estudio  y  de  reflexion. 

Ingreso.  despues  de  su  segundo  matrimo- 
nio,  en  la  Orden  de  San  Juan  de  Jerusalen. 
obteniendo  las  encomiendas  de  Alhambra, 

Villel  y  Aliaga.  disputando  al  hermano  de 

Don  Jaime  de  Aragon,  Don  Sancho,  la  cas- 
tellania  de  Amposta;  y  despues  de  ser  figura 

principal,  a  favor  del  monarca,  en  las  disen- 
siones  entre  Pedro  IV  y  la  nobleza  aragonesa 

y  valenciana,  sus  nobles  ambiciones  le  llevan 
a  la  corte  de  Avinon.  en  1334.  Representando 
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a  Clemente  VI,  fue  mediador  entre  los  pre- 

tendientes  al  ducado  de  Borgona  cuyas  dife- 
rencias  dan  origen  a  la  guerra  de  los  Cien 

aiios,  en  la  que  tambien  Heredia  participa 
como  combatiente,  al  lado  de  Felipe  IV  de 

Francia,  siendo  herido  y  hecho  prisionero 

por  los  ingleses  en  la  batalla  de  Crecy  (1346). 

Intervino  en  las  luchas  entre  Aragon  y  Cas- 

tilla  (1356);  dirigio  la  flota  en  que  Grego- 
rio  XI,  con  su  corte.  traslado  su  residencia  a 

Roma  (1376),  y  puso  singular  entusiasmo  en 
las  empresas  contra  los  turcos.  sufriendo  pri- 

sion,  y  no  logrando.  despues  de  repetidos  in- 
tentos  belicos  y  diplomaticos,  ver  reali/ado 
el  sueno  de  su  vi- 
da:  la  anexion  de 

la  Morea  a  los  do- 

mi  nios  de  la  Or- 
den Hospitalaria. 

Kn  mudias  cir- 
cunstancias  fue  el 
bra/o  derecho  del 

pontificado  avi- 
nones  \'  los  papas 

supieron  reconi- 

pensarle  esplen- 
didamente  Kn 

tiempo  de  Ino- 
cencio  VI,  se  le 

otorgo  el  priorato 

de  Saint-Gilles  y 

la  capitan ia  dear- 

mas  y  goberna- 
cion  de  Avinon  y 

del  condado  Ve- 

naissin,  dirigien- 
do  la  construc- 
cion  de  las  her- 
mosas  mural  las 

que  rodean  a  la 
ciudad  (i)  y  bajo 

Gregorio  XI,  fue  nombrado  Gran  Maestre 
de  Rodas.  Al  regresar  de  su  prision  en  Al- 

bania (1381)  toma  partido  por  Clemente  VII, 
enfrente  de  Urbano  VI;  fija  nuevamente  su 
residencia  en  Avinon  y  se  rodea  de  hombres 

(i)    Vid.  ROBERT  DE  SOUZA,  Avignon  et  ses  remparts  en 

La  Revue  de  I'Arl  ancien  et  modern?,  T.  XIII,  1903,  pag.  226. 

INICIAL  DE    LA  «GRANT  CORONICA  DE  LOS  CONQL) ID IDORES ». 
(BIB.  NAG.  MSS.  10134  B's) 

doctos,  a  quienes,  como  el  Rey  Sabio,  dirige 

en  la  redaccion  de  vastas  compilaciones  his- 
toricas  y  en  la  traduccion  de  clasicos  griegos 

y  latinos,  enriqueciendo  su  copiosa  libreria, 

de  tanto  renombre,  que  ponen  ojos  codi- 
ciosos  en  ella.  monarcas  como  Don  Juan  1 

de  Aragon,  y  humanistas  como  Colluccio 
Salutato  (i). 

Lo  que  mas  admira  en  Heredia  — ha  es- 
crito  Serrano  y  Sanz —  «es  la  complejidad  de 
su  psicologia,  lo  multiple  de  sus  aptitudes: 
soldado  y  marino;  escritor  erudito  y  hombre 
de  accion:tan  duchoen  las  artes  belicas  como 

astuto  en  las  diplomaticas;  codicioso,  y,  qui- 

zas,  intrigante  al- g  u  n  a  s  v  e  c  e  s ,  y 

luego  desprendi- 
do;  gran  mecenas 
de  todo  genero  de 
estudios:  por  lo 

que  nada  tiene  de 
extrano  el  ascen- 
diente  moral  que 

logro  en  la  corte 

pontiticia  y  el  res- 
peto,  no  siempre 

mezclado  de  ca- 
rino,  con  que  fue 

tratado  por  los  de su  Orden  y  por 

los  extranos». 
Poco  sabemos 

de  las  vicisitudes 

por  que  paso  la Biblioteca  del 
Gran  Maestre  (2). 

Un  volu  men ,  Flor 

de  las  historias.  se 

conserva  en  Kl 

Kscorial ;  las  Vi- 
das  paralelas,  en 

la  Biblioteca  Nacional  de  Paris;  el  Cariulario 

Magno  de  la  Orden  de  San  Juan  de  Jerusalem, 

(1)  CI.  A.  RfBi6  v  LIUCH,    Lalenffuaylaculturacata- 
lanasenGreciaenelsigloXV,(Uomcmi]<!3i  Mcndndez  I'clayo, 
Madrid,  i  S()Q.  T.  2.°). 

(2)  Para  la  bibliografia  de  F.  de  H.  y  descripcidn  litcraria 
deestos  codices,  viasc,  ademas  de  la  monografia  dc  Serrano 

y  Sanz:  MARIO  SCHIFF,  La  Bibliotheque  dit  Marques  de  San- tillane,  Paris,  1906. 
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en  seis  volumenes.  para  en  el  Archive  Ilistori- 

co  Nacional:  Perez  Bayer  describio  Las  liisto- 
rias  dc  Orosio.  como  existentes  en  el  colegio 

del  «Corpus  Christi».  de  Valencia.  Algunos 
libros  irian  a  enriquecer  las  librerias  de  los 

monarcas  aragoneses.  y  otros.  de  hecho.  pa- 
saron  a  la  muy  famosa  del  ilustre  procer  Don 

Inigo  Lope/  de  Mendoza.  continuandose  en 
la  casa  ducal  de  Osuna.  de  donde  vinieron  a 

la  Biblioteca  Nacional.  Aquiseconsarva,  pues. 
el  niicleo  mas  importante  de  los  libros  del 

eminente  aragones.  procedentes  todos  el  los 

del  Marques  de  Santillana.  excepto  el  Trogo 

Pompeyo,  que  vino  de  la  Biblioteca  Real. 

A I  estudiar  sus  miniaturas.  hay  que  co- 
menzar  por  excluir  el  Codice  Vit.  II.  3.  en  el 
tejuelo  del  cual  se  lee:  «Heredia.  Cronica  de 

Kspana».  Su  verdadero  contenido  es  la  «Pri- 

mera  cronica  general»,  como  hace  mucho 
tiempo  reconocio  el  Sr.  Menendez  Pidal. 

Pero,  ademas.  su  escritura  es  del  siglo  xv  y  la 

orla  y  retrato  de  Alfonso  X,  del  primer  folio, 

no  i;Liardan  ninguna  relacion  con  los  libros 

de  lleredia.  y  deben  reputarse  obra  de  artista 

espanol  o  de  aquel  maestro  Jorge  Ingles,  re- 
tratista  e  iluminador  del  Marques  de  San- 

tillana ( i ). 

Los  codices  a  que  me  retiero  ban  sido 
hechos  en  Avinon.  durante  el  ultimo  tercio 

del  siglo  xiv,  escritos  por  espanoles  y  miniados 
confornie  a  la  tecnica  y  gusto  de  lo  que  en 

tales  anos  se  hacia  en  aquel  pais.  Sus  carac- 
teres  externos  los  hacen  inconlundiblcs:  todos 

estan  escritos  en  infolios  de  pergamino.  a  dos 

columnas,  desposeidos  casi  laparte  lo  minia- 
do  y  las  capitales  de  un  solo  color,  no  muy 

complicadas)  de  todo  adorno  caligralico  en 

margenes  y  rubricas.  La  escritura  es  una  mi- 
niiscula  gotica.  de  gran  tamafio.  mas  alta  que 
ancha,  poco  rica  en  peril  les  delgados,  pero 

muy  agradable  por  su  claridad  y  unitormidad. 

( i)  Cf.  F.  J.  SANcrmz  CANTON,  Maestro  Jorge  Ingles,  pin- 

tor  y  miniaturista  del  Marques  de  Santillana.  (Kn  cl  Boletin 

dc  la  Sociedad  Espanola  de  Excursioncs.  1917-1918). 
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Algunos  de  los  scriplorcs.  dejaron  sus  nom- 
bres,  despues  de  las  formulas  de  ritual: 

Scriptor  est  tails  —  litera  dicit  qualis. 
Ferdinandus  vocatur  —  qui  scripsil  benedicatur. 

Bernardus  est  dictus  —  qui  scripsil  sit  bencdictus. 
De  laqua  vocatu:  —  qui  scripsit  benedicatur. 

En  el  retrato  de  la  Grant  Coronica  de  k's- 

panya  (10134)  aparece.  el  Gran  Maestre.de 
mas  d  e  m  e  d  i  o 

cuerpo.  como  en 
todos  los  deinas. 

sentado  y  con  un 

libro  abierto  so- 
bre las  rodillas. 

La  cruz  blanca  de 

Malta  destaca  so- 

bre el  negro  man- 
to.  y  la  tunica  es 
de  u  n  v  io lad  o 

muy  tenue.  De 

muy  terrosa  car- 
nacion.  el  minia- 
turista  acuso  cui- 
dadosamente  las 

arrugas  de  la  ve- 
jez.  las  grandes 

cejas  pobladas  so- 
bre los  ojos  al- 

mendrados,  la  ve- 
nerable barba  de 

padre  rio.  cayen- 
do  sobre  el  pecho. 

y  supo  dar  al  per 

sonaje.  junto  con 
una  intensa  vida 

interior  aquella 

apariencia  heroica  a  que  hace  referencia  un 

antiguo  poema  latino  (G)  li|. 
I  na  carnacion  mas  suave,  un  menor  es- 

fuerzo  en  el  detalle.  pero  un  rostro  mas  cui- 
dadosamente  modelado.  se  acusa  en  el  retrato 

de  la  Grant  Coronica  de  los  Conquiridores 

(10134  b's)  s'n  1ue  pueda.  en  realidad.  dudar- 
se  que  sea  de  una  misma  mano  y  casi  una  re- 

( i )  aBarbam  bifurcatam  gerit  sencx,  tirioquc  pollet  vultii 

procero  /  procellam  superat  node  Joannes  Castel/anus  empos- 

te  I  nobitis  ei'jso  barathro...,f>  I'ocma  escrito  por  I'r.  Abraham 
Bzovio  describiendo  el  viaje  de  Gregorio  XI  a  Koma  (citado 
por  Serrano  y  Sanz). 

coufliocntttD  curd: 
cone 

^ 

^ 

plica  del  anterior.  El  maestre  esta  aqui  en  pie, 
sin  libro.  abiertos  los  brazos  y  extendidas  las 
manos.  Ha  sido  borrada  la  cruz  del  manto  (F). 

En  ambos  codices  el  retrato  se  pinta  so- 
bre una  E  I  que  es  una  de  las  letras  que 

mas  se  aprovechan  para  la  iluminacion).  En 
ambos.  los  trozos  de  la  letra  son  de  color 

rosa  y  se  encuadra  en  oro  brufiido.  con 
un  fondo  azul 

sobre  el  que  se 

dibujan  muy  par- 
camente  algunos 

adornos  blancos. 
Las  orlas  que 

acorn panan  a  las 
i  n  i  c  i  a  1  e  s .  con 

grandes  hojas  na- turalistas  y  pun- 
tos  de  oro.  son  de 
arte  lombardo  o, 

mejor,  bolones. Igual  aspecto  y 
tintas  analogas 

tienen  los  encua- 
dramientos  e  ini- 

ciales  que.  ade- 
mas  de  los  anota- 
dos,  contienen  los 
dos  volumenes. 

En  el  10134  na>' 
un  retrato  de  Al- 

fonso XI  de  Gas- 

til  la  y  Leon,  jo- 
ven.  En  la  mano 

tiene  una  orifla- 

ma  que  era  de 
gules  y  ha  sido  borrada.  Otro  retrato  del 
monarca  aparece  en  la  inicial  del  folio  36  (E). 
El  manto  del  primero  es  rojo  y  lleva  sobre  el 
muceta  de  armino;  el  del  segundo,  verde  y 
sin  muceta.  Las  facciones  del  rostro  (con 

mucho  albayalde  y  tintas  carminosas),  igua- 
les  en  ambos.  Todavia  en  el  folio  186  v..  se 

representa  al  rey  Alfonso,  pero  ya  con  barba 
y  vestido  de  guerrero. 

En  la  Grant  Coronica  de  los  Conquiridores. 
vense  los  supuestos  retratos  de  cada  uno  de 

ellos.  al  frente  de  los  respectivos  libros.  Son 

*-'V^'   >»-»»  f  v    *•  £1^  &**  -  r  ^ 

ictcwtalcamtaito  ctn  mtdba  tc 'nttoodcimlcsc 

.ViiaUsoBaTmac 
utquc^KJ 

^    ancMlVal,  v  :^^o^ttwjc 
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todos  ellos.  menos  los  de  Gengiskan,  Tarik, 

Muza  y  Jaime  I,  retratos  ideal izados  del  Gran 

Maestre  (D).  Todos  visten  de  igual  modo:  co- 
rona cefiida  al  casco  y  gonela  sobre  la  cota.  y 

muestran  en  la  mano  una  espada  desnuda, 

excepto  Constantino,  a  quien  se  representa 
con  un  modelo  de  iglesia.  A  la  identidad  de 

indumentaria  y  de  semblantes  hay  que  aiia- 

dir  la  poca  va- 
riedad  en  las 

actitudes. 

Los  perso- 
na jes  que  se 

representan , 
son:  Marco 

Antonio.  Oc- 

taviano.  Tibe- 

rio,  Trajano. 

Aurelio.  Cons- 

tantino. Teo- 
d  o  s  i  o ,  A  t  i  1  a . 

Teodorico.  Al- 

boino.  Hero- 
d  e  s .  Carlos 

Martel.  Carlo- 

magno.  Vespa- 
siano  y  Tito. 

Tarik  y  Muza. 
Gengiskan, 

]•'  e  r  n  a  n  d  o  III 
de  Castilla  y 

Leon  y  Jaime  I 

de  Aragon. 
Un  suavisi- 

mo  tono  mora- 

do  que  ocupa 
la  letra.  tine  la 

tunica,  se  es- 
fuma  en  las 

carnes  y  domi- 
na  en  toda  la  composicion,  da  particular 
encanto  al  retrato  de  Fernandez  de  Here- 

dia  que  figura  en  el  segundo  volumen  de 

la  Grant  Coronica  (10133)  (B).  El  azul  del 
fondo  es  mas  intense,  el  oro  mejor  aplicado 

y  mejor  brufiido  que  en  lo  anterior,  el  en- 
cuadramiento  de  toda  la  pagina,  mas  esplen- 
dido.  Las  primeras  palabras  del  texto:  Esta  es 

(D)  MARCO  ANTONIO  PERSONIF1CADO  EN  JUAN   FERNANDEZ  DE  HEREDIA. 
(BIB.  NAC.  MSS.  10134  BIS) 

la  grant  el  ver...,  unidasa  lainicial.  destacan, 

tambien  en  oro,  sobre  fajas  azules  y  rojas. 

En  cada  uno  de  los  once  libros,  hay  una  rica 

inicial  en  que  se  representan.  por  este  orden: 
Hercules,  Ulises.  Anibal.  Cornelio.  los  Esci- 

piones.  Yugurta.  Sertorio,  Julio  Cesar,  un  rey 

godo.  Wamba,  un  rey  longobardo.  un  rey 
parto.  El  caligrafo  fiie  Alrar  Peres  de Sevilla, 

cunonigo  de  la 
Coated  r  a  1  de 

.laen.  y  acabo 

su  trabajo  en 
Avinon  a  13  de 

Enero  de  1385. 

En  las  dos 

miniaturas  del 
I.ibro  de  los 

limpcrado  - 
res  y  fec/ios  v 
conquistas 
del  Principado 

de  la  Alorea 

(101311.  termi- nado  de  escri- 

bir  por  Ber- nardo de  Jaca, 

en  5  de  Marzo 

de  1303.  el  ele- mento  trances 

domina  sobre 
las  inlluencias 

italianas. 

El  persona- 
je.  en  propor- 
ciones  mas  re- 

el ucidas.  se  re- 

presenta con  el 

bonete  C(')nico de  los  monjes 

griegos.  y  des- taca  sobre  un  fondo  verde  recamado  de  lini- 

simos  vastagos  de  oro.  (A).  FJ  dibujo  es  co- 
rrect isi  mo:  las  tonalidades  muy  Unas  y  bien 

empastadas:  tenues  manchas  verdosas  acusan 

los  pertiles  de  la  boca.  nariz  y  ojos.  El  semi- 

encuadramiento.  t'ormado  por  (ino  vastago 
con  hojas  espinosas.  de  oro  y  bandas  rojas  y 

azules  alternadas.  es  de  arte  trances.  De  igual 

no  i»»  flue  d  &ic  oda  coinpi 
iX  9l!lji: 
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estilo  es  la  bella  A  inicial  del  texto,  en  la 

que  aparecen  dos  reyes  sentados:  en  ella  el 
ramaje  de  oro  tiene  un  tbndo  carmin. 

F-l  sagundo  tratado  de  este  mismo  codice 

se  encabeza  con  otra  inicial  en  la  que  hay  va- 
ries guerreros.  con  armaduras  de  plata.  que 

se  dirigen  a  la  conquista  de  la  Morea.  La  li- 
gura  dj  primer  termino.  de  gran  talla  y  sin 

casco  en  la  ca- 
beza.  lleva  la 

or  ilia  ma  roja 
con  la  crux  de 

plata  de  la  Or- 
d  e  n  d  e  San 

Juan,  y  proba- 
blemente  aspi- 

ra  a  ropresen- 
tar  a  Fernan- 

dez de  1  leredia 

en  SLIS  tiempos 
de  caudillo.  Kl 
I  o  n  d  o  d  e  la 

com  posici  (')  n 
es  de  oro  bru- 

nido  con  pun- 
teado  en  seco. 

Junto  a  es- 
tas  miniaturas 

hav  que  colo- 
car  las  del  ma- 
nuscrito.  I'lor 
dc  las  Ilislo- 

rias.  de  la  Bi- 
blioteca  de  Kl 

Escorial  (<;). 

Fue  copiado 

por  Fernando 
de  .Medina.  De 

dibujomasdes- 
cuidado  y  menos  ricas  de  color,  ofrece.  no 

obstante,  gran  interesel  retrato  inicial  por  su 
vigoroso  realismo.  Kl  tbndo  de  la  letra  es 

carminoso  exteriormente,  y  rojo  con  enrejado 
de  oro  en  el  interior.  Lleva  el  codice  otras 

dos  letras  miniadas.  con  las  representacio- 
nes  de  Kr.  Hayton  y  Marco  Polo. 

Tratemos.  ahora,  de  buscar  la  filiacion  ar- 

tistica  de  los  trabajos  reseiiados.  tomando  en 

oaocs  cttmocfuot 

(E)    RETRATO  DE   AI.FONS 

consideracibn  especial  los  datos  quesuminis- 
tra  un  critico  tan  conocedor  de  las  miniatu- 

ras de  Aviiion,  como  lo  es  M.  Labande  (i). 
Kl  establecimiento  de  la  corte  pontificia, 

las  rdaciones  comerciales  con  Italia  y  el  re- 
greso  a  SLI  pais  de  los  pensionados  franceses 

en  la  I'niversidad  de  Bolonia,  fucron  causas 
principales  del  poderoso  infiujo  que  ejercie- 

ron  el  arte  sie- 

nes  y  el  bolo- nes  sobre  el 

elemento  indi- 

gena,  que  llega 
a  desaparecer 

por  complete 
en  much os  de 

los  productos 
a  r  t  i  s  t  i  c  o  s  d  e 
Aviffon. 

Durante  el 

ultimo  tercio 

del  siglo  xiv, 

periodo  a  que 
corresponden 
los  libros  de 

[leredia.  dos 

escuelas.  o  nie- 

jor  dicho.  dos 
talleres  de  mi- 
niaturistas  pa- 
recen  haberse 

re  partido  los 
trabajos  mas 

i  m  p  o  r  t  a  n  t  e  s 
encomendados 

per  los  ponti- tices  y  grandes 
senores  de  su 

corte:  el  taller 
de  Jean  dc  Toulouse,  completamente  italiano, 

y  el  taller  de  donde  proceden  varies  manus- 
critos.  como  el  de  la  Yida  dc  Jesu-Cristo  por 
Ludolfo  de  Sajonia.  en  los  cualesel  elemento 

italiano  se  yu xtapone.  mas  que  se  funde,  con 
el  trances. 

(i)  L.  H.  Labande,  Les  miniatui'istesai'ignGnais  et  leurs 
oeuvrcs.  (Gazette  des  Beaux  Arts.  1907.  T.  XXXVII,  pd- 
ginas  213  -  305.) 

u  xi  DK  CASTII.LA.  (BIB.  NAC.  MSS.  10134) 
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De  la  escuela  de  Jean  de  Toulouse  sa- 

lieron  dos  espafioles  peritisimos:  el  caligra- 
fo  Antonio   Sanchez,    copista   de   la    Cronica 

de  Ptolomeo  de  Luca.   de  la  Cronica  Mar- 

liniana  y  de  la  Historia  dc  los  Papas,  y  el 
miniaturista  Sancho   Gontier,  ilustrador,   en 

parte,   del  Pontifical  de  Benedicto  XI 11  (to- 
dos   en    la    Biblioteca    Nacional    de    Paris). 

Jean  de  Tou- 
louse se  habia 

educado  en   la 

Italia  del  Nor- 

te  y  llevo  a  su 

pais  los  proce- 
dimientos  de 

aquel la  region. 

Susobras  care- 

cen  de  toda  in- 

fluencia    fran- 

cesa:  son  fran- 
camente  bolo- 

iiesas  y  no  sor- 

prende  que  al- 
guna    de    el  las 

se  haya  venido 

atribuyendo  a 
Niccolo  da  Bo- 

logna. Sancho 
Gontier  —  nos 
dice  Labande. 

—  pertenece  a 
la  escuela  de 

Jean  de  Tou- 

louse. Lo  mis- 
mo   que    este, 

supo  disponer 

codices  de  Heredia  (menos  en  El  libra  de  los 

Emperadores),  y  aunque  los  datos  que  propor- 
ciona  el  critico  trances  no  scan  de  una  abso- 

luta  justeza  para  caracterizar  a   un   autor.    y 
menos  en  un  arte  como  el  de   la  miniatura, 
donde  la  imitacion  y  la  repeticion  de  proce- 
dimientos  y  de  motives  preconcebidos  cons- 

tituye  una   verdadera  caracteristica,  sin  em- 

bargo   no    me 
p  a  r  e  c  e    m  u  y 

aventurado  su- 

poner    que    el 
mecenas  espa- 

nol  encomen- 

dara  la  ilustra- 
cion  de  estos  li- 

bros  a  su  com- 

patriota  San- 
cho Gontier.  y 

que  scan  de  su mano.     si    no 

todas.   las   mi- 
niaturas mas 

cuidadas que 

en  ellos  se  otre- 

cen. 

Las  dileren- 
cias  entre  dis- 

cipulo  y  maes- 
tro no  he  po- 

dido  compro- 
barlas  por  no 

disponer  de 
otros  codices 

positivamente avinonensesde 
este  tipo  que 

(p)    RETRATO  DE  FERNANDEZ  DE  1IERED1A.    (BIB.    NAC.   MSS.  IOI3JBIS)  1()S    aqlli    CStU- 

URWtill 
bien  sus  figu- 

ras  y  modelar- 
las  sin  afecta- 

cion  y  sin  exageracion.  Los  colores  de  Gon- 
tier son  menos  suaves,  menos  negros  que 

los  de  su  maestro,  tienen  mas  brillo  y  mas 

frescura.  Pinta  casi  siempre  sus  letras,  de 

color  rosado  (aunque  tambien  lo  hace  con 

un  rojo  vivo  o  un  azul  palido  violaceo)  so- 

bre  fondo  de  oro  al  exterior  y  azul  de  ultra- 
mar  al  interior,  con  finos  adornos  blancos... 
Todo  esto  se  da  en  las  miniaturas  de  los 

diados;   pero  a 

falta  de  obras  de  Jean  de  Toulouse,  la  coni- 

paracion  puede  hacerse  con  esplendidos  ma- 
nuscritos  boloneses  de  ntiestra  Biblioteca 

Nacional,  acusandose  entre  estos  y  los  de  He- 
redia. las  mismas  diterenciaciones  y  analogias 

que  senala  Labande  entre  Toulouse  y  Gon- 
tier. Kalta  en  los  rostros  de  las  miniaturas  de 

que  se  trata.  aquellas  expresiones  pasionales, 
atormentadas,  de  los  boloneses,  pero  tambien 



(advierte  Labande)  el  miniaturista  espaiiol 

«fue  menos  habil  que  su  maestro  para  variar 
las  fisonomias  y  darles  expresion». 

Las  miniaturas  de  El  libro  de  los  Empera- 
dorcs  y  Conquista  de  la  Morea  ( 10301),  de  arte 

trances,  pero  con  visible  influjo  italiano, deben 

incluirse  entre  las  de  un  grupo  de  codices  re- 
presentado  por  la  Vida  de  Jesu-Cristo  de  la 
Biblioteca  de 

A  v  i  n  6  n .  Este 

estilo,  fuerte- 
mente  italiani- 

zado.  que  ca- 
racteriza  los 
manuscritosde 

Bohemia  he- 

chos  para  el 

cancilleryobis- 

po  de  Leito- m  isc  h  I .  Juan 

de  Neumurkt. 

por  el  canoni- 
go  Nicolas  de 
Rremsier.que. 
entre  i  3 (>o  y 

1370.  residio 
dos  veces  en 

Avinon.  pare- 
ce  tener  su  ori- 

gen  en  e  s  t  a 

ciudad ,  y  al- 
canzo  una  e\- 

pansi(')n  enor- m e .  Deben 
hacerse  notar 

tambien  en  el 
manuscrito 

10301.  nume- 
rosas  pequenas 

r 
oc  tpan? a  nuc  wen:  fcun  ftr 

(O)  RETRATO  DE  HERNANDEZ  DE  HEREDIA.  (B!B.  NAC.  MSS.  1 0 1 34 ) 

capitales  caligraficas.  de  las  margenes  supe- 
riores.  acompanadas  de  dibujitos  en  tinta 
realzados  con  manchas  amarillas.  Estosdibu- 

jos  representan  mascarones,  angeles  tenan- 
tes,  guerreros,  con  oriflamas  y  escudos  que 
muestran.  alternativamente,  la  cruz  de  Jeru- 
salen  y  los  tres  castillos  de  la  casade  Heredia. 

Procedente,  asimismo.  de  la  biblioteca  de 
Osuna  es  el  manuscrito  10801  con  las  versio- 
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nes  aragonesas  de  Tucidides  y  Guido  de  Co- 
lonna.  Tiene  interesante  encuadernacion  mu- 

dejar  con  las  annas  del  Marques  de  Santi- 

llana.  y  ot'rece  los  caracteres  de  los  libros  de 
Heredia.  Su  ornamentacion  se  reduce  a  dos 

semiencuadramientos,  de  estilo  Trances,  al 

frente  de  cada  tratado. —  En  17  de  Noviembre 
de  1384.  Don  Juan  1  de  Aragon  escribe  a  Fer- 

nandez de  He- 

redia. agrade- 

ciendole  el  re- 

galo  de  tres «m  uit  be  1  los 

fa  1  c  o  n  e  s  s  a  - 

cres»,  pidien- dole  cuantos 
«talcones  de 

Romania  egal- 

gos  de  Tur- 
quia»  pueda 
conseguir,  y 

anunciando,  a 

su  vez,  el  envio 
de  el  Ve^erro  y 

el  fapato  «dos 

podencos  los mas  bellos  que 

nos  agora  tene- mos».  De  este 
curiosisimo 

documento 

son  lassiguien- 
tes  palabras. 

que  a  nosotros 
mas  nos  inte- 
resan: 

«  O  t  r  6  s  s  i , 

hauemos  en- tendido  que 

»vos  hauedes  aqui  I  libro  nombrado  Trogo 

»pompeo.  e  hauedes  aqui  un  philosoffo  de 
»Crecia  que  vos  translada  libros  de  grech  en 
»nostra  lengua.  Rogamos  vos  muy  cara- 
»mente  que  embiedes  el  dito  libro  de  Trogo 
«pompeo  e  de  los  que  vos  translada  el  dito 
»philosoffo  o  translado  de  aquellos.  E  desto, 
»Maestro,  nos  faredes  muyt  grand  servicio»(i). 

(i)    Rubio  y  Lluch.  Obra  citada. 



Desconocido  el  paradero  del  Trogo  Pom- 

peyo,  a  que  el  monarca  aragones  alude,  su- 
puso  Mario  Schiff  que  pudiera  identificarse 

con  el  manuscrito  10190,  escrito  en  papel,  y 

procedente  tambien  de  la  Biblioteca  del  Mar- 

ques de  Santillana.  Es  de  suponer  que  Here- 
dia  cumpliera  los  deseos  reales,  pero  no 
sabemos  si  envio  a  Juan  I  un  traslado  del 

Trogo  Pompeyo  o  el  mismo  ejemplar  de  su 

pertenencia. 
De  un  modo  u  otro,  el  codice  a  que  Juan  1 

se  referia,  custodiase  en  la  Biblioteca  .\acio- 

nal,  signatura  2211  (antigua  X.  97).  y  el  mo- 
tivo  de  haber  permanecido  ignorado,  se  debe, 

sin  duda.  a  proceder  de  la  Biblioteca  de  Fe- 
lipe V,  fondos  menos  estudiados  que  los  de 

modernas  procedencias. 

Es  un  volumen  de  237  folios  que  miden 

393  x  280  milimetros  y  la  caja  de  escritura. 
317  X  220;  se  halla  escrito  a  dos  columnas,  de 

35  lineas.con  igual  caligrafia  que  los  manus- 
critos  anteriores,  siendo  de  notar  los  dibujos 

lineales.  de  muy  buen  gusto,  que  sirven  de 
marco  a  los  reclames.  Esta  encuadernado 

con  pergamino  verde,  caracteristico  de  la 
Biblioteca  Real. 

Tiene  en  el  primer  Folio  orla  a  toda  pagi- 

na  y  no  ban  sido  borradas  las  armas  del  es- 
cudo  de  Heredia.  como  sucede  en  casi  todos 

los  ejemplares  que  fueron  del  Marques  de 
Santillana.  En  la  primera  columna,  un  gran 

espacio  en  bianco,  estaria  destinado  al  retrato 
del  Gran  Maestre.  Ea  orla  y  las  oncegrandes 

iniciales  miniadas  que  en  el  libro  ligurun.  son 

del  mismo  estilo  y.  al  parecer.  de  la  misma 

mano  que  las  del  10134  bis.  Los  personajes 

representados  en  ellas.  son:  Hercules,  Bruto, 

Arbaces.  Giro.  Breno.  Artagerges.  Eilipo,  Ale- 

jandro. Pirro  y  Anibal. 
JKSUS  DOMI'NGITCZ  BORDONA. 

LA  ASOCIAClON  DE  ARTISTAS  VASCOS,  EN  MADRID 

LA  «Asociacion  de  Artistas  Vascos»,  que 

comprende  todos  —  o  al  menos  todos  los 

importantes  —  ar- 
tistas  de  Bilbao, 

celebro  en  Ma- 

drid una  exposi- 
cion manitestati- 

va  del  desarrollo 

del  arte  vasco. 

El  numero  de 

obras  ascendio  a 

doscientas  cin- 

cuenta,  y  ellas 

comprobaron  su- 
ficientementeque 

ese  arte  ocupa  lu- 
gar  senalado  en  la 
totalidad  del  arte 

espanol.  Ademas, 
,  ...  LUCIO  O.  DE  URBINA 

la  exposicion  que 

comprendia  obras  de  pintura,  de  escultura,  de 

arquitectura  y  de  artes  decorativas,  abarcaba, 

por  la  amplitud  y  lo  complete  de  su  organiza- 
cion,  los  varios  caracteres  artisticos  de  Bilbao. 

Era,  pues,  antes 

que  la  exposicion 
de  un  determi- 

nado  circulo  ar- 
tistico,  algo  asi 
como  el  resumen 

del  ideal  y  los 

esfuerzos  artisti- 
cos de  LIU  pueblo. 

Ya  hemos  di- 
cho  el  numero  de 
obras  exhibidas; 

inutil  es.  por  con- 
siguicnte,  insistir 

sobre  la  trascen- 
denciadeesta  ma- 
nifestacion.  Baste 

con  anadir  que,  tuera  de  las  exposiciones  na- 
cionales  celebradas  cada  dos  anos,  no  se  ha- 
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bia  celebrado  aun  en  Madrid  una  exhibi- 

cion  artistica  tan  importante.  Ademas,  la 
calidad  de  las  obras,  diole  un  interes  poco 

comun,  pues,  si  entre  las  obras  presentadas 

hubo  muchas  medianas  y  bastantes  franca- 
mcnte  malas,  hubo,  tambien,  buen  numero 

de  ellas  buenas,  y  algunas  que  quedarian  de 

primera  lila  en  cualquier  sitio. 
No  se  puede  dudar  del  interes  artistico 

que  revistio;  ahora  bien.  de  lo  que  se  puede 

dudar  es  de  su  interes  precisamente  dcsdc  el 

punto  de  vista  de  su  valor  como  manilesta- 
cion  de  una  region  determinada.  Kstu  expo- 
sicion  de  obras  de  artistas  vascos,  no  era. 

en  ningun  modo,  una  exposicion  de  obras  de 

arte  vasco:  y  es  que  el  arte  vasco,  fuera  de  la 

produccidn  popular,  no  existe,  y  no  exis- 
tiendo,  ni  en  tradicion.  ni  en  ideal,  no  puede 

ser  improvisado  por  una  asociacion  -  -  por 
niuy  valiososque 

scan  I os  clem  en- 

tos  que  la  com- 

pongan. El  arte  vasco, 
no  solo  no  e.xiste 

en  el  sentido  en 

que  existe.  por 

ejemplo.  la  pin- 
tura  castellana, 

sino  que  le  suce- 
de  algo  de  lo  que 
le  sucede  al  arte 

Catalan:  y  csque. 

lejos  de  asentar 
su  obra  en  su 

propia  tierra,  los 
artistas  vascos 

buscan  para  el  la 
modalidadesexo- 

ticas:  ni  los  ar- 
tistas vascos.  ni 

los  artistas  cata- 

lanes,  por  lo  co- 
mun, al  querer  hacer  un  arte  regional  pien- 

san  en  su  region;  y,  si  piensan,  es  solo  para 
apoyarse  en  su  nombre.  Lo  mismo  los  vas- 

cos que  los  catalanes  no  muestran,  en  sus 

obras  que  tan  arraigadas  quieren  ser  a  su 

ANGEL  CABANAS  OTEIZA 

pais,  miis  que  ideales  netamente  extranje- 
ros.  Asi  puede  decirse  que  la  pintura  cata- 
lana  es  un  derivado  de  los  ultimos  Salones 

de  Otono:  asi  tambien.  la  e.xposicion  titu- 
lada  de  arte  vasco.  pudo  muy  bien  titularse 

de  arle  frances. 
Sabido  es  que  gran  parte  de  los  jovenes 

artistas  vascos  y  catalanes  se  han  educado,  o 

al  menos  han  perl'eccionado  su  educacion 
artistica  en  Paris:  desgraciadamente,  las  tec- 
nicas  mas  o  menos  libres  que  los  atraen,  los 

ciegan  luego,  hasta  hacerles  olvidar  su  propio 
ideal.  Cexanne  tue  interesante,  por  que  en 

el  se  renovaba  y  se  proseguia  toda  nuestra 

tradicion;  el  mito  de  Anteo  que  recogi'a  sus 
fuerxas  cada  vex  que  se  apoyaba  sobre  su  ma- 
dre  la  tierra.  es  la  ley  inicial  del  arte,  y  el 

pintor.  de  \'asconia  o  de  Cataluna,  que 
quiere  ser  admirable  del  mismo  modo  que 

lo  Cue  Cexanne. 

cs  solo  un  imi- 
tador.  todo  lo 

mas,  un  admira- 
ble tecnico,  sin 

tondo  para  sos- 
tener  su  tecnica. 

Kstas  fueron  las 

impresiones  ge- 
nerales  que,  en 

bloque,  nos  su- 
gerio  tal  exposi- cion; pero,  junto 

a  ellas,  y  adqui- 

riendo  precisa- 
mente por  ellas 

mayor  relieve, 
esta  la  impresion 
fuerte  y  segura, 

que  nos  dejaron 
ciertas  obras  en 

particular. En  pintura  tenemos  seis  firmas  que  se 
destacan  con  una  autoridad  inconfundible: 

Dario  de  Regoyos,  Valentin  y  Ramon  de 
Zubiaurre.  Gustavo  de  Maeztu,  Juan  de 

Echevarria,  y  Francisco  Iturrino  —  estos  dos 

PUENTE  DE  ONDARROA 
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ultimos  demasiado  afrancesados  para  conser- 

var  toda  su  originalidad. 

Dario  de  Regoyos  tuvo  expuestas  vein- 

titres  obras;  nunca  se  vio  reunion  tan  com- 

pleta  de  la  produccion  del  malogrado  artista 

bilbaino.  Es  de  esperar  que  llegara  el  dia  en 

quc  se  le  reconozca  como  un  gran  paisajista 

moderno.  Regoyos  estudio  a  Monet;  su  divi- 

sion de  los  tonos  es  hija  del  puntillismo  tran- 

ces: pero  Regoyos  aparece  como  una  persona- 

lidad  que,  por  cima  de  los  aprovechamien- 
tos  de  su  tecnica,  se  basta  con  su  propia 

sensibilidad.  Porque  la  caracteristica  dc  Re- 

goyos. la  que  le  separa  tan  absolutamente  de 

los  que  despues  de  su  estancia  c'n  Paris  se 

niegan  a  si  mismos.  es  la  sensibilidad.  Re- 
goyos. no  solo  siente  el  paisaje.  sino  que  se 

entrega  a  el  por  complete.  Absorbe  su  vision 

y  se  anula  en  ella.  Tiene  para  ella  el  amor 

inlinito  y  humilde  de  un  primitivo.  y  asi  el 

nienor  detalle  en  una  de  sus  obras,  mas  que 

u n  alarde  de  tecnica  es  una  prueba  de  since- 

ridad  y  una  elusion.  El,  que  fue  virtuoso 

como  muy  pocos,  se  salva  asi  del  virtuosismo; 

y  ante  esta  interpretacion  magnifica  de  los 

cielos,  de  los  campos,  de  las  luces  —  jaquel 
camino  de  las  neveras,  aquella  torre  mudejar 

de  Sahagun!  —  se  tiene  la  sensacion  vibrante 

de  la  misma  naturaleza. 

Aunque  no  fuera  mas  que  por  esta  pre- 
sentacion  tan  completa  de  la  obra  de  uno  de 

ios  artistas  mas  potentes  de  Espana,  la  «Aso- 
eiacion  de  Artistas  Yascos»  pudo  ulanarse  de 

su  exposicion. 
Los  Zubiaurre  son  aqui  los  productores 

mas  arraigados  al  ideal  de  su  raza,  los  que 

mas  lielmente  siguen  la  severa  y  honda  tra- 
dicion  espanola.  Sin  dejarse  arrastrar  por 

corrientes  exoticas,  que  tan  en  contra  estan 

del  sentimiento  y  del  caracter  del  arte  espa- 
nol.  se  nos  presentan  con  una  seguridad  que 

no  necesita  el  apoyo  de  ninguna  facil  libera- 

cion.  l;rente  a  telasque,  por  rijarse  demasiado 

en  exterioridades,  se  quedan  en  la  apariencia 

mas  exterior,  sus  obras  aparecen  como  blo- 

ques  inamovibles. 

JOSE  ARRUE 
DISCUSION  DE  UNA  JUGADA 
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A.   MARTIARKNA 

Valentin  es  siempre  el  cdnstntctur.  el  ar- 

tista  moderno  que  line  a  su  sabiduria  LIU 

fervor  bastante  Brando  para  construir  nianos 
v  caras  como  las  construia  un  flamenco.  Sus 

\  crsnUiris  tienen  ya  la  serenidad  do  la  obra 

de  iiuiseo.  Kste  lien/o.  con  sus  multiples  li- 

guras  y  su  tbndo  maravilloso.  es  una  prueba 
decisiva  del  arte  de  su  autor.  Junto  a  este 

cuadro.  los  Tipas  Segvruinos  son  tambien 

niuy  representatives;  con  su  paisaje  ilumi- 

nado  y  las  pequenas  tiguras  del  segundo  piano, 

que  parecen  sacadas  de  una  miniatura  de 

misal.  y  por  tin,  en  primer  termino,  la  tigura 

del  vie (o  y  la  muchacha  pintada  con  senci- 
llez  admirable. 

De  Ramon  vemos  otra  vez  los  Remcn  s 

rencedores  de  Ondarroa.  Esta  obra  que  tan - 

tas  discusiones  levanto  al  ser  expuesta  por 

primera  vez,  tiene  ya  el  rango  de  obra 

maestra  —  una  de  las  obras  maestras  de  la 

moderna  cscuela  espaiiola.  —  Inutil  es,  pues, 

insistir  sobre  el  sentimiento  epico  de  su 

composicion,  ni  sobre  las  incomparables 
tonalidades  de  su  tbndo.  Ramon  de  /ubiau 

rre  parece  buscar  cada  \ez  mas  el  caracter 

dominante.  casi  podria  decirse  que  el  carac- 
ter decorative.  Su  colorido.  que  siempre  fue 

transparente.  llega  ahora,  en  ciertas  partes  tie 

sus  obras,  a  una  pure/a  extraordinaria.  Las- 
tima  es  que  en  algunos  cuadros.  por  ejemplo 

en  los  /nlclcL-litalcx  dc  mi  aldea.  este  gran 
artista  se  dcje.  en  su  deseo  de  arte  espiritual, 

Ilevar  por  una  satira  a  lo  Zuloaga.  la  cual.  sin 

la  t'uerza  personalisima  dc  este  pintor.  rcsulta 
algo  caricaturesca. 

Gustavo  de  .Mae/tu  tiende  cada  vez  mas 

hacia  un  sentido  netamente  decorativo,  y 

digo  sentido  \  no  aspecto.  pues  es  toda  la 

obra.  espiritu  \  tecnica  la  que  parece  tender 

hacia  la  decoraciiHi.  l-'.n  el  fragmento  de  La 
ticrra  ibcra  se  atirman  netamente  estas  con- 

diciones.  l)cl  paisaje  \  dc  la  composicion  de 

los  primeros  terminos  se  desprende  una  tuer- 

Y.A  tranquila  v  segura  que  presenta  a  .Maeztu 

A.    MARTiAPESA LA  SERPANA 
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A.    MArtTIARENA CAPULLO  POJO       A.  MAPTIA:-E-  A CAPULL  .,    rtl- 

como  un  pintor  espafiol  posible  para  aco- 
meter  una  decoracion.  Aunque  esta  obra  v 

Las  mujeres  del  mar  acusan  un  gran  progre- 
so.  los  cuadros  anteriores  a  estos  v  que  va 

eonociamos  se  sostienen  dignamente  Y  asi 
admiramos  de  nuevo  el  hermoso  medio-des- 

nudo  de  La  Flora  \  el  paisaje.  brillante 
como  un  esmalte  v  sereno  como  una  obra 

muy  lentamente  producida.  de  El  cie^o  de 
Calatafia^or. 

Echevarria  es  un  excelente  tecnico:  dibuja 

y  construye  solidamente.  y  sus  obras  tienen 

un  caracter  que  denota  en  este  pintor  un 

artista.  Este  caracter  podria  ser  el  caracter  de 

una  personalidad.  si  Echevarria  no  se  hu- 

biese  impregnado  tanto  del  de  Gauguin  y  de 

Cezanne.  El  dia  que  nos  de  una  obra  que 
sea  solo  Echevarria.  tendremos  en  el  a  un  no- 

table artista.  Mientras.  es  solo  un  muy  buen 

pintor:  y  es  de  advertir  que  sus  obras,  prin- 
cipal mente  su  Gitanilla  y  sus  D<>s  amigas. 

asi  como  sus  naturalezas  muertas.  demues- 

tran  dotes  poco  comunes. 

A  Francisco  Iturrino  Ie  sucede  lo  mismo. 

ENIC  pintor.  quetiene  su  residencia  en  Paris, 

sin  poseer  el  caracter  declaradamente  tran- 
ces, no  tiene  va  el  del  arte  espafiol.  Mirando 

sus  obras  solo  en  su  apariencia.  encantan 

ciertos  trozos  de  color  frescos  y  puros.  Pero 

se  ve  que  Iturrino  quiere  hacer  obras  carac- 

teristicas  jc  E->pafia:  v  no  podemos  impedir- 

:.  •  Je  ver  que  algunas  son  de  un  caracter 

espafiol  demaMado  a  usanza  del  caracter  e>- 
pafiol  que  se  produce  en  Paris. 

No  eb  cosa  de  hacer  aqui  una  nomencla- 
tura  de  catalogo:  podriamos  mencionar  aiin. 

en  pintura.  a  Artesa  que  presento  unas  buenas 

composiciones.  con  ̂ ensibilidad  de  ambiente. 

aunque  algo  tria  de  color:  a  Alberto  Arrue. 

que  tantea  todavia.  pero  que  demuestra  bue- 
nas cualidades:  a  Cabanas  Oteyza  que  llegara 

a  ser  un  buen  paisajista.  a  Guezala  que  tiene 

una  gran  fineza  de  colorido  y  a  L  rbina  que 

da  a  sus  tonos  una  gran  riqueza.  En  escul- 
tura.  Mogrobeio  es  de  una  gran  fuerza.  y 

Quintin  de  Torre,  con  sus  bustos  policroma- 
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dos.   rcvela    preocuparse  seriamente  del  ca- 
racter  regional. 

Anasagasti  demostraba.  una  \cz  mas.  ser 

cl  arquitccto  que  comprendc  !a  rclacion 
de  la  palabra  mediterrdneo  con  la  hurmonia 

que  se  desprende  de  la  totalidad  de  la  tierra 

ibera;  Loygorri  es  un  aguafortista  que  tiene 
cl  sentimiento  de  la  calidad  de  su  arte;  .lose 

Arrue  un  humorista  que  sabe  dibujar  y  com- 
poner  sus  obras;  Nemesio  Sobrevila  expuso 

dos  vidrieras,  de  un  aspecto  decorativo  muy 

agradable;  y  la  senora  Carmen  Osaroja  y  la 
seiiorita  Pilar  de  Zubiaurre.  presentaron  unos 

trabajos  de  metal  repujado,  de  delicado  gusto. 

Tal  es.  aunque  algo  a  la  ligera.  lo  que 

principalmente  se  destacaba  en  la  manifesta- 
cion  con  que  los  artistas  vascos  acudieron  a 
Madrid,  como  para  que  la  capital  espaiiola 
se  diese  cuenta  del  haz  de  artistas  con  que 

cuenta  Yizcaya.  Fue,  en  este  aspecto,  digna 

de  la  atencion  que  se  la  presto  y  de  los  co- 
mentarios  que  sugerio,  y  quedan  indicadas 
cuales  eran  las  caracteristicas  de  los  pintores 

y  escultores  de  mayor  rnerito.  El  piiblico  los 
recibio  con  simpatia,  aunque  no  todos  los 

visitantes  podian  apreciar  lo  que  encerraba 

de  aprovechr.ble  la  exposicion  de  arte  vasco. 

M.   NELKEN. 
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RAMON  DE  ZUBIAURRE REMEROS  VENCEDORF.S  DE  ONDARROA 

SOBRE  EL  ESTILO  PICTORICO  DE  "EL  GRECO' 

MUCHO  se  ha  cscrito  sobre  el  arte  del 

Greco  y  mucho  mas  se  ha  de  escribir 

seguramente  sobre  esta  materia  porque  la 

pintura  del  cretense  es  de  tal  personalidad 

que,  a  pesar  de  tanta  literatura,  su  explora- 
cion  sentimental  y  critica  aun  no  ha  em- 
pezado;  y  mas  evidente  aun  parecera  lo 

dicho,  si  tenemos  en  cuenta  que  esta  origi- 

nalidad  no  es  mas  que  una  de  tantas  resul- 
tantes  de  su  valor  intrinseco,  de  su  inmenso 

valor  de  pintura  pura.  Pocos  pi  mores  cierta- 
mente  registra  la  historia  de  las  Bellas  Artes, 

que  tanto  y  tan  intensamente  hayan  ahonda- 
do  en  el  fenomeno  estetico,  que  hayan  tan 

profundamente  visto  y  comprendido  el  ob- 
jeto  artistico  como  el  pintor  de  El  Espolio. 

Pero  la  literatura  de  investigation  que 

tantos  y  tan  interesantes  datos  nos  lleva  ya 

ofrecidos  sobre  la  vida  del  pintor  y  su  des- 
arrollo  artistico,  referentes  al  genesis  de  sus 
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obras  y  su  legitimidad;  respecto  a  su  paleta  a  su  inmarcesible  lozania.  Cezanne  se  nos 

y  su  estilo;  tocantes  a  su  psicologia  y  a  la  ac-  aparece  hoy,  todo  lo  mas,  como  un  grecoci- 

cion  de  esta  sobre  su  obra  entera  y  sobre  sus  sante:  la  escuela  de  los  \\amadosfaures  tam- 

telas  en  particu- 
lar —  esta  critica 

historica  que  tan- 
tos  otros  datos  ha 

logrado  para  el 
conocimiento  del 

artista  excepcio- 

nal,  —  no  por  eso 

ha  agotado  la  ma- 
teria:  el  estudio 

de  la  obra  del 

griego  toledano. 

se  prolongara  du- 
rante  anos,  como 

insinuabamos  al 

principiar  estos 

renglones.  y  con 

mas  probabilida- 

des  de  originali- 

dad  que  estudian 

do  otro  cualquier 

maestro,  porque 

el  arte  del  Greco 

no  ha  otorgado 
toda\  ia  a  nuestra 

indagacion  admi- 
rativa  toda  su  elicencia.  El  contcnido  de  esta 

pintura  no  ha  sido  captado  enteramente  por 
las  generaciones 

deartistasy  ama- 

teurs que  la  in- 

terrogaron  des- 
de  que  el  pintor 
vivia  hasta  hoy. 

Por  esta  razon  la 

pintura  del  Gre- 
co se  mantiene, 

no  ya  moderna, 

sino  impetuosa- 
mente  avanzada 

al  lado  de  las  es- 

cuelas  j'anguar- 
distas  que  van 

envejeciendo  y 

muriendo  junto  RAMON  DE  ZUBIAURRE 

VALENTIN    I1K  ZIJBIAI'RKE 

bien  se  alista  bajo 

la  bandera  flami- 

gera  del  coloris- 
mo  tradimensio- 

nal,  del  volumi- nismo  calitativo, 

del  puro  fervor  y 

austero  realismo 

trascendente,  del 

estricto  e  indis- 
tinto  formalismo 

per  se  que  infor- man  la  estetica 

del  Greco.  Y  si 

bien  las  escuelas 

y  sub-escuelas  cu- 
bistas  y  mandari- 

nistas  que  dima- 
naron  de  Cezanne 

no  responden  tan 
cabalmente  a  la 

intencion  pictori- 
ca  del  Greco,  ello 

se  debe  a  un  vicio 
de  origen  que  ya 

desde  la  cuna  las 

llevo  extraviadas   por   vericuetos  apicturales 

o  antipicturales.   Y  si   la  critica  historica  no 

ha  agotado  la 

materia  en  cues- 
tion,  si  la  critica 
de  la  tecnica  no 
fue  mas  alia  de 

un  leve  analisis 

de  los  instru- 

mentos  de  tra- 
bajo  del  Greco, 

la  critica  artis- 

tica  no  ha  avan- zado  mejor,  ni 
mucho  menos, 

en  el  estudio  del 

estilo  de  este 

pintor:  esta  cri- LOS  INTELECTIJALES  DE  MI  ALDEA          tica    ha   sidfl   OT- 

EI.  VIOL1MSTA  COSTA 
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dinariamente  la  mas  esteril.  la  mas  desorien- 

tada  y  la  mas  gratuita:  por  lo  general  se  ha 

limitadoal  panegirico  mas  hiperbolico  v  aza- 
rado,  simple  retorica.  lirismo  y  cordialidad 
desaforados. 

Tiempo  atras,  hacia  el  ano  1913  6  11)14.  un 
oculista  madrileno,  muy  conocedor  y  buen 

gustador  de  la  obra  del  pintor  candiota,  el 

Dr.  Beritens.  publico  un  tblleto  donde  se 

daban  muy  plausiblemente  las  razones  del 

desencaje,  del  alargamiento.  del  desligamiento 

y  desenfoque  que  se  notan  en  muchas  de  las 

figuras  pintadas  por  el  Greco  —  y  estas  razo- 
nes convergian  todas  en  un  supuestoy  vero- 

simil  astigmatismo  que  la  retina  del  pintor 
habria  sufrido  y  el  cual  con  la  edad  se  habria 
acentuado. —  Cuando  salio  a  la  luz  el  folleto 

del  Dr.  Beritens  la  critica  artistica  puso  el 
grito  en  el  cielo:  aquel  opusculo  del  sabio 

oculista  no  era  mas  que  una  boutade  de  ig- 
norante.  un  tiquis  miquis  cerebralista,  una 

gansada  de  incompetente:  nunca  se  viera 

atrevimiento  mayor  que  el  de  medir  cientifi- 

camente  las  caracten'sticas  del  genio:  porque 
el  alargamiento  y  el  desencaje  y  el  desliga- 

miento de  las  figuras  de  Kl  Greco  eran  carac- 

teristicas  capitales  de  esta  pintura.  eran  preci- 
samente  la  diccion  del  pintor,  la  estudiada 

voluntaria  y  feliz  manera  de  expresar  el  fer- 

vor interne  del  artista,  aquel  ardiente  misti- 
cismo  que  encendia  el  corazon.  la  mente  v 

la  paleta  del  gran  pintor:  aquellas  iiguras 

desdibujadas  y  exageradamentc  alargadas 
eran,  en  la  verdad  artistica.  puro  espiritu. 

llamas  de  pasion  mistica.  furia  religiosa  y 

anhelo  delirante  de  beatitud.  Y  el  Dr  Be- 

ritens queria  destruir  todos  estos  valores  ani- 
micos  con  una  teoria,  con  un  diagnostico  dc 

insuficencia  fisica  o  de  decrepitud... 

La  verdad  es  que  el  Dr.  Beritens  tem'a 
razon,  y  los  escandalizados  no.  Porque  todo 

lo  expuesto  por  el  doctor  oculista  era  inne- 
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gable  y  verosimil  y  porque  no  atacaba  en 
nada  la  esencia  del  arte  theotokopulesco, 

mientras  que  la  defensa  que  de  este  arte  ha- 
cian  en  aquella  ocasion  los  incondicionales. 

si  que  lo  atacaba,  por  falsa  y  falsisima. 
En  efecto.  el  valor  de  la  pintura  del 

Greco  no  es  esencialmente  un  valor  de  mis- 

ticismo  como  queria  suponer  aquella  critica 

artistica,  como  creyera  y  todavia  cree  buena 

parte  del  piiblico  que 
ania  el  arte  con  creen- 

cias  prestadas  y  con 

leyendas.  por  u  na 

parte.  y  por  otra.  sin 
conviccion,  sin  cono- 

cimiento  y  desde  lue- 
go  sin  amor.  HI  valor 
esencial  de  la  pintura 

theotokopulesca  es 
un  valor  realistico. 

No  son  llamas  de  pa- 
sion  mistica.  no  son 

espiritu  aquellas  ti- 
guras  del  Greco,  sino 
materia  vil,  materia 
sublime,  m  a  t  e  r  i  a 

densa  y  terrena,  ma- 
teria por  Dios  creada: 

todas  aquellas  figuras 

o  su  inmensa  mayo- 

ria  representan  cier- 
tamente  dramas  sa- 

c  r  o  s  .  p  a  s  a  j  e  s  del 

Kvangelio  o  de  las 

vidas  de  los  santos  — 

y  esta  es  toda  su  re- 
ligiosidad  —  pero  ta- 

les dramas  los  repre- 
sentan dichas  figuras 

tan  amaneradamen- 

te,  tan  melodramati- 

camente,  tan  af'ecta- 
damente  que  en  se- 
guida  se  echa  de  ver  al  mimo,  el  disfraz,  la 

pose.  Node  ninguna  manera  podemos  tomar 

en  serio  esas  actitudes  estudiadamente  paro- 

xisticas,  esos  ojos  arrasados  en  lagrimas  por 
virtud  de  unos  faciles  toques  «brillantes», 
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esos  ademanes  teatrales,  esos  aires  de  arroba 

miento  contiados  a  la  sola  virtud  de  los  es- 

corzos;  bien  nos  percatamos  de  que  el  dra- 
matismo  de  estas  composiciones  y  retratos, 

todo  el  patetico  enormemente  emocionante 

de  que  esta  saturada  la  obra  del  Greco  reside 
exteriormente  en  el  bizantinismo  pujante  de 

nuestro  pintor:  bizantinismo  de  composicion 
de  clarobscuros,  de  color;  e  interiormente  en 

su  poderosorealismo, 
que  el  Greco  intuye, 

como  de  gran  pintor; 

reahsmo  captado  en 
el  mundo  exterior 
como  verdad  intima 

de  las  cosas.  con  las 

cuales  se  satisface  ple- 
namente  y  en  cuya 

raiz  descubre  todo  lo 

espiritual  —  y  mucho 

mas  —  que  los  exe- 

getas  y  poetas,  los 
metafisicos  y  los  di- 

vagadores  imagina- 
ron  con  trabajo  y  sis- 

tematizaron  tenaz- 
mente,  cual  tristes 
codificadores. 

Este  realismo  esen- 
cial del  Greco  ya  lo 

advirtio  antes  que  na- 
die  el  Sr.  Cossio,  en 

su  pequena  mono- 
grafia  del  pintor  cre- tense.  libro  que  en 

todos  conceptos  aiin 
no  ha  sido  superado 

y  no  es  por  casuali- 
dad  que  en  un  prin- 
cipio  aventuramos  un 

paralelo  entre  el  pin- tor  del  Enlierro  del 
Conde  de  Orga$  y  el 

mas  conscientemente  realista  de  los  pintores 

de  esta  nuestra  epoca  realistica  por  excelen- 
cia,  el  Frances  Cezanne. 

Todo  ese  desmesurado  exordio  es  necesa- 
rio  para  la  exposicion  de  lo  que  seguira  y 
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que  es  el  nervio  del  presente  articulo.  Con 

este  exordio  pretendemoscoartar  a  los  piado- 
sos  abucheadores  que  un  dia  cayeron  sobre 

el  Dr.  Beritens  y  que  ahora.  por  razones  pa- 
recidas.  pudieran  dirigir  sus  iras  legitimas 

sobre  nosotros.  A  proposito  del  bizantinis- 

mo  del  Greco  quisieramos  poner  de  mani- 
fiesto  un  vicio  de  composicion  que  en  la 

obra  de  Domenico  Theotokopulos  contri- 
buye,  aunque  desimuladamente.  al  caracter 

peculiar  de  esta  pintura  greco-castellana. 
Este  vicio  parece  de  caracter  primitivista, 

senaladamente  de  primitivismo  bizantino  y 

es  la  yuxtaposicion  de  las  figuras  y  objetos, 

lo  cual  seiialamos  por  oposicion  al  entrecru- 

zamiento  del  moderno  arte  de  la  composi- 

cion pictorica.  Es  sabido  que  el  Renacimien- 
to  trajo,  entre  otros  grandesdescubrimientos 
realisticos,  el  sintetismo;  esto  es,  el  valor 

sintetico  de  la  plasticidad,  sea  esta  simple, 

como  en  un  retrato,  sea  complejo,  como  una 
batalla,  un  pasaje  biblico,  etc.,  donde  varias 

figuras  y  objetos  conviven  homogeneamente 

con  relacion  a  una  comun  idea  plastica.  Antes 

del  Renacimiento,  y  en  toda  labor  de  primi- 

tivos.  la  pintura  obra  anal iticamente,  discur- 
sivamente.  como  en  las  descripciones;  exhi- 

be  los  elementos  de  la  composicion  yuxta- 
puestos.  sin  relacion  plastica  entre  ellos,  cual 
si  se  tratara  de  una  demostracion. 

El  arte  que  el  Greco  abandonaba  cuando 

se  expatrio.  el  arte  que  seguramente  educo 

su  mano  de  artista.  el  que  vio  siempre  prac- 

ticado  a  su  alrededor.  el  que  a  Candia  llega- 

ba  con  exclusion  de  todo  otro  arte  cualquie- 

ra,  procedente  de  los  convc'ntos  griegos  o  de 
los  talleres  monasticos  rusos.  el  arte  en  lin 

que  el  joven  Domenico  vio  y  vivid  en  su 
isla  famosa  fue  el  artede  las  tablas  bizantinas 

y  bizantinistas  que  aun  hoy  dia  se  practica 

escrupulosamente  en  aquel  proximo  Oriente. 
En  este  arte  la  yuxtaposicion  es.  mas  que  un 
vicio,  tanto  como  una  costumbre.  una  virtud; 

lo  contrario  acarrearia  el  anatema,  equival- 

dria  al  sacrilegio.  Este  primitivismo  bizanti- 

no que  en  aquellas  tierras  se  siente  tan  arrai- 
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gadamente  que  aun  hoy  no  pudo  tan  si- 
quiera  ser  mitigado,  hubo  de  llevarlo  tam- 
bien  el  Greco  enterrado  profundamente  en 

SLI  arte:  no  podri'a  seguramente  arrancarlo 
jamas  de  su  estilo  y  ni  todo  el  italianismo,  ni 

los  viajes.  ni  las  nociones  nuevas  sobre  la 

objetividad  que  el  Renacimiento  esparramo 
por  todo  Europa, 

y  que  a  cada  paso 
c  o  n  m  o  v  i  a  n  la 

conciencia  artis- 
tica  de  nuestro 

c-rrante  pin  tor, 
pudieron  corregir 
del  todo  aquella 
vision  primitiva, 

ni  pudieron  ser 
bastante  fuerza 

para  apartar  los 
pinceles  del  vicio 

ascentral  del  yux- 
taposicionism  o 

que  es,  en  aquella 
pintura  iconica, 
uno  de  los  carac- 

teres  mas  salien- 

tes  y,  por  lo  que 

se  vera,  probable- 
mente  el  mas  in- 
veterado  de  aquel 

temperamento  pictorico.  Y  asi  es.  Dicho  vi- 
cio aparece  terriblemente  invencible  en  el 

Greco,  l.'n  ligero  estudio  de  esta  pintura  de- 
lata  en  el  pintor  una  verdadera  tortura  para 

veneer  tal  detecto,  tortura  que  muchisimas 

veces  resulta  esteril  y  casi  siempre  aparece 

patente.  con  todo  su  dolor  moral  y  muscu- 
lar. Bien  dibuja  el  pintor  sus  composiciones 

a  la  moda  del  di'a,  haciendo  que  la  interpo- 
sicion  de  objetos  y  figures  vaya  construyendo 

en  pror'undidad.  desarrollo  en  tono  mayor 
de  la  ley  del  escorzo  y  de  la  perspectiva  segun 
las  normas  que  el  Occidente  recibio  de  Paolo 

Ucello  y  Mantegna  y  que  con  las  perspecti- 
vas  terrena  y  aerea  han  de  dar  a  la  compo- 
sicion  su  sintesis,  en  homogeneidad  plastica, 
su  sentido  realista.  Pero  es  en  vano;  a  cada 
momento  el  Oriente  revive  en  la  mano  del 

QUINTI.N   DE  TORRK.  MARINO  VASCO  (PINTURA  POLICROMADA) 

Greco  y  alia  van  irremediablemente  los  pin- 
celes, derrotando  al  Occidente,  contravivien- 

do  a  la  ley  del  dibujo  rafaelesco  antes  trazado, 

traicionando  sin  remision  al  pautado  estable- 
cido  a  toda  conciencia  y  con  toda  voluntad. 

Parece  que  se  vea  el  correr-del  pincel  sa- 
turado  de  color  sobre  la  tela.  Ahi  esta,  por 

ejemplo,  dibuja- da  lacomposicion 

de  La  Trinidad 

(museo  del  Pra- do),  con  el  grupo 

magno  de  los  tres 
serafines  que  a 

mano  izquierda 

sobresalen  en  ul- timo termino; 

uno  de  ellos.  el 

de  en  medio,  de- 

bia  figurar  colo- cado  mas  atras 

que  sus  dos  com- 
paneros,  su  cabe- za  debia,  para 

ello.  quedar  en 

parte  truncada 

por  el  contorno 
de  alguno  de  los 

dos  serafines  com- 

paiieros,  pero  ello 
fue  imposible.  Kl  pintor  hubo  de  recortar 

alia,  ensanchar  aculla  y  acondicionar  en  fin 

un  espacio  donde  incrustar  por  entero  la 

cabeza  que  antes  debia  quedar  solo  parcial- 
mente  visible.  Luego  vinieron  otras  fatales 

yuxtaposiciones,  que  no  por  ser  tan  conti- 
guas  como  en  esta  anteriormente  descrita 

incrustacion  dejan  de  ser  mas  dignas  de  aten- 
cion  tocante  al  estilo.  Despues  vienen  los 

que  Ilamaremos  paralelismos  y  que  aparecen 

como  refiejo  del  vicio  de  yuxtaposicion:  los 
paralelismos  del  ala  del  Santo  Espiritu  con  la 
mitra  del  Padre  Eterno,  de  esta  con  la  nube, 

de  la  cabeza  del  serafin  vestido  de  grana  con 

su  manga  derecha,  etc.  Y  aqui  estos  parale- 
lismo  y  yuxtaposicion  son  de  poca  monta  si 

comparanse  con  los  del  cuadro  de  la  Purifi- 
cation del  Templo,  de  la  coleccion  Beruete. 

340 



SEGISMUNDO  DE  NAGY 

Vease  hasta  que  extreme,  hasta  que  extrana 

pertinacia  conjugan  en  la  parte  izquierda  de  la 

composicion  el  torso  del  hombre  que  levanta 

la  cesta,  con  la  espalda  del  hombre  del  jubon 
verde;  como  se  incrusta  entre  Jesus  y  el  judio 

ceremonioso  de  las  grandes  barbas  una  res- 
tringida  cabeza  de  mercader  que  se  proteje 
con  su  desnudo  brazo  levantado  al  nivel  de 

sus  ojos;  como  se  incrusta  la  mujer  echada 

entre  el  hombre  semidesnudo  y  el  hombre 

agachado  de  primer  termino;  con  que  exac- 
titud  encaja  el  cesto  de  esta  mujer  entre  la 

pierna  y  el  muslo  de  estos  dos  hombres;  con 

que  precision  de  rafles  corren  paralelos  el 
hombre  izquierdo  del  hombre  semidesnudo 

y  el  torso  desnudo  del  hombre  de  la  cesta  en 

alto,  la  rodilla  y  el  brazo  izquierdos  del  hom- 
bre agachado;  los  pies  izquierdos  de  ambos 

con  el  angulo  de  la  mesa  derribada;  lascabe- 
zas  de  los  mercaderes  viejos  que  dialogan  en 

GITANAS  GRANADINAS 

primer  termino;  la  mujer  que  viene  desde  el 
ibndo  con  su  canasta  sobre  la  cabeza,  con  las 

vestiduras  de  los  mercaderes  del  grupo  de  a 

mano  diestra  del  cuadro,  y  tantos  otros  para- 

lelismos  que  se  podn'an  senalar  en  esta  tela. 
Yease  El  Espolio. —  la  mejor  de  las  replicas  tal 
vez,  — de  la  coleccion  Abreu.  Aqui  no  hay 

ya  que  senalar  los  paralelismos.  las  yuxtapo- 

siciones,  porque  casi  todas  ellas  son  flagran- 
tes  y  detonantes.  Vease  el  Sueno  de  Felipe  II, 

el  que  se  guarda  en  el  Kscorial,  por  ejemplo: 

aqui  una  masa  enorme,  una  legion  de  figu- 
ras,  una  copiosa  incrustacion,  un  verdadero 

conglomerado  de  cabezas  se  delimita,  brutal- 
mente  recortado  del  resto  de  la  composicion. 

a  la  manera  de  los  agrupamientos  bizantinos, 

como  un  adoquinado  de  craneos,  amen  de 

numerosos  paralelismos  y  yuxtaposiciones.  Y 
en  la  formidable  Oration  en  el  Huerto,  del 

ijMuseo  de  Lille,  donde  los  paralelismos  evo- 
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lucionan  al  ritmo  de  aquellos  anchos  rasgos 

que  componen  el  grupo  de  los  apostoles  y  la 
parte  inferior  de  la  figura  central  sobre  su 
tan  idonea  plataforma  de  cesped.  Y  luego 
La  Pentecostes,  del  Museo  del  Prado,  donde 

este  ancestralismo  del  Greco  casi  delira,  don- 
de el  pintor  deforma  de  la  mas  cruel  manera 

para  los  fines  de  su  irresistible  incrustacio- 
nismo  y  de  su  paralelismo  irrefrenable.  Asi- 
mismo,  entre  otras  incrustaciones  parale- 
lismo  y  viciosas  yuxtaposiciones,  destaca  el 

encajonamiento  cabal  del  angel  que  media 

entrc  las  dos  figuras  principales.  En  La  Cu- 
racion  del  Ciego  (Museo  de  Dresde,  Museo  de 

Parma,  coleccion  Del  Valle)  todosestos  vicios 

de  composicion  estan  patentes,  particular- 
mente  en  la  replica  de  Parma;  en  La  Resurrec- 

tion, del  Museo  del  Prado  y  en  el  liaulismo  de 
Jesus,  del  Hospital  de  Afuera,  de  Toledo;  en 
la  Adoration  de  los  Pastores.  del  Museo  Metro- 

politano.  de  Nueva  York  y  en  la  de  Bucarest. 

en  el  Entierro  del  Conde  de  Or^a^  \  en  inu- 
chas  otras  telas  que  no  hay  porque  detallar  se 
com  prueban.  de  una  manera  sistematica.  estas 

precisas  caracteristicas  arcaicas  o  una  tenden- 
cia  indomable  hacia  ellas. 

Cuando  el  Greco  ha  podido  soslayar  estos 

vicios,  no  por  eso  se  ha  libertado  por  com- 
pleto  de  ellos;  los  ha  eliminado  de  la  com- 

posicion,  pero  para  trasladarlos,  vergon- 
zante,  a  la  valorizacion ,  subrayando,  por 

medio  de  sus  oscuros,  otros  parecidos  para- 
lelismos.  Como  ejemplos  maximos  de  este 

pertinaz  subrayar  ahi  esta  el  prodigioso  grupo 
de  Los  Santos  Jiianes.  de  la  iglesia  de  San  ,1  uan 

Bautista,  en  Toledo.  La  figura  del  Bautista 

esta  toda  ella  delimitada  sobre  el  cielo  por  un 
ancho  contorno  oscuro.  Asimismo,  los  San 

Francisco  de  Asis,  de  las  colecciones  de  Quin- 
to  y  Marques  de  Pidal  y  la  Anunciacion,  de  la 
coleccion  Zuloaga.  Luego  hay  que  ver  este 

ancho  subrayado  oscuro  dentro  el  detalle  de 

casi  todas  las  figuras. 
Que  estos  paralelismos  y  yuxtaposicion, 

subrayado  e  incrustacion,  son  impulses  bi- 
zantinos,  nada  lo  probaria  mejor  que  la  cro- 
nologia  de  estos  vicios,  los  cuales  se  presentan 

ya  muy  marcadamente  en  La  Curacion  del 
Ciego  y  La  Purification  del  Templo.  pintadas 
en  su  primera  epoca  italiana.  Y  si  bien  el 
Greco  no  abandona  nunca  esta  tendencia 

anacronica,  hay  que  ver,  en  cambio,  como 

propende  a  su  atenuacion  con  el  curso  de 
los  afios. 

Las  antedichas  observaciones  sobre  el  es- 

tilo  del  gran  pintor  se  hacen  mas  evidentes 

y  se  comprueban  mas  numerosas  en  los 

originales  que  en  las  reproducciones  toto- 
graficas,  y  ello  a  causa  de  la  desaparicion  o 
alteracion  del  valor  de  ciertos  colores  en  la 

camara  oscura. 
Estas  observaciones  sobre  el  estilo  del 

Greco  no  mitigan  poco  ni  mucho  el  valor 

formidable  de  su  obra.  I'na  vez  descubiertos 
o  comprobados  los  susodichos  vicios  de  com- 

posicion no  llegan  nunca  a  causar  desencanto 
alguno  en  el  admirador  del  arte  del  Greco: 
a  pesar  de  ellos  esta  pintura  se  mantiene 
firme  y  avasalladora  como  antes  y  tal  vez  por 

ellos,  comprobados  o  no.  ignorados  o  sabidos, 
el  estilo  del  Greco  es  asi  de  unico,  personal 

y  cautivador.  Pero  lo  incontestablemente 

glorioso,  es  que  estos  detectos,  que  en  otro 
pintor  serian  indudablemente  atenuadores 

de  la  espresion  artistica.  aqui,  en  la  obra  del 

Greco,  no  scan  nada,  ni  atenuadores  ni  real- 
zadores  del  valor  intrinseco  de  esta  pintura 

superior;  pintura  que  no  podemos  definir 
cumplidamente  por  causa  de  su  magnitud  y 
de  su  intensidad  extraordinarias  y  que,  a 

nuestra  comprension,  se  nos  aparece  como 
el  alcaloide  de  la  pintura  pura. 

F    ELI'AS 
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SIM6N  GOMEZ CABEZA   DE   GITANO.    (MUSEO   DE   BARCELONA) 

SIMON   GOMEZ 

PASA  UN  ENT1ERRO. 

Desusada  multitud  seguia  en  la  manana 
del  6  de  Febrero  de  1880,  en  el  Pueblo  Seco, 

tras  de  un  coche  mortuorio.  En  el  cortejo 

liguraban.  con  artistas  y  escritores,  gentes 

humildes  del  barrio.  Aquel  que  iban  a  en- 
terrar  era  «el  pintor»,  como  denominaban 

sus  convecinos  a  Simon  Gomez,  quien  ha- 

bia  t'allecido  de  una  erisipela  en  la  cabeza 
el  dia  antes.  Contaba  solo  treinta  y  cinco 
afios  de  edad.  y  su  temprana  muerte  causo 

Hondo  sentimiento  entre  cuantos  esperanza- 

ban  de  el  obras  que  al  consolidar  la  mere- 

cida  lama  que  habiase  ya  captado,  la  acre- 
ciera  todavia. 

De  balcon  a  balcon.  y  en  los  grupos 

que  se  formaron  en  las  calles  por  donde  cru- 
zaba  el  entierro.  maravillabanse  de  aquel 

concurso,  en  el  cual  dabase  con  persona- 

lidades,  cuyo  nombre  era  musitado  con  res- 
peto,  y  si  esas  deploraban  la  perdida  del 
artista,  los  otros,  cuantos  asomabanse  a  las 

puertas  de  las  tiendas  o  detenian  el  paso 

ante  la  concurrida  manifestacion  de  due- 
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lo,  ensalzaban  al  hombre  cabal,  afable,  uno 
mas,  mientras  vivio,  entre  los  sencillos 

habitantes  de  aquella  zona  a  extramuros. 
El  artista  elogiado, 

el  hombre  bondadoso, 

querido  por  el  pueblo 

bajo,  admirado  por  los 
inteligentes,  ahora,  a 
los  cuarenta  y  tres 

anos  de  su  talleci- 
miento,  recobra  valor 

de  actualidad.  con 

motive  de  haberse  re- 
unido  un  nucleo  de 

dibujos  y  pinturas  de 

su  mano.  en  exposi- 

cion  postuma  encami- 
nada  a  que  la  genera- 
cion  del  dia  juzgue  del 

merito  que  le  recono- 
cieron  sus  coetaneos. 

LA  KORMACION 

DEL     ARTISTA. 
SIM6N  G6.MKZ SAN   BUENAVENTURA 

Con  animo  de  que 

Simon  Gomez  siguie- 
se  una  carrera,  se  le 

puso,  de  nino,  a  es- 
tudiar;  pero  ni  en  el 
Institute  ni  en  la  Es- 
cuela  Industrial  ha- 

llose  a  gusto  el  mu- 
chacho,  no  tardando 
en  convencerse  los 

suyos  de  que  no  era 
por  ahi  por  donde  le 
llamaba  la  vocacion. 

Algo  pugnaba  por 
manifestarse  en  el. 

aunque  no  veiase  cla- 

ramente  en  que  con- 
sistia.  Por  si  en  los 

conatos  de  borronear 

papel  estaba  la  clave 

de  ello,  se  le  mando  a  un  grabador  en  boj,  y 
luego  con  Eusebio  Planas,  a  la  sazon  en 

gran  boga  en  esta  capital,  y  que  fue  quien  le 
inicio  en  el  dibujo  sobre  la  piedra  litografica. 

SIM6N  G6.MEZ 

a  la  vez  que  obligabale  a  cursar  las  enseiian- 
zas  artisticas  en  la  Escuela  de  la  Casa  Lonja. 
De  las  platicas  con  sus  condiscipulos,  de  lo 

que  oiria  a  Eusebio 
Planas,  despertose  en 

el  neofito  vehementi- 
simo  deseo  de  ir  a  Pa- 

ris, donde.  dibujando 
como  ya  dibujaba.  y  a 
mas  adiestrado  como 

llego  a  estarlo  en  el 

manejo  del  lapiz  gra- 
so,  era  de  esperar  que 
no  faltariale  el  medio 

dc  agenciarse  el  sus- 
tento.  Y  el  vuelo  al 

extranjero  tue  em- 

prendido,  con  la  ilu- 
sion  del  que  sientese 
con  recias  alas  para 

no  desorientarse  o  su- 
cumbir  al  cansancio. 

I  n  nombre  tascina- 

bale:  Couture.  El  au- 
tor  de  Los  romanos  dc 

la  dccadcncia  dist'ru- taba  de  mucho  predi- 
camento  entre  la  ju- 

ventud.  y  recibir  di- 
rectamente  sus  conse- 

jos  estimose  un  favor 
de  la  suerte.  Pero  en 

vista  de  que  el  famoso 
artista  no  comenzaba 

el  curso  que  habiase 
anunciado  iba  a  dar, 

nuestro  paisano  in- 
greso  en  la  Escuela 
Imperial,  teniendo  de 
maestro  a  Cabanel,  el 

pintor  de  cuerpos  fe- 
meninos  de  satinada 

piel  y  de  graciosas  y 

elegantes  actitudes.  Y 

tue  Cabanel  quien  le  indujo  a  que  se  resol- 

viera  a  pintar,  pues  hasta  entonces  sus  estu- 
dios  habianse  consagrado  solamente  al  di- 

bujo.  Tan  to  adelanto  en  corto  espacio  de 
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tiempo.  que  lo  mismo  aquel  artista  que  Ro- 
bert Fleury,  director  de  la  Escuela,  gestio- 

naron.  sin  resultado.  que  se  le  otorgase  por 

Dona  Maria  Cristina  una  pension  que  le  fa- 
cilitara  seguir  en  la  capital  francesa. 

Tuvo  que  pensar  Gomez  en  volverse  a 

Barcelona:  pero  habiendo  vendido  una  de 

las  copias  que  de  Salvador  Rosa  habia  he- 
cho,  dispuso  de  una  cantidad  con  que  pasar 

antes  por  Madrid  a  conocer  a  los  grandes 
niaestros  de  la 

pint ura  espa- 
nola,  lo  que 
anhelaba,  cual 

u n  presenti- 
miento  que 

aguijoneabale 
hacia  lo  que 
d  e  I  i  n  i  r  1  a  e  n 

a  d  e  1  a  n  t  c  s  u 

personalidad 

pictorica.  Con- 
tados  dias  per- 
m  a  n  e  c  i  6  en 

uq  Lie  I  la  oca- 
sion  en  la  villa 

y  corte:  mas 
resultaron  de- 
cisivos.  Krente 

a  las  obras  in- 

mortales  use- 

guro  su  crite- 
rio  y  eligio,  sin 
t  i  t  u  be os ,  el 

r  u  in  bo  p o  r 

donde  corne- 
ii  iale  to  mar. 

Deaquellos  lienzos  se  desprendiaalgoque  ha- 
llaba  contormidad  en  su  temperamento.  Hijo 
de  la  impresion  recibida  en  la  rapida  visita 
al  museo  del  Prado.  es  el  cuadro  Martirin  (it- 

Son  Sebastian,  que  de  vuelta  a  la  ciudad  con- 

dal  hizo  para  la  exposicion  organ izada,  en 
1X66,  por  la  Academia  provincial  de  Bellas 
Artes.  En  esa  pintura  la  influencia  de  Velaz- 

quez y  de  Ribera  andan  juntas,  aunque  pesa 
mucho  mas  la  del  ultimo.  Con  todo,  fue  don 

Diego  quien  en  el  fondo  despertole  mayor 
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admiracion,  lo  cual  confirmalo  el  hecho  de 

que.  al  cabo  de  corto  tiempo,  marchase  de 
nuevo  a  Madrid,  con  el  resuelto  proposito 

de  copiar  Los  borrachos.  No  una.  sino  tres 

copias  \  iose  obligado  a  hacer  de  este  cuadro. 
porcierto  para  otros  tantos  pintores  ingleses. 
Y  tal  lama  de  excclente  copista  adquirio,  que 

arrebatabanle  cuantas  reproducciones  hacia. 

llegando  a  copiar  once  veces  La  coronation 

de  la  \'ir{ft'n.  del  pintor  de  Felipe  IV,  has- 
ta  que  no  qui- 

so  ya  despren- derse  de  la  que 

hacia  ese  nu- 

mero.  pues  co- m  e  n  z  a  d  a     la 

SIMON   GOMEZ 

pnmera  copia 

para  regal arse  - la  a  su  madre. 

y  habiendoselo asi  anunciado, 

reintegrarse  a 
su  hogar,  sin 

cumplir  la  pro- 
m  e  s  a  h  e  c  h  a  . 

estimabalo  im- 

perdonable. De  retorno 
en  Barcelona, 

empieza  su  la- 
bor original  y 

son  aquellos  li- 
picos  modelos de  su  barrio, 

la  vieja  echa- dora  de  cartas. 

las  zagalas  de 

panuelito  de  seda  al  cuello  o  ajustado  al 

talle.  los  jugadores  de  dados,  el  pordiosero 

embozado  en  la  capa  y  con  t'elpuda  mon- 
tera.  con  barretina  catalana  o  con  gorra, 
los  actores  de  una  serie  de  lienzos  anecdo- 

ticos.  entre  los  cuales  liguran  tambien  los 

representativos  de  escenas  intimas,  de  sua- 
ve melancolia  unos,  de  alborotada  bulla  al- 

gun  otro.  A  la  vez  pinta  retratos,  varies  de 
los  cuales  son  de  lo  mejor  que  ha  legado, 

y  ademas  cuadros  de  asunto  religiose.  No 
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hay  que  buscar  en  estos  a  un  mistico,  sino 
al  pintor  de  agil  y  cautivador  mecanismo: 

al  tecnico  antes  que  al  devoto. 

EL  AMBIENTE  DE  SUBURBIO. 

Vivio  y  tuvo  el  estudio  en  una  casita  que 

sus  padres  poseian  en  la  calle  de  Tapiolas. 

Alii,  al  pie  de  Montjuich,  relacionandose 
con  labriegos  y 
menestrales, 

con  palurdos  y 

gitanos,  paso 
1  o  s  u  1 1  i  m  o  s 

anosdesu  exis- 
t  e  n  c  i  a.  En 

aquel entonces 
llegarse  a  mas 
alia  de  la  calle 

de  San  Pablo  o 

de  la  del  Con- 
de  del  Asalto. 

antojabase  me- 

terse  por  an- 

durriales  peli- 
grosos.  lo  que 
realizabase 

u  n  i  c  a  m  e  n  t  e 

para  ir  de  me- 
rienda  a  una 

de  las  fuentes 

de  la  montana 

v  e  c  i  n  a ,  para 

comparecer  en 
la  v  i  n  a  d  e 

quien  cien  ve- 
ces  habia  invi- 
tado  a  comer 
unos  racimos 

de  uvas  recien  cortados,  o  para  acudir  a  un 

baile  de  costureras  y  dependientes  de  comer- 
cio,  en  la  tarde  de  un  domingo  aburrido, 

dia  en  que  las  notas  de  alborotadores  organi- 

llos  llegaban  hasta  los  caminejos  polvorien- 
tos,  escapando  de  entre  los  encanizados  teji- 
dos  de  enredaderas  de  campanulas  azules  o 

moradas.  Subir  las  pinas  cuestas  de  lo  que  al 

presente  son  calles  y  entonces  campos  de 
cultivo  o  miseras  viviendas,  veniale  a  repelo 

SIMON  GOME/ 

al  barcelones  de  las  Ramblas  y  de  la  calle  de 
Fernando,  que  en  los  dias  testivos  oia  misa 
de  doce  en  San  Jaime  o  en  Santa  Ana,  que 
compraba  dulces  a  Pedro  Llibre  o  en  La 

Palma.  o  requeson  y  natillas  en  la  calle  de 
Petritxol,  de  paso  que  acudia  a  la  primitiva 
casa  Pares,  a  ver  cuadros  de  Vayreda,  de 
Marti  Alsina  o  de  Jose  y  Francisco  Masriera, 

yendo  luego  a 

darseuna  vuel- 

ta  por  la  Ram- 
bla  de  las  Flo- 
res .  Era  u  n 

mundo  aparte 

el  PuebloSeco, 

donde  c  u  a  1  - 

quiera  podia 

ganarse  facil- mente  un  na- 
vajazo.o  por  lo 

menos  el  dis- 

gusto  de  pre- 
senciar  acalo- 
rada  rifia.  y  la 

montana  d  e 

Montjuich,  si- 
tio  de  solaz  do- 
mi  nguero  de 

soldadosy  cria- 
das  de  servicio 

y  guarida  de 
gente  malean- te  todo  el  afio. 
El  barrio  s  e 

poblo  con  len- titud,  ora  una 

casa  de  planta 

baja,  despues 
ya  una  de  pisos  de  alquiler.  Asi  constitu- 

yose  aquel  nucleo  urbano  y  como  conse- 
cuencia,  primero.  el  «Casino  llortelanense», 
y  transcurrido  algun  tiempo,  el  cafe  y  teatro 
«E1  Asiatico».  Asiduo  a  aquel  y  luego  a  este 

fue  Simon  (idmez,  de  quien  en  el  vecindario 

sabiase  tan  solo  que  era  pintor,  sin  sospe- 
char,  claro  esta,  de  que  categoria.  Cierto  que 

no  cabia  la  sospccha  de  que  un  artista  habi- 
tara  en  aquel  paraje  excentrico  y  de  vivir  en 
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el  se  dignara  codearse  con  hortelanos  y  tra- 
bajadores.  Asi,  como  un  igual  de  ellos  era 

considerado  el  que  se  les  juntaba  en  el  cafe 

y,  si  terciabase,  em- 
penaba  una  partida 
de  domino  sin  el  me- 

nor  escrupulo.  Pin- 
tor  y  habitando  en 
tal  sitio,  deducian 

que  unicamente  po- 
dia serlo  de  brocha 

gorda. Esto  suponian  los 

mas  y  esto  penso  uno 
de  los  contertulios. 

recien  llegado  de 

America  y  que  con 
los  ahorros  que  de 
all  i  se  trajo  habia 

comprado  una  casa 
en  la  calle  del  Rosal. 

Ouiso  que  Gome/;  le 

hiciera  varios  pla- 
tones  con  frutas  en 

el  comedor,  a  lo  que 

ese  avinose,  presen- 
tandose  en  el  domici- 

lio  del  llamante  pro- 
pietario  a  pintar  lo 

que  deseaba.  Luego 
de  unos  dias  de  haber 
terminado  el  artista 

su  labor,  acudia  el 
aludido  a  satisfacerle 

la  deuda  contraida, 

quedandose  perplejo 

al  principio,  confuso 
a  seguida,  al  ver  los 

cuadros  puestos  en 

caballetes  o  pendien- 
tes  de  los  m  uros. 

Avergonzado,  dan- 
dose  cuenta  del  yerro 
sufrido,  miraba  a  un 

lado  y  a  otro,  sin 
atreverse  a  posar  los 

ojos  en  su  companero 
de  cafe.  Ni  acertaba  a  SIMON  obMEz 

deshacerse  en  excusas,  y  eso  que  el  artista, 

haciendose  cargo  de  la  situacion,  esforza- 
base  en  manifestarle  que  no  habia  para 

tanto,  pues  acepto  el 

encargo  por  la  amis- 
tad  que  les  unia,  y 

aunque  el  otro  em- 
penabase  en  abonarle 

el  importe  de  su  tra- 
bajo,  negose  Simon 
Gomez  a  recibirlo, 

por  la  razon  antedi- 
cha,  anadiendo  que 
le  bastaba  con  que 

hubieran  sido  de  su 

agrado  las  pinturas. 

OPOSICIONES  A 

UNA  CATEDRA. 
En  el  ano  de  1X74 

la  Escuela  de  Bellas 

Artes  convoco  a  opo- 
siciones  para  proveer 
la  clase  de  Colorido 

y  Composicion,  y 

para  tomar  parte  en 
ellas  se  inscribieron 

Simon  Gomez,  An- 
tonio Caba  y  Ricardo 

Loewestein,  desig- 
nando  a  este  la  suerte 

para  sacar  el  tema  de 

entre  los  que  previa- 
mente  habian  senu- 
lado  los  jueces  ( i ).  Y 

el  tema  que  corres- 

pondio  fue:  Arrcpen- 
timiento  y  dcscspcra- 
cion  de  Judas  en  el 

acto  de  devolvcr  el  pre- 
do  de  la  venta  de  su 
maestro.  Pintaron  el 

{ 1 1  Constituyeron  el  tri- 
bunal don  (Uaudio  Lorenza- 

Ic,  don  Bartolome  Ribo,  don 

.Manuel  Amell,  don  Juan  Pla- 

nella  Rodriguez  y  don  Jose" Mirabent,  dejando  de  asistir 

don  Pelegrin  Clav^  y  don 
Jose  Serra  y  Person. 

PENSATIVA 
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S1M6N  GOME/ YO  TAMBIEN  FUI  SOLDADO 

boceto  y  luego  dieron  comienzo  a  la  obra  de- 
finitiva,  retirandose,  antes  de  terminarla.  el 

ultimo  de  los  mentados  opositores.  A  los  tres 
meses,  concluido  el  cuadro,  y  en  el  instante 

de  realizar  los  ejercicios  teoricos.  Gomez  de- 

claro  «que  no  podia  contestar  a  las  pregun- 
tas,  por  serle  imposible  en  aquel  momento 

abarcar  a  Ja  vez  todos  los  conocimientos  que 
se  exigian».  Y  diole  tal  ataque  de  nervios, 

que  hubo  de  ser  auxiliado  y  conducido  a 
su  casa. 

Contadas  veces  se  interesa  la  gente  por 

unas  oposiciones,  con  tanto  apasionamiento. 

Los  partidarios  de  Simon  Gomez  llevaron 

el  pleito  a  la  calle;  pero  los  censores  coinci- 

dieron  en  otorgar  la  apetecida  plaza  a  Anto- 

nio Caba,  aunque  solicitaron  para  el  contrin- 
cante  una  mencion  honorifica  «por  las  cua- 

lidades  pictoricas  —  decian  —  que  ha  mani- 
festado  poseer  en  la  ejecucion  del  cuadro». 

A  esto  fue.  en  realidad,  a  lo  que  atendio 

Gomez,  mientras  Caba  preocupose  de  evi- 
denciar  sus  dotes  de  compositor  y  cuantos 

conocimientos  poseia  para  la  ensenanza  de  la 

pintura;  porque,  al  tin  y  a  la  postre,  lo  que 
habiase  de  demostrar  era  aptitud  de  maestro. 

Por  esto,  cuando  el  ultimo  dia,  ya  anoche- 

cido,  llegose  Caba  a  ver  la  obra  de  su  com- 

panero,  y  con  un  fbsforo  en  la  diestra  la  ilu- 
mino  rapidamente,  nerviosamente,  de  arriba 

abajo.  supo  enseguida  a  que  atenerse. 
De  lo  que  tratabase.  era  de  elegir,  no  a 

quien  pintara  con  mas  fascinadora  pincelada, 
sino  quien  demostrara  tener  vasta  cultura 

pictorica  y  dominio  de  la  composicion.  Se 
queria  un  profesor.  Y  que  el  victorioso  lo 

fue,  y  en  grado  eminente,  lo  justificaron  los 
anos. 

El  publico  agolpose  durante  varies  dias 
en  el  salon  de  la  Academia  provincial  de 
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Bellas  Artes,  donde  quedaron  e.xpuestas  um- 
bas  pinturas.  Y  hubo  discusiones  para  todos 

los  gustos. 
Tal  atmosfera  propicia  a  Simon  Gomez 

llego  a  crearse,  que  el  Ayuntamiento  y  la 
Diputacion  provincial  estimaronse  en  el 

compromiso  de  quedarse  con  la  obra  del  ar- 
tista.  Y  fue  la  ultima  de  tales  corporaciones 

quien  al  fin  la  a'dquirio. 

«UN   DIA  PURO,  ALEGRE,   LIBRE  QUIERO». 

Presentose,  en  el  ano  de  1877,  un  caba- 

llero  a  Simon  Gomez,  a  brindarle,  por  en- 
cargo  de  Don  Alfonso  XII,  el  ser  pintor  de 

Camara,  lo  que  llevaba  anejo  importante 

suma  y  tener  el  estudio  en  el  propio  Palacio 

Real,  a  cambio.  solo,  de  entregar  anualmente 

al  monarca  un  cuadro.  a  eleccion  del  agra- 
ciado.  Declino  este  el  ofrecimiento,  alegando 

no  estar  avezado  a  sujecion  alguna,  vivir 

muy  a  gusto  en  Barcelona,  y  que  la  etiqueta 

y  el,  de  rijo,  andarian  siempre  enemista- 
dos.  Le  expuso  en  vano  el  desconocido  los 

beneficios  que  le  reportaria  la  aceptacion. 

Mantuvose  Simon  Gomez  terco  en  la  nega- 
tiva.  aun  despues  que  su  tamilia,  enterada 

del  caso,  le  insto  a  que  no  renunciase  a  tan 

risueno  porvenir.  En  vez  de  la  jaula  de  oro, 

prelirio  su  modesta  casita  de  la  calle  de  Ta- 

piolas,  desde  la  cual  gozaba  de  la  contempla- 
cion  de  altos  cipreses.  de  almendros  en  ilor, 

de  higueras  de  amplia  y  redonda  copa.  iNo 

queria  privarse  de  ir.  de  vez  en  cuando.  ya  a 
media  tarde,  a  un  merendero  proximo  a 

beber  un  vaso  de  agua  cristalina  servido  con 

anises  en  delgado  CLicurucho  de  papel;  no 

queria  privurse  de  acudir  a  «E1  Asi;itico»  a 

jugar  a  los  naipes  con  sus  convecinos,  o  sen- 
cillamente  a  tomar  cafe  y  a  charlar,  entre 
tanto.  sobre  las  cosas  del  dia. 
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Salirse  de  aquel  medio  no  era  para  el,  ha- 
bituado  como  estaba  a  lo  que  rodeabale.  Y  a 

mas,  a  pesar  de  lo  distante  en  que  tenia  el 

taller,  no  dejaban  de  t'recuentarle  los  jovenes 
que  a  la  sazon  despuntaban:  el  pianista  Vi- 
diella — queen 
tantas  ocasio- 
nes  lesirvio  de 

modelo.  —  el 

arquitecto  Vi- 
laseca.  el  poeta 
Matheu.  el  sin 

igual  Pompe- 
yo  (ieiier.  Y 
aun  el  excelso 

Jacinto  Yerda- 

guer  y  Federi- co  Soler.  Kstos 

hacian  la  ter- 
tulia  al  artista 

del  apartado 
suburbio.  que 

en  las  estan- 
cias  palatinas, 

entre  el  cruji- 
do  de  las  sedas 

y  el  brillo  de 
los  unitbrmes. 

hubierase  ano- 

rado  de  la  at- 

mcst'era  enru- 
recida  de  «  El 

Asiatico». 

EU    MAESTRO    Y 

LOS  DISClYULOS. 

A  su  alre- 
dedor  agrupa- 
ronse  niucha- 
chos  deseosos 

de  seguir  sus  enseiianzas,  los  mas  de  ellos  de 
condicion  humilde.  Le  era  suficiente  reco- 

nocerles  firme  voluntad  y  amor  al  arte,  para 

admitirles  generosamente  en  su  estudio.  ya 
que  no  pretendio  jamas  lucrarse  ejerciendo  de 

profesor.  Pero  aquel  a  quien  permitia  concu- 
rrir  al  taller,  habia  de  aceptar  de  buen  grado 

adiestrarse  debidamente  en  el  dibujo,  antes 

SIMON  GOMEZ 

de  empunar  los  pinceles,  porque  participaba 

de  la  opinion  de  que  lo  fundamental  es  do- 
minar  la  torma,  lo  que  es  posible  conseguir 
a  fuerza  de  estudio,  a  menos  de  ser  un  inca- 

paz .  mientras  el  colorido  noes  dable  ense- fiarlo;  hay  que 

verlo  o  sentir- 
lo.  Esa  justa 

importancia 

que  otorgaba 

al  dibujo,  ha- 

ciale  conside- 

rar  como  in- menso  riesgo 

el  c  r  e  c i  e  n t  e 
desarrollo  que 

a  la  sazon  iba 

alcanzando  la 

fotografia,dela 

que  no  recata- base  en  mani- 
festar  cuan  pe- 
ligrosa  era  para 
los  pi  n tores, 

pues.  de  utili- 
zarla.  por  aho- rro  de  tiempo, 

descuidarian 
el  anaiisisde  la 

forma  y  el  di- 

bujar  con  emo- c  i  6  n  ,  1  o  que 

prestaa  la  obra 
de  arte  un  no 

se  quo  indefi- nible.  Sobre 

esto  extendia- se  tantas  veces 

como    la  oca- IVIVA  LA    PEPA! 

sion  se  tercia- 
ba,  con  animo  de  inlluir  en  el  de  sus  alum- 

nos,  ante  los  cuales  no  cansabase  de  ponde- 
rar  la  ventaja  de  adueiiarse  de  la  forma. 

Y  es  de  mas  subido  valor  este  consejo, 

cuando  en  la  practica  Simon  Gomez  conce- 
dia  no  flojo  interes  a  la  pincelada,  al  modo 

de  poner  el  color.  Quiza  por  esto,  receloso 
de  que  los  jovenes  que  congregabanse  para 
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recibir  sus  lecciones  consideraran  que  aten- 
diendo  a  lo  halagador  del  toque  cumpliase 

con  el  fin  pictorico  primordial,  era  por  lo 

que  insistia.  a  menudo,  en  que  el  dibujo  es 

la  base  de  la  pintura.  No  queria  sobre  si  la 

responsabilidad  de  que  por  el  colorido  y  la 

pincelada  se  postergara  lo  que  estimo  que  es 

de  imprescindible  necesidad  dominar  lo  me- 
jor  posible.  Tenialo  por  un  deber  advertirlo. 

LA   PERSONALIDAD   DEL   ART1STA. 

Algo  de  pintor  flamenco,  inucho  de  pin- 
tor  espanol.  hay  en  la  obra  de  Simon  Gome/.. 

Kuc  su  guia  Velazquez,  en  cuanto  a  meca- 
nismo;  tueron  los  pintores  intimistas  de 

Flandes,  quienes  le  senalaron  los  asuntos 

que,  con  solo  mirar  en  rededor,  se  le  otrecian. 

I'na  lux.  cobriza  se  dil'unde  en  sus  cua- 
dros,  la  cual  sostiene  de  modo  sorprendente. 

La  pincelada  resbala  suave,  acariciadora.  so- 

SIM6N  OOMKZ 
INVIERNO 

SIM6N  G6.MEZ 
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bre  el  lienxo.  y  cada  pincelada  es  un  matiz. 

y  a  t'uerza  de  el  los  modela  las  liguras,  bana- 
das  en  tipica  claridad  aurea.  Kn  alguna  de 
sus  telas  alcan/.a  a  modelar  sin  apoyo  de  un 

oscuro,  con  solo  la  pluralidad  de  tonos.  Em- 
pezaba  por  el  punto  brillante  y  seguia  luego 

la  escala  descendente.  con  pulso  seguro  y  se- 
noril.  pero  sin  precipitacion. 

Varios  de  sus  dibujos  los  preterimos  a 
muchos  de  sus  cuadros.  Obedece  a  que  en 

estos  con  dificultad  realiza  obra  completa. 

Fascina  por  una  condicion  que  se  acusa,  por 

lo  general,  fragmentaria,  sobre  todo  cuando 

la  superlicie  en  que  pinta  es  ya  de  dimen- 
siones  fuera  de  lo  corriente  en  el.  Solo  en 

algun  retrato  se  vence  a  si  in  ism  o. 

En  cambio.  en  los  dibujos  es  de  una  ener- 

gia  y  vigor  masculines.  El  caracter  t'isico esta  anotado  en  ellos  con  ahinco. 

MANUEL  RODRI'GUEZ  CODOLA. 



JOSE  M.   GOI, VIDRIOS  ESMALTADOS 

NOTAS  HIST6RICAS  SOBRE  EL   VIDRIO 

'L  descubrimiento  del  vidrio  quiza  lue  ca- 
'  sual,  tal  vex  coincidio  con  el  de  la  cera- 

mica  al  fuego. la  remota  antiguedad  era 

conocido.  Lo  que  es  diticil  senalar  a  que 

pueblo  debese  la  invencion.  De  lo  que  no 
cabe  duda  es  que  los  egipcios  conocieron  la 

vitriiicacion,  en  varios  aspectos.  En  el  hipo- 

geo  de  Beni  Hassan  hay  graficamente  de- 

mostrado  que  t'abricabase  el  vidrio  de  insu- 
flacion;  pero  en  especial  dedicaronse  en 

Egipto  a  elaborar  cuentas  de  pasta  de  vidrio 

colorido,  de  cuya  industria  haciase  activo  co- 
mercio en  todo  el  literal  del  Mediterraneo. 

Fabricabanse,  ademas,  unos  a  modo  de  pe- 
quenos  tubos  de  vidrio  que,  combinados  con 
las  cuentas,  formaban  mallas,  de  las  que  en 

gran  escala  usaban  las  damas  egipcias  en  su 

indumento  y  el  tocado.  De  vidrio  elaboraban 

amuletos.  Es  tradicional  senalar  que  Sesos- 
tris  poseyo  un  cetro  de  vidrio  semejante  a  la 
esmeralda,  que  debio  a  la  sabiduria  de  los 

sacerdotes  tebanos  y  menfitas.  Como  vidrios 

egipcios  han  pasado  muchos  de  origen  feni- 

cio:  asi  los  que  necesitabanse  para  el  activo 

comercio  de  ateites  y  perfumes,  a  los  que 

Servian  de  en\'ase:  pequenos  ungiientarios  de 
vidrio  decorado  a  rayas,  frecuentemente  en 

zigzag,  en  los  cuales  prevalecen  el  cobalto  y 
el  cadmio;  conservandose  este  ejemplar  de 

unguentario,  ya  en  torma  de  alabastron,  ya 
en  el  de  antbra.  hasta  los  comienzos  de  la 

Era  cristiana.  En  tan  gran  cantidad  se  hicie- 
ron,  que  con  dilicultad  dejan  de  hallarse  en 
las  excavaciones  que  se  efectuan  en  lugares 

a  donde  irradio  el  comercio  de  Tiro  y  Sidon. 
La  fabricacion  del  vidrio  alcan/6  en  Fenicia 

gran  desarrollo  y  pert'eccionamiento.  Aque- 
llos  obreros  obtuvieron  resultados  que  en 

nada  desmerecen  de  los  que  se  alcanzan  en 

el  dia:  supieron  esmaltar  y  tallar  el  vidrio 
con  raro  acierto;  con  tal  exito.  que  se  les 

considera  como  habilisimos  maestros.  Favo- 
recioles  la  excelente  calidad  de  la  arena  del 

Belus,  que  pondero  Plinio.  Que  tenian  con- 
ciencia  del  merito  de  su  labor  los  vidrieros 

fenicios,  lo  atestigua  que  en  la  epoca  greco- 
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romana  tirmasen  los  ejemplares  que  produ- 
cian,  a  mas  de  indicar  el  obrador  donde  ha- 

bianse  producido. 
Kn  Los  Proverbios,  dice  Salomon:  «No 

mires  al  vino  cuando  rojea.  cuando  resplan- 
dece  su  color  en  el  vaso». 

Los  romanos  complicaron  la  industriadel 

vidrio.  aunque.  a  nuestro  juicio,  y  dada  la 

forma  y  constriiccion  del  vaso  que  conserva 
el  Museo  de  Milan,  fueron  los  artistas  griegos 

quienes  ejercian  aquella,  dada  la  semejanza 
con  los  vidrios  de  las  necropolis  griegas,  y  es 
de  advertir,  en  el  citado  vaso,  el  cumulo  de 

dilicultades  resueltas  en  tan  tragil  materia. 

siendo  la  menor  la  red  que  lo  envuelve  sin 
soldarse  al  cuenco  vascular.  El  vidrio  de 

insuflacion  era  corriente.  Kl  denominado 

«vaso  de  Portland»,  —  por  haberlo  adqui- 

rido  la  duquesa  de  este  nombre.  —  hallado 
en  el  siglo  xvi  en  un  sarcotago  romano  y 

que  esta  en  el  museo  Britanico.  y  el  que 
guarda  el  museo  de  Napoles.  ambos  axules. 

con  decoracion  en  vidrio  opaco  bianco,  dicen 

a  que  extreme  llego  el  arte  de  elaborar  esa 
materia  en  Roma. 

Varias  explicaciones  se  han  dado  respec- 
to  a  lo  que  representa  la  composicion  del 

primero  de  esos  vasos,  aceptandose  como 
la  mas  probable  la  de  Millingen,  segun 

quien,  se  representa  en  la  panza  del  vaso. 

la  boda  de  Tetis  y  Peleo.  «La  mujer  sen- 

tada,  que  ha  una  serpiente  en  la  mano  iz- 
quierda.  es  Tetis:  el  hombre  a  quien  alarga 

la  diestra.  es  Peleo.  La  serpiente  recuer- 

da  las  varias  transt'ormaciones  mediante  las 
cuales  el  la  contaba  escapar  del  casamiento. 
Kl  dios  colocado  ante  Tetis.  es  Neptuno.  Un 

amor  vuela  en  lo  alto,  junto  a  los  dos  espo- 
sos:  el  portico  de  detras  de  Peleo,  evoca  el 

palacio  de  este  principe  o  tal  vez  el  santua- 
rio  en  el  que  Tetis  recibia  honores  divinos. 

¥.n  la  parte  opuestu  del  vaso.  se  ve  aun  a 
Tetis  echada.  teniendo  una  antorcha,  vuelta 

la  llama  hacia  abajo.  emblema  del  sueno;  el 

JOSE  M.  OOI. VyDRIOS  ESMALTADOS 
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hombre  sentado  junto  a  ella,  es  Peleo.  La 

otra  figura,  quo  sostiene  una  lanza.  cs  la 
ninfa  del  nionte  Pelion,  donde  la  escena 
transcurre.» 

En  el  vaso  del  museo  de  Napoles  so  re- 

memora  la  \'endimia.  Elnrollase.  sobre  el 
tondo  azul,  la  vid  cargada  de  racimos.  los 
cuales  cogen  unos  muchachos,  mientras 

otros  estan  en  el  lagar  o  hacen  miisica  al  son 

de  la  flauta  de  Pan,  de  la  flauta  gemela  o  de 

la  lira  y  Baco  semeja  ensalzar  el  vino  que  ha 

en  la  copa  que  tiene  en  la  mano  izquierda. 

Bizancio  elaboro  el  vidrio.  que  decoraba 
en  oro.  siendo  comun  el  vidrio  hueco,  de 

color  esmeralda,  y  el  de  color  azul  cobalto. 

Produjo  hermosas  pie/as:  pero  la  decoracion 

de  complicado  esmalte  extiendese  por  todo 

el  Imperio.  En  particular  los  copto  bizanti- 
nos  elaboraron  ejemplares  que  son  un  pri- 

mor  como  industria  y  arte,  llegando  a  t'un- 
dar  una  escuela  y  tipo  que  da  caracter  espe- 

cial a  las  manufacturas  de  la  Siria  y  del  Egip- 

to,  aunque  precisa  recordar  que  durante  la 
civilizacion  sasanida  obtuvo  en  Persia  gran 
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apogeo  la  industria  del  vidrio  decorado  y  la 

esmalteria.  y  ello  t'ue  de  provecho  al  arte  bi- 
zantino  en  su  peculiar  mezcla  con  el  griego. 

Los  arabes.  al  invadir  el  Kgipto,  la  Siria 

y  la  Mesopotamia,  conservan  las  industrias 

bizantinas.  imprimiendoles  el  caracter  espe- 
cial que  al  arte  musulman  danle  sus  aleyas 

koranicas,  ya  en  cursivo  nasqui,  ya  en  cu- 
fico;  mas  la  forma  y  el  tono  general  de  la 

composicion  y  decorado  responden  siempre 

al  tipo  bizantino;  tan  es  asi,  que  los  mosai- 
cos  vitreos  que  decoraron  las  Djamas  de  San 
Juan  de  Damasco,  la  de  Omar,  en  Jerusalen, 

la  de  la  Meca.  la  de  la  tumba  del  Prot'eta  en 

Medina,  y  la  nuestra  de  Cordoba,  son  de  di- 

bujo  ommeya.  si  bien  de  t'actura  bizantina. Los  escasos  vidrios  encontrados  en  Medina 

Azahara  y  los  escaques  vitreos  de  la  epoca 

del  kalitato  espanol,  demuestran  este  aserto. 

Kl  Egipto.  con  su  esplendorosa  civiliza- 
cion,  alcanza,  en  la  industria  del  vidrio.  a 

producir  los  tesoros  que  describe  el  inventa- 
rio  del  sultan  Monstanser,  habiendo  llegado 

hasia  nosotros  dos  grandes  [arros,  que  con- 
servanse  en  el  tesoro  de  San  Marcos,  de  Vene 

cia.  procedentes  del  saqueo  de  Constantino- 

pla  por  el  Dux  Dandalo.  de  modo  que  pode- 

mos  dar  noticia  cierta  de  estas  piezas  de  vi- 
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drio  rebajado  a  la  muela.  pues  Ilevan  el  nom- 
bre  de  este  sultan  egipcio  del  siglo  xi,  y  de  la 

misma  epoca  y  procedencia  de  origen  pue- 
den  reputarse  el  vaso  del  Louvre,  el  de  Koe- 
chlin,  decorado  con  pajaros,  la  jarra  que  fue 

de  Serre,  de  Berlin,  el  de  M.  Fouquet.  etc. 

Siria  y  Egipto,  en  la  epoca  de  Saladino, 

adquieren  gran  desarrollo  industrial,  y  Da- 
maso  y  Alepo  son  centres  manufacturers  de 

ceramica  y  vidrieria.  Alii  es  dnnde  se  esmal- 

ta  el  vidrio  hueco,  produciendo  en  particu- 
lar lamparas,  que  son  la  mas  bella  muestra 

de  vidrieria  esmaltada  que  imaginarse  pue- 

de,  ya  que  a  la  dificultad  de  ser  piezas  de  cua- 

renta  o  mas  centimetros,  los  tones  son  mul- 

tiples, necesitando  uno  a  uno  di versa  tempe- 
ratura  de  coccion.  En  el  museo  del  Kedive, 

del  Cairo,  hay  varies  ejemplares  de  lamparas 

y  botellas.  A  la  sazon  Europa  importaba 

enorme  cantidad  de  vidrios  esmaltados.  lla- 

mados  comunmente  damasquinos  —  que  ex- 

portabanse  por  Antioquia.  —  teniendose  no- 
ticia  cierta  de  un  tratado  entre  Bohemun- 

do  IV  (que  murio  en  1274)  y  el  dux  de  Ve- 
necia Contarini,  para  regular  la  exportacion 

de  vidrios.  Entonces  fue  que  Venecia  activo 
la  fabricacion  de  vidrio  hueco,  que  el  Gran 

Consejo  concentra  en  1289  en  la  isla  de  Mu- 
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rano,  en  evitacion  del  humo  y  el  peligro  de 

incendios;  pero  nunca  los  vidrios  venecianos 

igualaron  a  la  belleza  de  los  de  Alepo  y  Da- 

masco,  y  solo  en  el  Renacimiento  los  deco- 
rados  sobre  vidrio  azul  rivalizaron  con  ellos. 

La  ceramica  esmaltada 

es  hermana  de  la  vidrieria, 

y  a  nuestro  parecer.  en  la 

Espana  musulmana  des- 
arrollose  la  industria  del  vi- 

drio esmaltado,  aunque  al 

describirse  piezas  de  esta 
indole,  en  los  inventarios, 

dicese  siempre  a  la  moda 

de  Damasco;  pero  entre  los 

fragmentos  encontrados  en 
la  Alhambra  dc  Granada, 

los  hay  que  no  son  de  tipo 
damasquino.  y  sabemos.  con 

seguridad,  que  en  ciudades 

del  reino  granadino  exis- 
tieron  hornos  de  vidrio. 

En  Barcelona,  la  prime- 
ra  noticia  que  tenemos  del 

gremio  de  vidrieros,  es  del 

1324,  fecha  en  que  se  les 
aleja  del  casco  antiguo  de  la 

ciudad,  yendo  a  establecer- 
se  en  lo  que  es  hoy  calle  del 

Vidrio,  paralela  a  la  Ram- 
bla,  y  en  la  Vidrieria,  junto 
a  Santa  Maria  del  Mar.  El 

gremio  tuvo  por  patron  a 
San  Bernardino  de  Sena, 
con  altar  en  la  catedral. 

junto  con  los  esparteros. 
La  vidrieria  catalana  ad- 

quiere  gran  desarrollo  y  sus 
productos  son  exportados  a 

toda  Italia,  y  asi  los  museos 

de  Venecia  y  Napoles  han 

ejemplares  de  vidrio  esmal- 
tado Catalan.  En  los  Libros 

del  Racional,  conservados  en  la  Bailia  de 

Barcelona,  no  son  raras  las  compras  de  vi- 
drios desde  la  epoca  de  Pedro  IV;  pero  en 

la  de  Alfonso  V  es  cuando  Barcelona  cele- 

bra  grandes  ferias.  Las  paradas  de  vidrios  del 

JOSE  M.  GOL.  VIDRIO  SOPLADO  D1HEC- 

TO  AL  AIRE  Y  ABIERTO  A  MANO,  CON 

IRISACIONES  Y  REFLEJOS  METALICOS 

Borne,  atraen  las  codiciosas  miradas  de  toda 

la  corte,  que  no  se  cansa  de  alabar  aquellas 
manufacturas,  de  las  cuales  algiin  ejemplar 

cercano  a  tal  epoca  ha  llegado  a   nosotros, 

como  lo  es  la  jarrita  que  posee  don  Emilio 
Cabot.donde  cam  pea n  unos 

canes  corriendo  y  unos  pa- 

jaros,    en    esmalte    bianco, 
contrastando  con  los  arbo- 
les  de  tronco  siena  y  verde 

follaje,   siendo  los  adornos 

hojas  en  verde  y  amarillo. 

La   jarrita  del  Louvre,   los 

fruteros  y  joyeros  del  senor 
Cabot  y  las  lamparillas  del 
museo  de  Vich,  son  buenos 

ejemplares  de  vidrieria  ca- 
talana esmaltada;  pero  co- 

rresponden  ya  al  siglo  xvi. 
En   los  Libros  de  pasantia, 

de  los  maestros  plateros  de 
Barcelona,  vense  monturas, 

dc  complicadas   piezas,    de 

vidrio  esmaltado,  que  pue- 

den    reputarse    catalanas  y 

con  fecha  fija.  Ello  demues- 
tra  el  estado  de  adelanto  de 

esta  industria,  que  dio  glo- 
ria a  Cataluna;  pues  no  fue 

solamente  en  la  ciudad  de 

Barcelona  donde  multipli- 
cabanse    los    obradores    de 

vidrio,  sino  que  en    la  ve- 
cina   villa  de   Mataro  eran 

tambien    tan    renombradas 

sus  fabricas,  que  el  Cardenal 
Infante   las  visita  en   1632. 

Creemos  que  ya  por  enton- 
ces    habia   desaparecido    la 

decoracion  pictorica  en  vi- 

drio, y  solo  adornos  de  vi- 
drio coloreado  fiaban  a  las 

pinzas  la  decoracion  de  los 

ejemplares.  Y  aqui   ponemos  fin  a  estas  li- 
neas,  encaminadas  a  dar  un   breve  concepto 

de  lo  que  en  algunos  paises  y  en  distintas 

epocas  fue  el  arte  del  vidrio. 
MACAFUO  GOLFERICHS. 
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ESTE  arte  del  vidrio  tuvo  un  tiempo  de  es- 

plendor  verdadero  en  Barcelona,  tanto  o 

mas  que  en  Aranjuez,  en  Cadalso,  en  Re- 
cuenco  y  en  San  lldefonso.  Los  vidrios  cata- 
lanes  fueron  celebres  muy  anteriormente  a 

estas  fabricas  castellanas.  Ya  en  el  periodo  go- 
tico  eran  celebres  en  todo  el  occidente  euro- 

peo  los  vidrios 
de  Barcelona, 

de  Maiaro,  de 

Cervello  y  de 
Almatret:  eran 

considerados 

como  objetos 
artisticos  de 

i  m  port  ancia 
considerable, 

ya  que  cons- 
tan  en  los  in- 

ventarios  rea- 

les  como  obje- 
tos de  lujo.  y 

figuran  en  do- 
cumentos  his- 
toricos  como 

objetos  precia- 
dos  y  dadivas 
reales.  Mucho 

se  podria  decir 
sobre  el  vidrio 

Catalan  gotico 

y  el  del  Rena- 
cimiento;  pero 

para  resumir 

el  elogio,  dire- 

mos  quesu  be- 
lleza,  ligereza 

y  riqueza,  le 
hicieron,yaun 

lehacen,digno 

rival  de  los  antiguos  vidrios  preciosos  de 
Murano.  Asi  en  el  Museo  de  las  Artes  Deco- 

rativas,  de  Paris,  algunos  magnificos  ejem- 

plares de  vidrio  Catalan  cuatro  y  cincocentis- 
ta,  se  hallan  clasificados  como  vidrios  vene- 

cianos.  En  Londres,  el  South  Kensington 
Museum,  mas  avisado,  tiene  tambien  bellisi- 

mos  ejemplares  de  vidrio  Catalan,  por  cierto 

perfectamente  catalogados  como  tales. 

No  se  puede  decir  que  la  tradicion  de  la 

vidrieria  catalana  se  extinguiera,  como  al- 

guien  dio  en  decir;  pero  si  que  se  empobre- 
cio  hasta  un 

grado  tal  deen- rarecimiento, 

que  sus  escasi- 
simos  cultiva- 
dorespudieron 

pasar  inadver- tidos. 
Kntre  estos 

riguraba  Men- 

sa.  quien  ela- 
boro  piezas  tan 

perfectamente dentro  de  la 

mejor  tradi- cion catalana. 

que,  segiin  se murmuroanos 

atras,  algiin 

anticuario 

poco  escrupu- 
loso  o  poco  ad- s'ertido,  las 

ven dio  como 

ejemplares  an- 
tiguos. Despues  de 

.Mensa.  la  tra- 

dicion se  real- 

za  gl oriosa- mente  con  la 

dinastia  de  los 
S  a  1  a  :  Juan 

Sala.  padre,  y  Juan  Sala,  hijo,  quienes  inno- 
van  con  tanto  gusto  y  amplitud,  que  ense- 

guida  revolucionan  esta  industria  artistica 
en  el  mismisimo  Paris.  Hoy  dia  los  vidrios 

de  los  Sala  compiten  ventajosamente  con  los 

JARRA  KSMALTADA 
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de  los  celebres  vidrieros  modernos  Franceses, 

los  Galle,  Lalique,  Massoul,  Marinot,  etc. 

Marinot,  no  obstante.  merece  capitulo 

aparte:  sus  vidrios.  como  los  de  los  Sala.  al- 
canzaron  tanta  personalidad.  que  bien  puede 

decirse  que  es- 
tas  dos  (irmas 

solas  se  dispu- 
tan  actualmen- 

te  la  preemi- 
nencia  del  mo- 
derno  vidriode 
arte  en  Paris. 

Marinot  tiene, 

aparte  su  sig- 
niricacion  ar- 
tistica,  la  cual 
esenorme,otra 

signiticacion 
historica,  muy 

pertinente  en 

estos  renglo- 

nes.  Expatria- 
dos  los  Sala. 

nuestro  publi- 
co  les  olvido 

pronto,  y  en 
consecuencia  JOSE  M.  GOL 

VIDRIOS  ESMALTADOS 

su  arte  regenerador  no  obro  inmediata  ni  di- 
rectamente  en  la  vidrieria  catalana.  Esta  tra- 

dicion  Cue  Marinot.  el  trances,  quien  la  rea- 
nudo.  si  asi  puede  decirse.  en  Barcelona. 
Ello  fuc  en  ocasion  de  la  Exposicion  de  arte 

frances  cele- 

brada  en  nues- 
tra  ciudad  en 
el  ano  i  y  i  7. 

Alii  Marinot 

exhibio  unaes- 

plendida  co- leccion  de  vi- 
drios artisticos 

adornados  con 

esmaltes  opa- 

cos  y  transpa- rentes.  Esta 
exhibicion  de 

vidrios  produ- 
j  o  s  e  n  s  a  c  i  6  n 

aqui,  en  nues- tra  ciudad.  par- 
ticularmente 

entre  los  cera- mistas.  Unode 

ellos,  el  prime- PLATO  ESMALTADO  TO,  el  maestro 
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Francisco  Quer,  que  es 

un  artista  muy  distin- 

guido  y  un  tecnico  for- 
midable, a  la  vista  de 

los  vidrios  de  Marinot, 

se  sintio  estimulado  y 
en  consecuencia  desvio 

momentaneamente  ha- 
cia  este  arte  del  vidrio 

esmaltado  sus  activida- 

des  habituates,  logran- 
do  un  exito  inmediato 

y  la  formacion  de  al- 
gunos  discipulos,  entre 
los  cuales  descollo  en- 
seguida  Jose  M.  Gol. 

Gol  es  un  verdadero 

diablo  para  estas  artes 
del  fuego.  Se  complace 

en  las  ardentias,  fulgo- 
res  y  fuliginosidades  de 
la  tecnica  ceramica  y  de 
la  elaboracion  del  vi- 

drio. Se  mueve  y  agita 
entre  los  hor- 

nos  y  los  ca- 
chivachesdel 
oficio  como 

un  autenti- 
co  demonio. 
Cuando  las 

piezas  estan 
en  coccion. 

nuestro  hom- 
bre  no  duer- 
me  ni  sosie- 
ga:  todo  el  es 
agitacion  y 
delirio,  hasta 

que,  ardien- 
tes  aiin,  ha 

podido  ver  y 
tocar  los  re- 
sultados  tan 

esperados  y  a 
la  vez  tan  te- 
midos,  de  la 
coccion  ame- 

JOSE  M.  GOL.   VASO  SOPLADO    DIRECTAMENTE   AL 

AIRE  Y  AB1ERTO  A  MANO 

JOSE    M.    GOL.    PLATO    SOPLADO    DIRECTAMENTE    AL    AIRE 

Y    ABIERTO    A    MANO 

nudo  traidora.  La  tor- 
tura  mayor  de  Gol ,  es 
el  enfriamiento  del  hor- 

no,  aquel  lentisimo  en- 
friar.  Con  el  alba,  nues- 

tro ceramista  -  vidriero 

ya  estaba  en  acecho  del 
enfriamiento  en  la  Ks- 
cuela  de  Bellos  Oficios. 

que  es  donde  elabora- 
ba  sus  ensayos;  alii  es- 

taba Gol  aguardando  al 

conserge  que  habia  de 
abrir  aquella  aula  de 

practicas.  Un  dia  su- 
cedio  que  el  conserge 

tardaba;  y  nuestro  Gol 

pataleaba  y  sufria  como 
un  condenado.  No  ha- 

bia caido  en  la  cuenta 

de  que  aquel  era  dia 
festive.  Gol  pasaba  y  re- 

pasaba  por  delante  las 
ventanas  del  aula,  veia 

los  hornos.  el 

laboratorio. 

todo  su  pa- 

raiso  infer- 
nal, si  se  per- mite  la  para 

doja:  todo  su ideal  estaba 

alii,  a  un  mi- lime  t  r  o  d  e 

distancia,  se- 

parado  por 

aquellas  pa- 
redes  trans- parentes,  y 

no  obstan- te  no  podia 
echar  mano 
de  nada  de 

todo  aquello 

que  ardoro- 
samente  veia 

y  a  n  sia  ba. 
Por  fin,  exas- 
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perado.   nuestro  diablo  no  pudo  resistir  mas, 

no  reflexiono  mas:  sin  vacilar.  se  colo  por  la 
ventana:  la  jjolpeo  con  su  baston.  la  derribo. 

paso   y  se  echo 
febrilmentc  a 

escudrinar  el 

homo    aim    ar- 
diente.  Asi  es 

nuestro    hom- 

bre:  todo  pasion. 
Para  el.   no  hay 

en  el  mundo  na- 

da  masquesuar- 
te:  todolodemas 

es  accesorio. 

Esta  pasion  y 

los  incidentes  y 
accidentesa  que 

dio  lugar  duran- 
te  la  epoca  de 

su  aprendizaje, 

han  creado  alre- 

dedor  de  la  figu- 
ra  de  Jose  Gol 

una  curiosidad 

risuena  y  benevola,  un  anecdotismo  que  el 

vidriero  esmaltador  sabe  apreciar  y  hacer 
valer  con  un  arte  consumado  de  humorista. 

PI.ATOS  Y  VASOS  ESMALTADOS 

No  t'ue  Gol  un  vidriero  esmaltador  por  vo- 
cacion.  Antes  de  dar  en  el  clavo  divago  de 

aqui  para  alia  en  el  cultivo  de  diversas  artes 

aplicadas.  Fue 
necesaria  la  ve- 

il ida  de  Marinot 

y  las  demostra- ciones  consecu- 
tivas  del  maes- 

tro Quer,  para 

que  el  rayo  di- \ino  iluminase 

el  entendimien- 
to  de  nuestro  ar- 

tista  y  asi  ha- llase  su  camino 
de  Damasco,  el 

unico  camino 

que  cabe  hallar cuando  los  rayos 

altisimos  ilumi- 
nan  los  enten- 
dimientos.  Asi, 

JOSE  M.  GOL V1DRIO  TRABAJADO  A    LAS  PINZAS pues,  antes  de 
Damasco,  nues- 

tro Gol  vago  por  otras  comarcas  artisticas:  la 

escultura,  la  orfebreria,  la  pintura,  la  cera- 
mica.  El  vidrio  le  acaparo  en  seguida.  Al 
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comienzo  de  ofrecer  toda  su  actividad  artis- 
tica  al  vidrio,  se  limitaba  Gol  al  esmaltado 

de  vidrios  adquiridos  en  el  comercio  ordina- 
rio.  Estos  vidrios  primerizos,  como  los  de 

Marinot,  como  los  frascos  esmaltados  desti- 
nados  a  contener  alcohol,  que  los  holandeses 

fabricaban  durante  el  siglo  xvm.  y  que  pro- 

bablemente  inspiraron  a  Marinot;  estos  vi- 
drios de  Gol.  eran  esmaltados  con  esmaltes 

opacos  y  transparentes.  predominantemente 

opacos.  Luego  Gol  comenzo  a  especular  so- 
bre  su  arte  vidriero  y  logro  tbrmar  una  pa- 
leta  de  esmaltes  propia,  rica,  amenudo  fina 

y  predominantemente  transparente.  lo  cual 
valorize  mucho  mas  esta  miririca  materia 

que  es  el  vidrio. 
Ello  fue  un  avance  y  un  exito  en  su  ca- 

rrera,  y  en  este  camino  Gol  sigue  aim  bus- 
cando  nuevos  colores.  Pero  donde  Gol  ha 

dado  un  paso  mas  lirme  y  mas  digno.  ha 
sido  cuando  ha  sentido  la  humillacion  en 

que  vegetaba  al  limitarse  a  decorar  tormas 

JOSE  M.   GOL 
JARRITA  DECORADA 

JOSE  M.   GOL  VASO  ESMALTADO 

creadas  por  otros.  corrientemente  formas 

vulgarizadas.  A  partir  de  esta  hora,  ha  pro- 

yectado,  y  frecuentemente  ejecutado  el  mis- 
mo,  como  se  ve  en  los  adjuntos  grabados.  las 

t'ormas  que  despues  decorara. 
Desde  el  punto  de  vista  artistico,  habra 

que  hacer  tal  vez  alguna  objecion  a  los  vi- 
drios de  Jose  Gol.  Estos  vidrios  esmaltados 

son  excesivamente  esmaltados,  acaparan  exa- 

geradamente  la  superficie  del  objeto  deco- 
rado.  usurpan  demasiada  cantidad  de  esta 

materia  nobilisima  y  superior  que  es  el  vi- 
drio, aunque  se  trate  del  mas  ordinario  de 

los  vidrios.  Gol  parece  olvidar  que  la  mate- 
ria de  su  objeto  a  decorar  es  superior  a  la 

materia  decoradora,  esto  es:  el  vidrio  en  for- 
ma de  recipiente,  es  materia  mas  rica  que  el 

vidrio  fundido,  coloreado  y  empleado  como 
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una  pintura.  Asi,  por  ejemplo,  los  policro- 
madores  de  los  marmoles  griegos  no  cubrian 
toda  la  superficie  de  aquellas  estatuas  ni  de 
aquellos  templos  del  siglo  v  antes  de  Cristo. 
sino  que  limitaban  la  policromia  y  el  oro  a 
unos  leves  toques.  Asi  mismo  operaban  los 
policromadores  de 
marfiles  goticos. 
Nunca  hubieran  lle- 

gado  aquellos  artis- 
tas  griegos  y  France- 

ses hasta  cubrir  toda 

la  superficie  del  mar- 
mol  o  del  marfil  con 

elembadurnado,  por 

rica  que  fuese  su  pa- 
leta  de  policroma- 
dor,  por  vivos  y  va- 
riados  que  hubiesen 

logrado  ser  sus  co- 
lores  favoritos. 

Este  delirio  de  or- 

namentacion  que  su- 
fre  Gol,  es  un  vicio 
de  artista  primitive, 
es    un    infantilismo 

muy  conocido  y  ya 

registrado  por  la  et- 
nografia  como  acti- 
tud  fatal  en  ciertos 

estados  de  la  civili- 
zacion  o  de  la  vida 

del   hombre.  El  sal- 
vaje.    el     nino    que 
empieza  a  borronear 
papel    bianco,    son 
seres  que  no  pueden 
resistir  la  vista  de  un 

espacio  liso  y  libre,       JOSE  M.  GOL 
sobre  todo  un  espa- 

cio bianco,  sin  que  una  necesidad  imperiosa 
les  obligue  a  coger  carbon,  un  pincel  untado 
de  pintura,   y  con  el   cubrir  aquella  nitida 
superficie  con  grafitos  de  toda  clase:  epigra- 
ficos,   figurativos,  etc.    Si  este   primarisimo 
artista  no  tiene  a  mano  estos  instrumentos 

de  su  arte  irreflexivo,  hundira  entonces  su 

mano  pecadora  en  el  lodo  de  la  calle  y  lo  es- 

tampara  enseguida  sobre  el  muro  recien  re- 
vocado,  sobre  la  puerta  recien  pintada,  sobre 
la  pared  recien  blanqueada.  Si  los  dioses 
crueles  no  le  deparan  ni  tan  siquiera  el  lodo 
callejero,  joh,  santo  cielo!:  en  tal  ocasion  no 
es  dable  decir  a  cuales  recursos  acudira  el 

pintor  incipiente 

para  procurarse  ma- teria  colorante!   

Por  estas  mismas  ra- 

zones  de  primitivis- 
mo,  los  motives  de- 
corativos  de  Gol  son 

pueriles  como  los 
que  se  descubren  en 
las  reproducciones 

ad  juntas. 
Y  he  aqui  este  ar- 

tista. apasionado  fu- 
riosamente  por  su 
arte,  obrando  como 
continuador  de  una 

tradicion  gloriosa  de 
la  vidrieria  catalana 

y  seguramente  como 
reanimador  de  ella. 
Mucho  hay  que 

esperar  de  la  voca- 
cion  y  de  la  educa- cion  artistica  de  Gol: 

una  garantia  inme- 
jorable  de  esto,  son 
los  vidrios  que  ilus- 
tran  estas  lineas,  to- 
dos  ellos  ricos.  todos 

ellos  perfectos,  ruti- 
lantes  y  personales. 
La  personalidad  de 
Gol,  en  estas  piezas 
de  vidrio  esmaltado, 

es  completa:  originalidad  de  las  formas,  per- 
sonalidad en  su  ejecucion,  en  su  decoracion 

y  en  la  labor  mas  que  pacientedel  esmaltado. 
Este  artista  tiene  abierto  mucho  credito  en- 
tre  los  tecnicos  de  la  vidrieria,  entre  los  co- 
leccionistas  y,  sobre  todo.  entre  la  critica,  de 
la  cual  es  hoy  el  nino  mimado. 

F.   ELI'AS. 

VIDRIO  GRAN1ZADO 
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MUSEO  ARQUEOLOG1CO  NACIONAL  DE  MADRID 
SEPULCRO  ROMANO 

ECOS  ARTISTICOS 

LA  Exrosici6N  DE  BURGOS.  —  La  admirable  Ex- 

posicion  de  Arte  retrospectivo,  organizada  en  Bur- 
gos para  conmemorar  el  VII  centenario  de  su 

catedral,  qued6  clausurada,  efectuandose  la  devo- 
Iuci6n  de  sus  importantes  joyas  de  arte  a  los 

templos,  corporaciones  y  particulares  que  los  faci- 
litaron.  Es,  en  verdad,  gran  laslima  que  Exposi- 
ciones  de  esta  naturaleza,  de  tan  alto  valor  hist6- 
rico  como  artistico,  no  pudieran  quedar,  con  ca- 
racter  permanente,  convertidas  en  Museos. 

Mas  de  1.200  obras  hubo  en  tal  Exposicidn, 

que  constituyo  la  nota  mas  explendida  de  la  su- 
sodicha  conmemoraci6n.  En  su  mayoria  eran  de 
gran  valor,  y  para  admirarlas  desfilaron  por  los 
salones  del  Seminario  de  San  Jos£  millares  de 

personas. 
Entre  los  numerosos  ejemplares  de  dicha  Ex- 

posici6n  llamaron  justamente  la  atencion  dos  no- 
tables joyas,  que  merecieron  los  elogios  de  los 

inteligentes.  Una  de  ellas  es  un  triptico,  del  mas 

puro  estilo  de  la  escuela  flamenca,  atribuido  por 
algunos  a  segoviano  an6nimo,  si  bien  su  autor  no 
esta  bien  determinado,  aun  cuando  todos  los  inte- 

ligentes estan  conformes  en  que  data  del  siglo  xv 
al  xvi.  Representa,  en  una  tabla  central,  la  Piedad 

y  en  sus  laterales,  a  San  Antonio  Abad  y  la  Impre- 
si6n  de  las  llagas  de  San  Francisco,  estando  pin- 

tado en  tabla  de  castano,  y  muy  bien  conservado, 
sin  haber  sido  restaurado.  En  una  de  las  tablas 

laterales,  y  en  su  reverso,  tiene  pintado  un  escudo, 

sin  duda  de  alguna  Orden  religiosa,  pero  que  se 
desconoce  lo  que  quiere  representar. 

La  otra  joya  es  un  Crucifijo,  de  marfil.  Corres- 
ponde  esta  obra  de  arte  entre  los  siglos  xui  al  xv, 
siendo  su  autor  tambien  desconocido. 

La  historia  de  este  Crucifijo  es  interesante: 

lord  Wellington,  general  jefe  de  las  tropas  ingle- 
sas,  rescatd  de  poder  de  los  franceses  este  Cruci- 
fijo,  regalandolo  a  don  Antonio  y  don  Jos£  Bernal, 
vecinos  de  la  ciudad  de  Toro. 

El  principal  valor  de  esta  obra  es  debido  a  las 
excepcionales  dimensiones  del  mismo,  pues  es  de 
una  sola  pieza  el  cuerpo  y  de  otras  dos  los  brazos, 
siendo  recto  y  inacizo,  y  teniendo  67  centimetros 
de  la  cabeza  a  los  pies,  por  13  de  ancho. 

EL  RETABLO  DE  BOROX.  —  Para  comprobar  en 
el  museo  del  Prado  una  particularidad  que  se  ad- 
vierte  en  el  supuesto  retrato  de  Cervantes,  del  re- 
tablo  de  Borox,  particularidad  comprobada  en 
El  entierro  del  conde  de  Orga\,  de  la  iglebia  de 
Santo  Tom£,  de  Toledo,  estuvo  en  Madrid  don 

Ventura  F.  L6pez,  el  descubridor  del  aludido  re- tablo. 

La  particularidad  consiste  en  una  mancha  roja, 

que  muestra  sobre  el  p6mulo  izquierdo  el  legio- 
nario  de  Borox,  y  que  alii  podia  pasar  por  colora- 
ci6n  del  rubio  joven  que  supone  sea  Cervantes,  a 
los  treinta  y  cinco  anos.  Esta  marca  se  repite  en 
uno  de  los  retratos  del  mencionado  cuadro  del 
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Greco,  donde  el  personaje  que  la  tiene  aparenta 
unos  cuarenta  y  tantos  anos.  Ha  hallado  el  senor 
L6pez  que  el  retrato  de  Un  desconocido,  del  Greco, 
num.  810,  presenta  tambien  la  placa  caracteristica 
y  coincide  en  los  demas  detalles  con  el 

retrato  que  hace  de  si  el  Principe  de  los 
Ingenios  en  el  pr61ogo  de  las  Novelas 
Ejemplares. 

Parece  que  el  cuadro  de  Borox  ha 
revelado  a  Cervantes  a  los  treinta  anos;  el 

Entierro,  a  los  cuarenta,  y  a  los  cincuen- 
ta  y  tantos  anos,  el  retrato  del  Museo. 

EL  RETRATO  DE  MUSSET. —  En  la  nu- 
merosa  coleccion  de  retratos  de  hombres 

ce'lebresde  Francia,  reunida  en  el  museo 
del  Louvre,  faltaba  el  de  Alfredo  de 
Musset.  No  cabra,  en  adelante,  decir  lo 

propio,  pues  ha  ingresado  en  dicho  mu- 
seo el  retrato,  al  pastel,  del  ilustre  poeta, 

pintado  por  Carlos  Landelle. 
La  familia  de  Musset  consideraba  este 

retrato  como  el  mas  parecido  de  cuantos 
le  hicieron  al  autor  de  «Rolla».  Con  ello 

hay  que  recordar  el  testimonio  del  autor 
de  la  pintura,  quien  recordaba  haberle 
chocado  el  tamafio  de  la  nariz  del  poeta, 
y  haberse  permitido,  en  el  retrato,  en- 
mendar  a  la  naturaleza,  reduciendo  algo 
el  volumen  de  la  nariz  del  modelo. 

DESCOBRIMIENTOS  ROMANOS  EN  INGLA- 

TERRA.  —  Es  indiscutible  que  existen  lo- 
davia  en  Inglaterra  huellas  de  la  domi- 
nacidn  romana.  Ha  algiin  tiempo  ini- 
ciaronse  excavaciones  interesantisimas 

en  el  pais  de  Gales,  y  mas  concretamen- 
te  en  las  proximidades  de  Carnavon, 

para  descubrir  la  t'onaleza  y  ciudad  ro- 
mana de  Segontium.  Exploraronse  en- 

tonces  los  bastiones  norte  occiden- 

tales  externos  de  la  fortaleza,  en  tan- 
to  que  las  excavaciones  emprendidas 
ahora  realizanse  en  el  interior  de  la  mis- 

ma  fortaleza.  En  estos  trabajos  se  han 

sacado  ya  a  luz  los  restos  de  una  gran 
puerta  que  miraba 
al  noroeste,  y  se  ha 

comprobado  que  es- 
ta  puerta  constituia  MER|DA  L> 
la  uiiica  entrada  de 

la  fortaleza.  Estaba  flanqueada  por  dos  torres  cua- 
dradas  que  debian  servir  de  cuerpo  de  guardia.  La 
base  de  una  de  estas  torres  existe  todavla  consti- 

tuida  por  inmensos  bloques  de  piedra,  y  tiene  un 
metro  de  altura  aproximadamente.  No  ha  podido 

comprobarse  exactamente  la  e"poca  de  la  construc- 

ci6n;  pero  casi  puede  asegurarse  que  pertenece  al 
siglo  iv  de  la  era  crisiiana.  Removiendo  el  pavi- 
mento  de  la  torre  se  ha  encontrado  una  moneda 
de  Constantino  el  Grande,  el  cual,  segun  una  tra- 

dicion  del  pais  de  Gales,  fu6  sepultado 

en  Segontium.  Entre  la  tierra  del  pavi- 
mento  se  ha  dado,  tambien,  con  huesos 
humanos. 

EL    VALOR    DE    MUEBLES    DE    EPOCA.  — 

Los  muebles  antiguos  alcanzan  actual- 
mente  en  Paris  precios  desusados.  En 
una  almoneda  de  una  importante  colec- 
ci6n  de  objetos  de  arte  y  muebles,  casi 
todas  las  esculturas  y  cuadros  fueron 

vendidos  por  muy  bajo  de  la  tasacion 

pericial.  En  cambio  los  muebles  logra- 
ron  precios  superiores  a  los  senalados 
como  tipo  de  subasta. 

A  fin  de  que  nuestros  lectores  se  ha- 
gan  cargo  del  valor  que  tienen  en  el  dia 
los  muebles  de  6poca,  manifestaremos 
que  por  dos  butacas  de  madera  tallada  y 
dorada,  de  la  Regencia,  tasadas  en  vein- 
te  mil  francos,  sc  dieron  veintiseis  mil; 

que  por  un  pequeno  armario-biblioteca, 
del  propio  tiempo,  se  pagaron  veinticua- 
tro  mil  francos;  que  por  una  mesita  de 
damas,  tirmada  por  Lacroix,  se  abonaron 
treinta  y  cinco  mil  francos;  que  por  dos 
butacas  Luis  XV  se  entregaron  veintidds 

mil  francos;  que  por  una  mesa-escritorio 
Luis  XVI,  hubo  quien  satisfizo  hasta 
veintisiete  mil  quinientos  francos;  que 

por  un  escritorio  secretaire,  de  ese  estilo, 

se  pagaron  veinte  mil  francos. 
Alcanzd    esa   subasta   la  cifra  de  un 

milldn  quinientos  mil   francos,  habie'n- dose  vendido  algunos  tapices  a  precios 
verdaderamente  fantasticos.   En  cambio, 

el  famoso  busto  de  Cagliostro.de  Hou- 
don,  tasado  en  sesenta  mil  francos,  s61o 

rue"  pujado  a  cuarenta  y  siete  mil  francos. 
Para  que  se  vea  que  los  precios  indi- 

cados  no  respondieron  a  una  circunstan- 

cia  del  momento,  se"pase  que  tambie'n  los 
lograron     subidos    los 
muebles   antiguos   del 
Castillo  de  Romans,  en 

COLUMNA  DE  LA  CONCORDIA      el   Ain-    K1   mobiliario 

de  un  saldn,  que  com- 

prendia  diez  butacas  de  e'poca  Luis  XVI,  con  tapi- 
ceria  de  Aubusson,  teniendo  por  motivos  decora- 
tivos  medallones  con  pajaros  y  animales  sobre 
fondo  de  color  amarillo  palido,  tasado  en  ciento 

veinte  y  cinco  mil  francos,  fu<5  vendido  por  ciento 

cuarenta  y  siete  mil  quinientos  francos.  Como 
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dato  curioso  hay  que  hacer  constar  que,  segun 
una  nota  encontrada  en  la  expresada  residencia, 
esas  diez  butacas  fueron  adquitidas,  en  1781,  por 
seiscientas  seis  libras. 

Por  una  c6moda,  atribuida  a  Topino,  se  dieron 
cuarenta  mil  seiscientos  francos.  Mas  del  doble  de 

lo  tasado.  Este  mue- 
ble,  en  uni6n  de  un 
secretaire,  por  el 

que  se  han  satisfe- 
cho  sesentay  nueve 
mil  francos,  fu6  el 

regalo  de  boda  he- 
cho  por  Maria  An- 
toniela  a  su  paje  el 
senor  de  Romans. 

Hay  queponerse 
en  guardia  con  la 
nube  de  chamari- 
lleros  que  caeran 
sobre  Espana  a  la 
ca/a  de  mueblesan- 
tiguos,  a  poco  que 
se  entcren del  precio 

que  obtienen  en  la 
capital  de  Francia. 

AROUITECTOS  AME- 
RICANOS EN  EUROPA. 

-  P.uen  numero  de 

arquilcclos  de  los 
Estados  Unidos 
han  recorrido  las 

poblaciones  rurales 
de  Inglaterra,  para 

esludiar  los  ejem- 
plares  masantiguos 

y  tipicos  de  la  ar- 

quitectura  dome'sti- ca  britanica,  a  fin 

de  reproducirlos  en 

America,  pues  ac- 
tualmente  hay  en 
los  Kstados  Unidos 

gran  demanda  de 
originales  o  copias 
de  edificios  viejos. 

El.  PALACIO  DELOS 

PTOLOMEOS.  —  Al 

practicar  excavacio- 
nes  para  echar  los 

cimientosdel  nuevo  Museo  de  Hidrobiologia,  de 
Alejandria,  los  obreros  encontraron  una  calle  ro- 

mana  de  unos  seis  metros  de  anchura,  adoquinada 
de  basalto.  Las  autoridades  ordenaron  la  prosecu- 
ci6n  de  las  exploraciones,  y  dos  dias  despu^s  los 

MUSEO  DE  BURGOS 

trabajadores  dejaron  al  descubierto  la  columnata 

de  un  palacio  y  un  maravilloso  revestimiento  de 
mosaico  que  ostentaba  gacelas,  panteras,  hienas  y 
un  animal  fabuloso,  mitad  aguila  y  mitad  Ie6n. 

Se  han  encontrado  tambi^n  vestigios  de  una  cana- 
lizacion  que  llega  hasta  el  mar.  Se  supone  que 

estas  ruinas  perte- 
necen  al  palacio  de 

los  Ptolomeos  y  da- 

tan  del  segundo  si- 
glo  antes  de  la  Era 
Cristiana.  Parece 

que  los  trabajos  de 
los  mosaicos  son 
de  artistas  griegos. 

Continuan  las  in- 
vestigaciones,  por- 

que  se  cree  que  alii existen  los  restos  de 

alguna  ciudad  sub- terranea  que  ocup6 

el  mismo  emplaza- 

miento  que  Alejan- dria. 

UN  MUSEO  EN  JE- 
RUSALEN.    —    ComO 

resultado  dc  los  re- 
buscos  hechos  por 

la  sociedad  Pro  Je- 
rusalen  en  el  valle 

del  Jordan,  en  Ti- 

beriades  y  en  Jeru- saldn  mismo,  en 

breve  va  a  ser  inau- 

gurado  en  esta  po- blaci6n  un  museo 

arqueo!6gico,  del 

cual  hay  ya  catalo- 
gados  unos  seis  mil  • 
objetos.  Los  mas  de 
ellos  proceden  de 

recientes  excavacio- 
nes  hechas  en  restos 

deconventosy  forli- 
ficaciones  de  la  ipo- 
ca  de  las  Cruzadas. 

UN    CONCURSO     EN 

PALAM6S.  —  La  SO- ESTATUA  ROMANA        ciedad  «Cado  de  la 

Costa    brava»,   de 

Palam6s  (Gerona),  celebr6  un  concurso  de  pin- 
turas  sobre  temas  costenos  catalanes.  Por  una- 

nimidad  fueron  adjudicados  los  siguientes  pre- 
mios:  Primer  premio,  de  mil  pesetas,  a  don  Jos£ 

M."  Mascort,  por  un  lienzo  titulado  «La  foradada*, 
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segundo  premio,  de  quinienias  pesetas,  a  don 

J.  Vila  Puig,  por  el  titulado  «A  ca  na  Maria  Mut», 
y  menci6n  honorifica  a  don  Dario  Vilas,  por  el 
que  titula  «Tossa». 

El  jurado  lo  constituyeron  don  Santiago  Rusi- 

nol,  don  Jos6  Triad<5,  don  Eliseo  Meifre'n,  el  pre- 
sidente  del  «Cado»,  don  Hugo  Sanner  y  el  alcalde 
de  la  poblacidn,  senor  Gafas. 

Existe  el  proposito  de  celebrar  anualmente  este 

concurso,  a  fin  de,  con  las  obras  premiadas,  esta- 
blecer  en  la  villa  de  Palamos  un  museo  de  pin- 
lura  contemporanea. 

PROYECTO  SEDUCTOR.  —  En  vista  del  exito  al- 

canzado  por  la  Exposicidn  holandesa,  un  periddi- 
co  parisino  propone  que  cada  museo  de  Europa 

disponga  de  una  sala  donde  exhibir  temporal- 
mente  obras  de  autores  extranjeros.  Dice  asi  el 
articulista: 

«De  tal  suerte  recibirianse  en  el  Louvre,  ya 
los  Rubens  de  Amberes,  los  Murillo  de  Sevilla  o 
los  Turner  de  Londres.  Y  de  la  misma  manera 

la  Galeria  Nacional,  por  ejemplo,  acogeria  por 
durante  una  temporada,  nuestros  Pater,  nuestros 
Lancret  y  nuestros  Fragonard.* 

Han  de  cambiar  mucho  los  tiempos  para  que 

cupiere  realizar  eso.  Aparte  de  los  que  sut'ririan 
los  cuadros  y  esculturas  con  semejante  trasiego. 

UNA  LAPIDA  ROMANA.  —  En  Albocacer  se  ha 

encontrado  una  lapida  sepulcral  romana,  que  al- 
canza  muy  buen  estado  de  conservacidn.  Asi  lo  ha 

participado  al  Centro  de  Cultura  Valenciana  su 
director  correspondiente,  don  Casimiro  Melid  y 

Marti,  quien  acompana  la  siguiente  transcripcion: 

C- AEMILIO-C-  F 
GAL-  RESTITVTO 

ANN • XX 
CAECIL-C-  F-  PROCVLA 

FIL10-  PIISS1MO 
SE-  VIVA -FECIT 

H  •  M  • H • N-S 

Esto  es:  Cecilia  Procula,  hija  de  Cayo,  a  su  hijo 

piisimo  Cayo  Emilio  Restituto,  hijo  de  Cayo  Galio, 
de  veinte  afios  de  edad,  hizo  en  vida  el  sepulcro 

que  no  habta  de  pasar  a  su  heredero.  Esta  ultima 
condicion  se  halla  expresada  con  las  iniciales  Hoc 
Monumentum  Heredem  Non  Sequilur. 
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La  iglesia  de  San  Miguel  de  Lillo.  Aurelio  de 
Llano  Roza  de  Ampudia.  Con  un  pr61ogo  de  Ber- 

nardo Accvedo  Huelves.  Oviedo. 

Cuanto  al'ecta  a  las  igiesias  primitivas  asturia- 
nas,  posee  un  gran  interns,  dados  los  contados  tra- 
bajos  que  acerca  de  ellas  se  publicaron.  El  autor 
de  esta  monografia  e.xpone  las  opiniones  vertidas 
respecto  al  expresado  templo  de  San  Miguel  de 
Lillo,  y  luego  lo  estudia  por  su  cuenta,  dando, 
ademas,  noticia  de  los  descubrimientos  de  restos 

de  la  primitiva  basilica,  en  virtud  de  exploracio- 
nes  hechas  a  costa  del  propio  senor  Llano.  Por 
ellas  ha  cabido  rectilkar  las  dimensiones  dadas 

por  Ambrosio  de  Morales,  en  su  Viajc  sacrn,  de 
las  dimensiones  de  la  fabrica  antigua,  merced  a  lo 

cual  en  realidad  se  deduce  el  parecido  que  Mar- 
celo  Dieulafoy  indica  entre  la  susodicha  iglesia  y 
palacios  sasanidas  como  el  de  Sarvistan. 

Con  lo  dicho  es  suliciente  para  juzgar  de  la  im- 
portancia  de  ese  estudio,  ya  que  viene  a  esclarecer 
extremos  como  los  citados.  Y  es  mas  de  agradecer 
la  labor  del  senor  Llano,  por  cuanto  se  debe  a 
excavaciones  realizadas  a  su  costa. 

Les  Cathedrales  de  Serbie.  Diagomir  Petroni^- 

vitch.  —  Paris,  Societe"  Franchise  d'imprimerie. 
Presta  el  autor  innegabte  servicio,  al  definir, 

de  modo  tan  categdrico  cual  lo  hace,  los  carac- 
teres  de  la  arquitectura  religiosa  en  su  pais,  la  que 
alcanza  su  mayor  belleza  a  contar  del  siglo  xin  y 
durante  el  siguiente.  El  senor  Petronievitch  indi- 

ca que  si  los  arquitectos  serbios,  en  el  sentido  ex- 
tricto  del  vocablo,  no  fueron  creadores,  consi- 
guieron,  en  cambio,  erigir  templos  que  han  posi- 

tive valor  este'tico  y,  a  mas,  originalidad.  Motivos 
procedentes  de  la  Siria  y  recibidos  por  el  inter- 

medio  de  Bizancio,  y  luego  motives  goticos  lleva- 
dos  por  los  arquitectos  occidentals  que  los  sobe- 
ranos  servios  hicieron  ir  a  sus  dominios,  quiza 
llamandolos  de  la  Provenza,  o  puede  que  tras  de 

la  cuarta  cruzada  fueron  a  Serbia  desde  Constan- 

tinopla,  constituyeron  los  elementos  que  suma- 
ronse  a  los  bizantinos  y  romanos  que  eran  los  co- 
rrientes  en  aquella  tierra. 

El  Arte  en  el  hogur,  extracto  de  las  conferen- 
cias  dadas  en  la  Academia  Universitaria.  Curso 

de  Hjiy-KjiS,  por  el  Baron  de  la  Vega  de  Hoz. 
En  tomos  de  reducidas  dimensiones  public6  el 

autor  una  serie  de  trabajos  consagrados  a  enalte- 

cer  manit'estaciones  del  arte  patrio,  en  particular 
de  arte  aplicado.  De  sobra,  pues,  estaba  preparado 
para  dar  las  conferencias,  cuyo  resumen  integran 

las  paginas  del  libro  enunciado,  y  si  alguien  hu- 
biere  tenido  alguna  duda  sobre  ello,  en  esas  mis- 
mas  paginas  hallara  cuan  errado  anduvo.  En  ellas 
se  expone  la  evolucidn  sufrida  por  la  habitacidn 
en  Espana,  empezando  por  ocuparse  el  autor  en  la 
caverna  prehistorica  y,  siguiendo  a  travel  de  los 

cambios  marcados  por  cada  e'poca,  ofrece  despue's 
las  notas  caracteristicas  de  cada  estilo,  hasta  que 

llega  el  siglo  xvm,  donde  hace  alto  en  su  excursidn. 

L' 'Arte  clasica.  Pericle  Ducati.  Turin  Unione 

Tipografico-editrice. 
He  ahi  una  obra  que  ha  de  prestar  innegable 

servicio  a  quienes  deseen  orientarse  debidamente 

respecto  al  desenvolvimiento  del  arte  en  la  anti- 
guedad,  para  lo  cual  acompanan  al  texto  multitud 
de  grabados.  Las  obras  que  estudia  las  situa  en  el 
ambiente  de  que  proceden,  para  lo  que  pone  en 
antecedentes  de  la  civilizacidn  que  las  engendr6, 
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y  luego  las  describe  y  las  estudia  amorosamente. 
Se  trata  de  un  libro  que  ha  de  servir  de  excelente 

guia  a  los  que  deseen  iniciarse  en  el  arte  clasico. 

El  Dolmen  de  Matarrubilla.  (Sevilla).  Hugo 
Obermaier.  -Madrid.  Museode  Ciencias  Naturales. 

En  realidad  es  un  analisis  de  los  monumentos 

megaliticos  de  nuestra  Peninsula,  conteniendo 
una  distribucion  geografica  de  los  ddlmeries  tanto 

de  Espana  como  de  Portugal,  y  a  mas  una  clasiti- 
caci6n  de  ellos  en  tres  periodos:  los  del  neolitico, 

los  del  proto-eneolitico  y  los  del  eneolitico. 
Pasando  a  ocuparse  en  el  dolmen  que  motiva 

el  estudio,  lo  estima  el  sefior  Obermaier  como  un 
ejemplar  notable  de  los  con  cupula  eneoliticos, 
que  corresponden  entre  los  afios  3000  a  25oo  antes 

de  J.  C.  Senala  el  hallazgo  en  el  dolmen  de  Ma- 
tarrubilla, y  por  vez  primera  en  tal  suerte  de  mo- 

numenios,  de  un  gran  sarcofago  de  piedra  calca- 
rea.  Sobre  este  particular  hace  el  autor  un  estudio 

comparativo  de  pilas  y  otros  recipientes  dolme'ni- 
cos,  que  estima  «verdaderos  pudrideros»  donde 
se  pondrian  en  algiin  caso  los  cadaveres  mismos 
de  eminentes  personalidades,  o  bien  sirvieron  de 
depdsitos  por  lo  menos  para  los  restos  esqueleticos 
al  haber  acabado  su  obra  la  descomposicion.» 

Hdtels  de  ville  el  beffrois  de  Belgique.  Ed.  Mi- 
chel. —  Bruxelles  et  Paris.  G.  Van  Oest. 

Es  el  siglo  xin,  recuerda  el  autor,  que  las  po- 
blaciones  adquieren  su  personalidad,  merced  a  las 
guildas.  Y  es  la  burguesia  la  que  hard  que  los 
Paises  Bajos  adquieran  el  desarrollo  que  logran. 
Y  como  simbolo  de  la  libertad  conseguida,  seran 

edificados  los  beffrois,  que  pregonaran  la  emanci- 
pacidn  de  las  municipalidadcs.  Es  el  bcffroi  de 

Tournai  el  mas  antiguo  y  el  que  senala  la  forma- 
cion  de  la  primera  escuela  de  arquitectura  del  pais. 
Al  propio  tiempo,  los  halles  nos  dicen  lo  que 

tut  la  vida  activa  del  comercio  en  el  pais.  «Si 
Francia,  Alemania  e  Inglaterra  —  dice  el  historid- 

grafo  —  poseen  iglesias  gdticas  que  aventajan  a  las 
de  Flandes,  en  ninguno  de  esos  trespaises  se  halla 
un  monumento  comparable  a  los  halles  de  Ipres, 

que  a  la  vez  que  tan  bien  adaptado  a  las  necesida- 
des  de  una  civilizacidn  eminentemente  practica  y 
comercial,  es  la  revelacidn  de  semejante  majestad.» 

Pour  comprende  les  monuments  de  France. 
J.  A.  Brutails.  —  Paris,  Hachette. 

Oonocida  es  entre  nosotros  la  labor  de  este  his- 

toriugrafo,  quien  con  el  presente  libro  ofrece  una 
guia  segura  para  aquellos  que  pretendan  visitar 

los  monumentos  franceses  teniendo  un  previo  co- 
nocimiento  de  sus  caracteristicas,  lo  que  les  hara 

no  sdlo  comprenderlos,  sino  amarlos;  doble  resul- 
tado  que  ha  de  redundar  en  pro  del  respeto  a  las 
construcciones  del  pasado. 

Un  indice  de  terminos  que  se  usan  en  arqueo- 
logia  ha  de  facilitar,  al  que  recurra  a  la  obra  del 
sefior  Brutails,  la  mejor  comprension  del  texto. 
Acompanan  a  este  340  grabados. 

Catalogue  of  Arretine  Pottery  (Museum  of  fine 

Arts,  Boston).  Georges  H.  Chase.  —  Boston  et 
New  York.  Houghton  Mierin. 

Hace  referenda  este  catalogo  a  lacoleccion  que 
el  mentado  Museo  ha  reunido  de  la  ceramica  ro- 
mana  de  Arezzo.  Por  excepci6n  hay  ejemplares 

completes,  habiendose  reconstruido  varios  merced 
a  fragmentos.  El  prefacio  viene  a  constituir  una 
suerte  de  historia,  abreviada,  de  los  vasos  aretinos 

y  de  su  fabricacion.  Es  de  recordar  la  impresidn 
causada  en  el  siglo  xm,  al  ser  descubiertos  varios 
de  esos  vasos  aretinos  en  la  propia  ciudad  de 

Arezzo  o  en  sus  alrededores.  Aquellos  relieves  de- 
corando  las  piezas  ceramicas  suscitaron  gran  ad- 

miracion,  preguntandose  los  artistas  de  aquel  en- 

BARTOLOME  ESTEBAN  MURILLO 
MILAGRO  DE  SAN  DIEGO.   MUSEO  NACIONAL  DEL  LOUVRE.  PARIS 
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tonces,  d6nde  los  autores  de  los  relieves  pudieron 

aprender  a  modelar  aquellas  guirnaldas,  aquellos 
animales  y  aquellos  seres  humanos,  tanto  mas  si 

es  recordado  que  dificilmente  se  alcanza  tal  deli- 
cadeza  en  los  sarcofagos  romanos.  Y  lo  sucedido 

dicis.  Nos  entera,  ademas,  el  autor  del  prefacio, 

de  que  en  la  e'poca  de  Nicolas  de  Pisa,  la  ceramica 
aretina  era  admirada. 

La  exquisita  labor  de  los  relieves  aretinos,  des- 
arrollandose  con  elegancia  en  los  ejemplares  cera- 

MUSEO   DE  BARCELONA 

en  el  siglo  xm  pasa  en  el  siguiente  y  tambie'n  en 
el  siglo  xv,  al  darse  con  piezas  de  Arezzo.  A  corta 
distancia  de  esta  poblaci6n,  habia  encontrado,  a 
mediados  de  esa  ultima  centuria,  el  abuelo  de 

Jorge  Vasari,  cuatro  vasos  integros,  de  los  que 
hizo  entrega  a  Lorenzo  el  Magnifico,  locualatrajo 

sobre  la  familia  del  donante  la  gratitud  de  los  M6- 
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micos,  sera  siempre  gozada  con  delicia  por  todo 
amante  del  ane. 

Con  las  piezas  ceramicas  se  ha  coleccionado  en 
el  museo  de  Boston  una  serie  de  moldes,  de  los 

cuales  los  hay  sin  tacha  alguna.  Merced  a  ellos  se 

han  hecho  vaciados  que  permiten  apreciar  la  deco- 
racidn  completa,  por  cierto  muy  amorosa  y  fina. 

Industries  Grdficas  :  Thomas  :  Barceloi 



JOSE   BENLLIURE PROCESION   OKI.  CORPUS  EN  SAN   FRANCISCO  DE  ASIS 

JOSE    BENLLIURE    GIL 

EL  nombre  de  Benlliure  lo  pronunciamos, 

los  levantinos,  como  algo  nuestro,  extra- 
ordinario:  como  una  gloria  regional  en  el 
mundo  del  Arte. 

El  Excmo.  Senor  Don  Jose  Benlliure  Gil 

—(nuestro  Pepe  Benlliure) —  es  uno  de  tan- 
tos,  de  esa  familia  valenciana  de  celebres  con- 
temporaneos,  en  la  cual,  todos  sus  individuos 

son  artistas  al  igual  que  los  Vergara  y  otras 

estirpes  de  feliz  recordacion.  Mariano  Ben- 
lliure es  escultor,  como  Emilio,  su  primo; 

Bias,  decorador;  Juan  Antonio  y  Pepe,  pinto- 
res;  y  pintor,  tambien,  fue  un  hijo  de  este, 

quien,  seguramente  hubiese  llegado  como  su 

padre  y  tios,  a  ser  gloria  de  la  escuela  valen- 

ciana, si  la  Parca,  impia  y  caprichosa,  no  hu- 
biese tronchado  en  flor,  la  vida  del  malo- 

grado  Pepito  (i). 

«E1  padre,  artista  por  instinto  —  decia 

Blasco  Ibanez  —  tenia  que  descender  a  las  in- 
gratas  fatigas  de  artesano  sacrificando  por  la 

(i)  Casi  frcnte  a  su  casa-estudio,  en  la  . \lamcda  de  Se- 

rranos,  frondosos  eucaliptus  sombrean  el  monumento  erigi- 
do  a  Pepito  Benlliure  Ortiz,  junto  a  las  fuentes  de  un  poetico 
estanque. 

mujer  y  los  hijos.  las  esperanzas  de  gloria; 

amputando  su  ambicion  con  dolorosa  gene- 

rosidad,  para  que  en  casa  no  t'altase  el  pan; 
pintando  cuadros  en  los  ratos  de  descanso, 

para  despues,  en  el  periodo  algido  de  su  en- 
tusiasmo,  arrojar  los  sutiles  pinceles  y  agarrar 

la  brocha  del  humilde  blanqueador,  sobre- 

Ilevando  con  humilde  paciencia  de  buen  pa- 
dre, una  degradacion  intelectual  de  la  que  se 

daba  exacta  cuenta.  Y  tras  el  abuelo,  aventu- 
rero  y  valeroso  marinero  del  Cabanal,  y  el 

padre  artista  malogrado,  viene  la  explosion 

del  genio  comprimido  en  las  dos  generacio- 

nes  anteriores,  y  surge  una  prole  extraordi- 

naria  que  nace  para  el  arte  pintando  y  escul- 
piendo  antes  que  supiera  leer.  Tengo  para 

mi,  que  al  nacer  los  Benlliure,  sus  manecitas 
infantiles  debieron  buscar  con  mas  codicia 

los  tarros  de  color  del  padre,  que  el  vivifican- 
te  seno  de  la  madre»,  Y  asi,  con  ese  decir  tan 

fluido,  tan  calido  y  entusiasta,  evoca  Blasco 

Ibanez  — (el  escritor  valenciano,  de  fa  ma  uni- 
versal)—  la  infancia  de  sus  no  menos  celebres 

compatricios  los  Benlliure,  su  pobre  casita 
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del  Cabanal.  el  grupo  infantil  de  Denies  de 

pantalon  corto,  que  convertian  en  monigotes 

el  barro  del  arroyo  y  llenaban  las  paredes  de 

dibujos  al  carbon.  Bias,  el  mayor  de  los  chi- 
cos  era  arrastrado  por  la  mala  suerte  del 

padre.  Pepe  Cue  quien  rompio  marcha  hacia 
la  cumbre  de  la  gloria,  batiendo  obstaculos 

para  salir  de  la  obscuridad  y  obviar  dificul- 
tades  a  sus  dos  hermanos  menores  Juan  An- 

tonio y  Mariano.  Y  le  retrata,  hace  veinticin- 
co  afios  en  la  puerta  de  su  estudio  de  Roma, 

«recibiendo  al  amigo  con  la  afectuosa  senci- 

llez  de  una  cabeza  solida  de  un  merito  legi- 
timo  al  que  no  turban  ni  desvanecen  la  gloria. 

la  fortuna  ni  los  ruidosos  exitos;  y  observa  su 

simpatica  gravedad  propia  del  hombre  que 

ha  tenido  que  luchar,  que  ha  sufrido  contra- 
riedades,  y  que,  batallando  para  abrirse  paso 

primero,  y  arrancar  al  arte  sus  secretos,  des- 
pues,  no  ha  tenido  tiempo  de  aprender  a  son- 
reir.  La  imaginacion  meridional  bulle  en 

aquella  cabeza  sin  que  su  hervor  se  manifies- 
te  mas  que  en  leves  arrugas  de  su  frente. 

Cree  que  el  arte  es  algo  mas  que  copiar  a  la 
naturaleza.  Piensa  tanto  como  pinta,  y  pinta 

desde  que  sale  el  sol  hasta  que  se  pone,  como 

un  trabajador  infatigable  que  no  quiere  des- 
aprovechar  ningun  estado  de  su  espiritu»  (i). 

Kn  cse  arbol  genealogico  tan  exhuberante 

de  genio  que  «lo  mismo  brotan  flores  en  el 
tronco  que  en  las  ramas»;  en  esa  pleyade  de 

meritisimos  artistas,  quizas  sea  Pepe  el  menos 

facil  de  juzgar,  por  la  variedad  inmensa  de 
sus  producciones  igualmente  admirables; 

pero  muy  diferentes  en  su  factura.  Y  es  que 
Benlliure  fue  siempre  habilisimo  en  el  dificil 
arte  de  salvar  al  abismo  del  amaneramiento. 

Xos  ocurre  amenudo  adivinar  el  autor  de 

un  lienzo  expuesto  o  el  de  un  dibujo  de  re- 
vista,  sin  necesidad  de  ver  su  firma.  De  tal 

peligro  hay  que  esceptuar  las  obras  de  nues- 
tro  artista.  Sometido  algun  dia  a  las  exigen- 
cias  de  gobiernos  extranjeros  y  de  grandes 

negociantes  que  le  encomendaban  lienzos 

de  complicadas  composiciones,a  lo  Fortuny, 

hubo  de  pintar  Benlliure  los  famosos  cua- 

dros  que,  adaptados  al  gusto  de  su  epoca,  ad- 

d)  Kn  cl  pais  dul  Artt.  La  dinastia  de  los  Benlliure. 

Articulo  de  V.  Blasco  Ibdnez,  publicado  en  su  diario  El  Pue- 

blo. Valencia  i5  Mayo  de  1806. 
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miramos  en  los  museos  espanoles  y  extran- 
jeros.    Pero  huyo  de  ello  tan   pronto    pudo 

batir  sus  alas  en  libertad;  y  cimentada  su 

posicion  economica,  esquivo  los   peligros  en 

quese  hunden  los 

que  hacen  del  ar- 
te  materia  de  tra- 

fico.  Luego  pinto 
sus  renombrados 

asuntos  de  imagi- 
nacion ,    fiado  en 

su  memoria  por- 

tentosaque  le  per- 
mite  prescin  dir 

de    modelo:    y   a 

la  par,  maravillo 
con    sus  estudios 

de    la    vida    real. 

naturaleza.  retra- 

tos     vivos,     todo 

cuanto    quiso    y 

mas,   porque  sus 

pinceles   lo   pue- 
den    todo    y    su 

paleta  responde 
tiel   al   deseo  del 

artista  sofiador. 

*  #  * 

Ocupemonos  pri- 
meramente  del 

artista,  y  luego  de 
su  obra. 

Nacio  en  i ."  de 
Octubre  de  i855, 

teniendo  su  mo- 
destisimacuna  en 

el  Cabanal  de  Va- 
lencia. Nino  aiin  JOSE  BENLLIURE 

ingresoen  la  Aca- 
demia  de  Bellas  Artes  de  San  Carlos.  A  los 

nueve  anos  ya  pintaba  cuadros,  ingresando, 
a  los  once,  en  el  estudio  de  Francisco  Do- 

mingo, de  quien  fue  discipulo  preclaro  y 

predilecto.  En  1872.  con  el  modesto  premio 

ganado,  en  buena  lid,  de  la  Diputacion  pro- 
vincial, hizo  su  primer  viaje  a  Paris,  donde 

conocio  a  Gerome  y  a  Goupil.  Los  consejos, 

elogios  y  promesas  dc  ambos  le  hubiesen 

retenido  alia,  a  no  impedirlo  la  crudeza  del 

clima  parisiense  que  amenazo  seriamente  la 
salud  delicada  de  nuestro  artista  en  ciernes. 

Vuelto  a  Valencia,  el  mismo  aiio  de  1872 

presento,  por  pri- 
mera  vez,  cuadros 

suyos  en  una  ex- 
posicion  celebra- 
da  durante  los  fes- 

tejosde  Julio.  Alii 
admiramos  s u 

tela  /-.'/  Cardenal 

Adriano  rccibicn- 
do  a  los  agcrma- 
nados.  que  habia 

pintado  para  unas 

oposiciones  a  la 

pension  a  Roma 

( pension  que  la 
inlluencia  politi- 

ca  concedio  a  Fe- 
nollera  y  nego  el 
artede  Benlliurei. 

Kl  cuadro  lo  ad- 

quirio  la  corpora- cion  provincial  y 

lo  conserva  la  So- 
ciedad  de  Amigos 
del  Pais.  Luego 

marcho  Benlliure 

a  Madrid,  donde. 

fue  presentado  al 

Rey  Amadeo,  al 

cual  pinto  el  re- 
trato  de  su  primo- 

genito.  En  la  ex- 
posicion  nacional 

CARRETEBO          ̂       '  «  7 6      obtUVO 

3."    medalla    su 

cuadrito  Dcscanso  en  la  marcha,  episodic  mi- 

litar  por  los  que  sentia  entonces  gran  predi- 
leccion.  A  los  dos  anos,  ten iasegunda  medalla 

con  el  cuadro  £7  Amiga  mas  /id.  (un  perro 

junto  al  soldado  muerto).  En  la  exposicion 

de  Madrid  de  1887  obtuvo  la  primera  meda- 
lla su  famoso  lienzo  La  Vision  del  Coloseo, 

pintado  en  Roma,  laureado  en  otros  certa- 
menes  del  extranjero  y  del  cual  diremos  algo 
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mas  adelante.  Al  certamen  nacional  de  1892 

envio,  sin  opcion  a  premio,  su  San  Francisco 

en  el  lecho  dejlores,  pintado  en  Asis.  Pero  no 
adelantemos  hechos. 

Con  anterioridad  alcanzo  sus  mas  resona- 

dos  triunfos  en  Paris,  Roma,  Venecia,  Mu- 

nich y  Viena;  y  sus  cuadros  fueron  de  Italia 
a  Inglaterra,  Francia,  Alemania  y  America. 

En  Madrid  se  habia  preocupado  mucho 
de  la  educacion  artistica  de  sus  hermanos 

Mariano  y  Juan  Antonio,  para  quienes  fue 

un  segundo  padre;  y  en  1878  traslado  su  re- 
sidencia  y  estudio  a  Roma  sin  auxilio  de  pen- 

sion alguna  ni  padrinazgos,  al  igual  que  sus 

hermanos,  pues  no  contaban  con  mas  auxi- 
lios  que  su  aplicaci6n  y  trabajo  para  luchar 

contra  toda  clase  de  injusticias  y  contra- 
riedades. 

En  aquella  epoca  ya  su  fama  habia  reba- 
sado  las  fronteras.  Tanto  llamaron  la  aten- 

CORRAL  MONTANES 

cion  los  cuadros  de  Benlliure  en  Paris,  que 

un  anglo  americano  le  ofrecio  mucho  di- 
nero  por  cuanto  pintase  en  dos  aiios.  Y  a 
poco  de  llegar  a  Roma  boceto  en  su  paleta 

una  fantasia  tan  original,  que  llegada  a  manos 

del  opulento  americano  Vanderblit,  resulto 

el  punto  inicial  de  la  pintura  de  Benlliure, 

ya  que  admirado  de  su  arte,  el  mercader  in- 
gles Martin  Gonaghi  le  encargo,  de  un  golpe 

cien  cuadros,  muy  bien  pagados,  que  pinto 

aquel,  en  tres  anos,  bastando  ello  para  enri- 
quecerle.  Posteriormente  pinto  El  Sermon 

y  El  mes  de  Maria  en  Valencia  (vendidos  en 
Londres  por  sesenta  y  cinco  mil  francos), 

El  Carnaval  en  Roma,  Reparlo  de  premios  en 

el  Asilo  del  Marques  de  Campo,  El  Pobre 
Ciego,  El  Calvario  (premiado  en  1878),  etc.,  y 

aquellas  escenas  valencianas,  de  la  ribera  del 

Turia,  pintadas  sin  modelos  a  orillas  del  Ti- 
ber; y  otros  mil  cuadros  que  se  disputaron  las 
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mas  famosas  galerias  del  mundo  como  las  de 

Vanderblit  en  New-York,  Gambart  en  Niza, 

y  Consius  en  Londres.  Sus  acuarelas  y  oleos 
de  genero,  se  cotizaron,  en  los  mercados 

europeos,  a  los  mas  elevados  precios;  y  en 

pocos  anos  cosecho  envidiables  recompensas 

en  cuantas  exposiciones  europeas  concurrio. 

Y  no  entregose  jamas  al  regalo  del  descanso; 

siguio  trabajando  y  sigue  pintando  a  los  se- 
senta  y  seis  anos  de  edad  con  el  brio  de  la 

juventud. 

Del  gran  pintor  Morelli,  senador  del  rei- 
no  italiano,  recibio  una  carta  memorable  que 

publico  El  Globo  en  Madrid,  en  1887.  En 

ella  se  lamentaba  de  que,  por  prohibicion 

legal,  ya  que  Benlliure  era  extranjero,  no  pu- 
dieran  figurar  sus  cuadros  en  la  pinacoteca 
nacional  de  Italia.  Entre  las  muchas  cartas 

estimables  que  recibio  el  pintor,  con  motive 
de  sus  triuntos,  vi  una  del  notable  escritor 

trances  Paul  Sabatier  protesor  de  la  Univer- 
sidad  de  Strasbourg  (i). 

Jose  Benlliure  en  Roma,  habia  llegado  a 
la  meta  de  su  carrera  artistica.  Su  mision 

instructiva,  estaba  terminada.  ^Que  le  resta- 
ba  hacer  ya  en  el  extranjero?  Nada  le  retenia. 
Por  otro  lado:  era  espafiol  y  valenciano,  y  con 

ID  No  sin  esfucrzo  para  veneer  la  modestia  del  destina- 
tario  consign  publicarla  aqui.  porque  at  intcrc.s  del  contenido 

\  de  la  firma,  suma  el  de  ser  documento  inedito.  —  Traducida 

dice  asi:  — «En  11  de  Septiembre  dc  1910.  Querido  e  ilustre 

.Maestro:  El  viernes  y  de  .Mayo,  los  guardianes  del  Petit  Palais 

de  Paris,  vieron  delante  de  vuestro  cuadro  un  extrano  visitan- 

te  que  parccia  no  ver  mas  que  vuestra  obra  y  estar  hipnotiza- 

do  por  ella.  Prudentemente  le  vigilaban  pensando  que  pudie- 
ra  tratarse  de  un  maniatico  capaz  dc  hacer  con  vuestro  San 

Francisco,  lo  mismo  que  otro  hizo  con  la  Gioconda.  Es  por 

todos  conceptos  admirable  y  yo  me  felicito  de  haber  hecho 

expresamente  el  viaje  a  Paris  para  contemplar  esta  obra  maes- 
tra,  de  valor  sin  igual.  Usted  ha  encontrado  la  nota  dando  la 

sensacion  vibrante  y  sin  embargo  discreta  —  (cosa  tan  rara 

hoy  dia)  —  del  alma  del  Patriarca  de  los  Pobres.  Recibid  los 

votos  mas  ferviemcs  por  vuestra  labor  tan  luminosa  y  tan 

alentadora.  Vuestro  at'ectisimo,  I'aul  Sabatier.v 
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ello  dicho  queda  que  su  alma  sentia  la  ano- 
ranza  de  la  patria  grande  y  de  la  pequena 

patria.  El  amor  a  la  tcrrcta  que  mecio  su 

cuna,  hizole  volver  sus  ojos  a  ella,  y,  ya  car- 
gado  con  el  peso  de  algunos  anos,  penso  en  el 
retorno  a  Espana  para  terminar  su  vida  en  el 

solar  donde  vio  la  luz  primera.  A  la  vista 

tengo  //  Giornale  d' Italia  de  13  Diciembre 
de  Kji2,  que  relata  el  banquete  de  despedida 
dado  a  nuestro  Benlliure  en  el  Circulo  Artis- 
tico  de  Roma.  Dicha  sociedad  internacional 

quiso  festejar  al  ilustre  director  de  la  Acade- 

mia  de  Espana  como  «atto  di  squisita  cama- 

raderie»  de  Italia,  su  dilectisima  segunda  pa- 
tria, que  le  ofrenda  esa  corona  al  maestro 

insigne  del  arte  genial,  que  se  lleva  a  Valen- 
cia la  impresion  imborrable  del  cielo  italiano 

y  el  recuerdo  de  su  predilecto  rincon  de  Asis, 

la  ciudad  del  silencio  objeto  de  sus  artisticas 

peregrinaciones,  y  en  donde  deja  la  casita 

que  compartio  con  Sorolla.  Alii  puso  de 
moda  su  arte  mistico  franciscano  (pinacoteca 

de  Munich)  y  alii  se  llamo  a  Benlliure  el  Sa- 
batier  de  la  pintura.  Y  sale  con  tristeza  de 

Italia  (escenario  de  sus  mejores  anos  de  ar- 
tista),  donde  deja  sus  amigos,  sus  recuerdos, 

su  estudio  y  no  digamos  sus  laureles,  porque 

estos  van  con  el  hasta  ultratumba.  Alrededor 

de  lujosa  mesa  del  salon  central  del  Circulo 

congregaronse  embajadores.  politicos,  artis- 
tas  y  notables  personajes.  En  nombre  de  Ita- 

lia ofrecio  el  banquete  Cesare  Bazzini,  muy 
conmovido.  Y  todos.  de  pie.  aplaudian  el 

himno  espanol  que  ejecuto  el  maestro  Tar- 
taglia.  El  senador  Montaverde  pronuncioun 

discurso,  y  tarde  ya,  terminaba  la  fiesta  a  los 
acordes  de  la  Marcha  Real. 

Ante  su  celebridad  no  podia  permanecer 

impasible  el  elemento  oficial  y  asi  como  an- 
tes habia  sido  nombrado  Director  de  la  Aca- 

demia  en  Roma  —  cargo  que  desempeno 

de  1903  a  1913,  —  ya  en  nuestros  dias,  el  Go- 
bierno  frances,  en  1920  le  concede  la  gran 

cruz  de  la  Legion  de  honor,  que  une  a  otras 
condecoraciones  anteriores,  y  en  1921  es 

nombrado  Delegado  regio  de  Bellas  Artes. 

Vamosya  a  sus  obras,  que  importan  tanto 
como  su  persona.  Y  si  laprensa  representa  la 

opinion,  veamos  una  sintesis  de  sus  juicios. 
*  *  * 

El  Album  Ibero- Americano.  (Madrid,  n.°  8, 
correspondiente  a  28  Febrero  de  1907),  dice: 

«Este  inspirado  artista  distinguese  por  la 

grandiosidad  de  sus  concepciones,  sobresa- 
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liendo  tanto  en  la  composicion  como  en  el 
dibujo  y  colorido.  Imaginacion  fantastica  y 

creadora,  inventa  mas  que  copia,  sin  apar- 
tarse  nunca  de  la  Naturaleza,  como  buena 

verista.  Dificil  seria  formar  un  catalogo  de 
sus  muchos  cuadros;  entre  los  mas  notables 

recordamos  La  Vision  del  Coloseo  cundro  mu- 
ral premiado  en 

Madrid,  Vienay 
Munich,  el  cual 
se  conserva  en  el 

museode  Valen- 
cia.» 
En  Rasscgna 

contemporanca. 

que  en  Roma 
publicaron  G  . 
A.  Cesaro  y  Y. 
Picardi.  en  su 

t'asciculo  Y.  ( 10 
Marzo  de  11)13) 

el  critico  Fran- 
cisco /acchi  de- 

dico  un  extenso 
articulo  a  lose 
Benlliure  nclla 

pittura  spagnola 

conte'mporanea. 
(pags.  Si  i  a  823). 
Elautorcomien- 
za  describiendo 

la  poetica  situa- 
cion  de  la  Aca- 

demia  de  Espa- 
na,  cimentada 

sobre  el  Gianicolo,  recordando  a  seguida  su 
visita  a  Jose  Benlliure,  en  su  amplio  estudio, 
luminoso.  rico  en  tapices  orientales,  muebles 
de  epoca,  azulejos  valencianos,  prendas  de 

toreros  y  gitanas,  ornamentos  sagrados,  cera- 
mica  morisca,  cuadros  y  antigiiedades,  todo 

dispuesto  con  gusto  exquisite,  gracia  y  har- 
monia.  Rememora  su  biografia  y  su  patria, 

cuya  psicologia  inspira  el  temperamento  ar- 
tistico  de  Benlliure  bajo  la  direccion  de  Pi- 

nazo  y  Domingo,  para  seguir  la  estela  lumi- 
nosa  que  imprime  la  gloriosa  fama  del  escul- 
tor  Mariano,  y  laborar  con  Sorolla,  otro 
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coloso  del  arte  espanol.  Recuerda  su  primer 
Vivac  premiado,  y  los  apuntes  del  natural, 

tornados  durante  la  guerra  carlista;  su  estan- 
cia  en  Roma  y  el  resurgimiento  artistico  de 
la  Academia  espanola  durante  los  nueve 
afios  de  su  direccion.  Influido  por  Fortuny, 

visito  los  mejores  estudios  de  Paris  y  pere- 

grino  por  Italia, 
estudiando  a 
Tintoreto  en 

Venecia,  a  Vinci 
en  Milan,  y  a  los 
mi'sticos  francis- 
canos  de  Asis, 

donde  puso  todo 
su  amor  en  el 

lienzo  que  ava- 
lora  la  pinaco- 
teca  de  Munich. 
Benlliure  no  es 

de  un  misticis- 
m  o  s  o  m  b  r  i  o . 

sino  de  grandes 

representacio- nes  y  mayores 

expresiones. 
Muchas  obras 

suyas  avaloran 

el  periodo  mis- 
tico  de  Beniliu- 

re,  quien,  siem- 
pre  deseoso  de 
estudiar,  aun 
siendo  director 
de  la  Academia, 

jamas  consintio  que  le  llamasen  «maestro». 
Su  lema  fue:  «o  renovarse.  o  morir». 

Berliner  Tageblatt,  n.°  249  extraordina- 
rio,  dedicado  a  la  Exposicion  Internacional 

de  1897,  al  pasar  revista  critica  de  los  cua- 
dros expuestos  en  las  salas  21,  22  y  24,  con- 

sagra  frases  encomiasticas  a  las  obras  de  Ben- 
lliure, Villegas  y  Sorolla. 

Ilustracione  italiana.  (N."  17  de  25  Abril 
de  1897),  trata  de  la  segunda  exposicion  in- 
ternacional  de  arte  en  Venecia,  y  al  publicar 
el  retrato  de  nuestro  artista  dedica  al  fino 

pintor  espanol  italianizado,  frases  de  alabanza 

EL  ALCALDE  DE  ROCAFORT 



para  sus  cuadros  de  fantastica  composicion, 

extrano  efecto  y  espiritualidad  de  estilo. 

Felipe  Peyro,  bajo  el  seudonimo  de  «Dio- 
nisio  Cruz»  publico  dos  articulos  criticos  en 

La  Nation  (Madrid  y  Agosto  de  1918),  titula- 

dos  La  Pintura  J'ranciscana  y  El  Valle  de  Jo- 
safat.  Fijandose  el  publicista  en  el  cuadro  de 
este  ultimo  titu- 

lo,  juntamente 
con  El  Go/goto, 
San  Vicente,  San 

Francisco,  y  el 

ya  mentado  de 

La  Vision,  de- 

duce la  inspira- 
cion  extraordi- 

naria  de  Ben- 

lliure  para  cua- 
dros de  asuntos 

religiosos,  inspi- 
racion  cultivadu 

con  la  insisten- 

cia  de  su  espi- 

ritu  serio  y  re- 

flexivo,  en  tiem- 

pos  tan  mercan- 
tilistas  como  los 

nuestros,en  que 

suele  darse  so- 

brada  preferen- 
cia  a  la  pintura 

de  genero  y  en- 
cargos  de  caba- 
llete.  A  diferen- 
cia  de  La  barca 

de  Caronle,  Que  viene  un  alma,  i'n  suciio  de 
la  cdad  media,  Bnijcrias.  Tratcnimenlo  musi- 
cale,  y  otros  lienzos  de  pura  imaginacion,  de 
variados  temas,  en  los  cuadros  de  asuntos 

religiosos,  vemos  un  sentimentalismo  que 

nos  hace  sentir  hondamente.  Kn  su  pintura 

representa  las  almas  a  traves  de  los  campos, 
como  dice  el  articulista.  Y  asi  es,  en  efecto, 

como  puede  corroborarse  en  la  expresion 
del  rostro  de  San  Francisco,  en  la  fantastica 

procesion  nocturna  de  sus  Santos  al  salir  de 

la  basilica:  como  en  su  regreso  de  la  Verna 

adorando  el  crucifijo  que  le  ilumina  el  ca- 
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mino  (i),  como  tambien  en  el  Santo  fraile 

difunto,  donde  admiramos  la  ingenua  vision 

de  lo  sobrenatural,  felizmente  expresado  en 
el  lienzo.  No  cabe  pincel  mas  disciplinado  a 

la  inspiracion  del  artista.  En  otro  lienzo  de 

gigantescas  proporciones,  San  Vicente  Fe- 
rrer, en  su  pulpito  gotico  de  la  catedral  va- 

lentina,  predica 

el  juicio  tinal. 

«y  el  artista  ve 
llenarse  de  una 

nube  los  ambi- tos  del  templo  y 

rcsolverse  esta 

nube  en  la  livi- 
da  luz  del  «dies 
i  r  oe  »  s  u  r  c  a  d  a 

por  la  divina  in- 
dignacion :  ve 

rom  perse  las  bo- vedas.  y  como 
va  acudiendo  al 

valle  del  juicio 

supremo  la  11  u- 
manidad  en  car- 

ne  misera  dolo- 
rida  y  castigada 

por  su  pecado. 
Ve  que  todos, 

los  malos  y  los 
buenos.  los  que 

guardaron  la 

grey  y  los  que  la 
extragaban.  pe- 
rros  vigilantes  y 

traicioneros  lobos.  se  representan  con  el  mis- 
mo  temblor...  La  composicion  es  un  acierto. 

La  dificultad  de  engarzar  tantas  figuras  en 

amplio  ritmo,  aparece  magistralmente  ven- 
cida.  Grupos  vibrantes.  masas  equilibradas 

gestos  expresivos  aparece  todo  en  armonica 

entonacion  de  composicion  y  colorido.  Arri- 
ba  el  santo;  abajo  la  pecadora  avergonzada  y 

el  incredulo  arrepentimiento.  Fuera  prolijo 

(i)  De  este  discutido  cuadro  dijo  Arnold  Biicklin,  que 

era  una  gran  obra:  de  lo  mejor  que  se  habia  pintado  en  Espa- 

na  despucs  de  1870,  y  que  solo  se  podia  pintar  una  obra  de 

csa  indole  y  fuer/a  con  todo  el  corazon,  porque  hacia  sentir 

de  una  manera  extraordinaria. 

RATONES  DE  SACRISTIA 
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recordar  al  detalle  cada  ligura  de  este  poe- 
ma,  digna  pareja  de  La  Vision  del  Coloseo.» 

Jllustrirtc  Beitung.  (Num.  2350  publicado 

en  Leipzig  y  Berlin  en  14  de  Julio  de  1888), 

en  otro  estudio  critico  de  la  exposicion  ce- 
lebrada  entonces  en  Munich,  se  ocupa  del 

pintor  Benlliure  y  publica,  a  doble  plana  cen- 
tral, su  citado  cuadro,  premiado.  La  Vision. 

De  este  grandiose  lienzo.  que  tanta  lama  dio 
al  autor,trata  tambien  Gustar  Floerke  en 

su  obra  Zhen  Jahrc  Mit,  Bocklin  (pagina  221 ). 

Igualmente  M.  Hutin,  en  Lc  Journal  des 

Arts  (Paris,  3  de  Mayo  de  ujig),  alaba 
merecidamente  el  Extasis  de  San  Francisco 

ante  la  aparicion  nocturna  de  Cristo  durante 
el  retorno  de  la  Verna,  cuadro  de  un  senti- 

mentalismo  mistico  muy  exquisite.  Y  en 

Mayo  de  1919,  todos  los  diarios  de  Valencia, 

(La  Correspondencia,  El  Mercantil,  Las  Pro- 
j'incias,  La  Vo%,  El  Diario,  Rosas  y  Espinas  y 

Arenillas  de  Oro),  se  ocuparon  de  La  Pre- 
dication del  Juicio  final  por  San  Vicente 

Ferrer,  obra  que  cubria  la  pared  de  fondo 

de  la  exposicion  vicentista,  que  con  mo- 
tivo  de  las  fiestas  centenarias  inauguro  la 
Infanta  Dona  Isabel  de  Borbon,  en  nombre 

de  S.  M.  el  Key. 

EL  CATECISMO 

Pero  no  nos  detengamos  en  la  contem- 
placion  aislada  de  cada  cuadro  del  maestro, 

porque  fuera  interminable.  Ni  siquiera  hay 

que  juzgar  a  Benlliure  en  un  solo  aspecto 
de  sus  obras  en  grupo,  como  hizo  Frances 

en  un  articulo  de  principios  de  ano  publi- 
cado en  La  Esfcra.  viendo  en  Benlliure 

un  enamorado  de  San  Francisco.  No  se  que 

hubiese  dicho  si  viese,  por  ejemplo,  la  colec- 
cion  de  cincuenta  cuadros  que  pinta  ahora 

Benlliure  para  ilustrar  La  Barraca  de  Blasco. 

Son  notas  regionales  de  un  realismo  ilimi- 
tado;  escenas  vivas,  movidas.  impresionantes, 

que  pocos  han  tenido  la  suerte  de  ver. 
Mas  ampliamente  se  juzgo  a  este  pintor 

en  1917  en  la  propia  revista.  Se  lamenta 
en  esta  ocasion ,  de  que  Benlliure,  como 

Villegas,  Domingo.  Pradilla  y  Pinazo,  sea 

un  pintor  poco  conocido  de  las  moder- 

nas  generaciones,  por  su  voluntario  aleja- 
miento  de  certamenes  y  exposiciones  y  el 
encumbramiento  creciente  de  su  hermano, 

el  escultor  Mariano.  Y  despues  de  evocar 

tiernos  recuerdos,  se  ocupa  de  sus  cuadros 

Aquelarre,  Misa  nggra  — (con  sus  brujerias  y 

conjures,  hogueras  sabaticas,  etc.)  —  Orgia 
en  un  bails  de  mascaras,  Entre  prenderos,  El 
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Espia,  Audacias  amorosas,  Lectura  interesan- 
te,  Entre  gitanos,  y  otros  muchos  que,  a  la 

vez  que  testimonial!  las  notables  condiciones 

pictoricas  del  maestro,  son  alarde  de  obras 
realistas  que  responden  al  concepto  que  se 

tenia  de  la  pintura  espanola  a  fines  del  si- 
glo  xix,  un  poco  tbrtunista  y  un  poco  italiano. 

Para  conocer 

a  Benlliure  en 

su  aspecto  total, 

hay  que  reme- morar  tambien 

sus  ultimas  ex- 

posiciones.  Me 
refiero  a  las  de 

1920,  en  el  Cir- culo  de  Bellas 

Artes  de  Valen- 

cia, y  su  ante- 
rior en  el  Tcatro 

Real  de  Madrid. 

De  la  primera  se 

ocupan  mas  am- 
p  1  i  a  m  e  n  t  e  Las 
Proi'incias.  El 

Diario  de  Valen- 

cia y  El  Mercan- 
til  Valenciano  de 

10  Abril.  Kn  esa 

exposicion,  se- 

gun  E.  L.  Cha- 
varri.  dio  Ben- 

lliure «una  sen- 

sacion  de  mo- 

dern idad.  de  vi- 

gor, de  tecnica 

fresca,  viva,  lle- 
nadeanimacion 

y  de  fiebre  ju- 
venil  verdaderamente  consoladora.  ya  que 
el  maestro,  como  todos  los  grandes  artis- 

tas,  luiye,  cada  vez  mas,  de  la  formula  y 
nos  deja  ver  un  espiritu  despierto,  eterna- 
mente  curioso  ante  la  naturaleza,  y  sobre  todo 

profundamente  sensitive  de  color;  y  asi  no 
hay  monotonia  en  la  factura  ni  en  el  colorido: 

antes  bien  una  soberana  variedad  de  impre- 

siones  y  procedimientos.  Impresion  de  juven- 
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tud  e  intensa  vida  espiritual  produce  su  serie 

de  pinturas.  jOraciones  de  arte,  por  la  intima 
comunion  del  alma  del  artista  con  el  alma  de 

las  cosas!  Por  eso  cada  cuadro  es  una  emo- 
cion  diferente.  Las  obras  de  Benlliure  dan  la 

sensacion  de  milagro  porque  a  la  cosa  inerte 

(color,  aceite,  tela.)  la  convierte  en  vida;  en 
creacion    palpi- 

tante  que  tiene 

alma   » 

De  mayor  re- sonancia  aiin, 

fue  su  anterior 

exposicion  del 
Teatro  Real  de 

Madrid  -  (1919- 

1920).  -  De  ella 
se  ocuparon  to- dos  los  criticos 

de  arte. 
*  *  * 

Queda  en  mi 
bufete,  un  mon- 
ton  de  periodi- 
cos  y  revistas  en 
turno  a  vaciar 

aun  en  mis  cuar- 
tillas.  La  tarea 

resulta  ya  farra- 
gosa.  Mas  grato 
es  suspenderla, 

para  trasladar- nos  al  estudio  de 
Benlliure. 

En  un  rincon 

d  e    s  u     j  a  rd  i  n 

(^pompeyano?), VIEJA  ARAGONESA       bajo  emparrado 

de   resales  en 

flor,  que  a  los  rayos  del  sol  semeja  palio  de 

rubies  y  esmeraldas.  sorprendemos  al  prota- 
gonista  de  estas  notas  sentado  en  banco  de 

azulejos  valencianos  del  siglo  xvi,  hojeando 

revistas,  en  espera  del  desayuno.  Viste  traje 

de  hilo  claro;  cubre  su  cabeza  un  jipi  de  an- 

chas  alas,  y  ante  sus  ojos  lleva  puestas  gran- 
des  gafas.  Nos  recibe  con  sencilla  afabilidad, 

sin  afectacion;  nos  ofrece  su  banco  y  a  poco 
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nos  enfrascamos  en  animada  charla,  amena 

y  agradable;  esa  charla  de  Benlliure,  que  sin 
ser  elocuente  en  la  forma  es  interesante  en  el 

tbndo  y  nos  hace  olvidar  las  horas.  Y  jque  de 
cosas  nos  cuenta!  jque  anecdotas  mas  curiosas! 

jSi  todo  cupiese  recogerlo  en  las  cuartillas!... 

El  jardin  silencioso.  tranquilo,  mudo  tes- 
tigo  de  nuestra 
visita  esta  en 

Valencia:  en  la 

misma  orilla  del 

m  a  n  s  o  T  u  r  i  a ; 

pero  no  es  un 

jardin  valencia- 
no.  Aunque  dice 
el  cantar  «Para 

jardines  Valen- 
cia^ sin  embar- 

go, no  hay  mu- 
chos  como  este, 

que  es  un  jardin 

italiano:  un  jar- 
din-museo  don- 
de  la  lozania  de 

las  flores  tem- 

pranasadorna la 
vetustez  secular 

de  muchos  res- 

tos  arqueologi- 
cos;  donde  la 

trepadora  flori- 
da  entolda  el 

busto  del  viejo 

Benlliure.  tron- 
co  de  la  dinastia 

inmortalizado 

en  bronce  por 

su  hijo  Mariano; 

y  en  ofo  extre- 
mo  vemos  el  retrato  de  Pepito  grabado  por 

el  buril  de  un  artista  de  Roma.  Si  el  jardin 
es  un  encanto,  la  casa  es  un  museo.  Cuadros 

de  los  Benlliure,  de  Rusifiol.  de  Sorolla,  de 

Domingo,  de  Mufioz  Degrain,  de  todos  los 

grandes  maestros  contemporaneos,  cubren 

por  completo  las  paredes  de  salones  y  despa- 
chos.  dormitorios  y  comedor.  Entre  ellos  vi 

una  tablita,  El  Estudiante,  expresivo  retrato 
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que  pinto  en  sus  mocedades  Benlliure  hace 

medio  siglo:  tuerte  contraste  con  su  auto-re- 
trato  y  otros  lienzos  que  el  maestro  pinta  hoy 
en  su  estudio. 

Pero  no  nos  detengamos:  atravesemos  la 

casa  y  el  jardin,  bella  antesala  del  estudio,  y 

penetremos  en  el,  ya  que  es  el  termino  o  fin  de 
nuestra  visita. 

Una  portada  an- 
tigua  for  mad  a 

por  autenticas 

piedras  secula- res  y  azulejeria 

antigua.  da  ac- 
ceso  a  esc  tem- 

plo  consagrado 

al  Arte.  La  plan- 

ta  baja  fue  estu- 
dio del  malogra- 

do  Pepito;  (lue- 

go  la  veremos). 
El  piso  alto,  es 
el  de  Don  Jose. 

Estrechan  la  es- 

calera  mil  curio- 
sos  objetos  que 

no  caben  ya  en 

el  replete  estu- 
dio: gigantescos 

faroles  de  astil, 

(del  rosariode  la 

aurora);  instru- 
mentos  musica- 

les,  armas,  ba- 

rros  y  vestimen- 
tas  antiguas.  re- claman  a  la  par, 

la  atencion  con 

fusa  del  visitan- 
te.  En  un  rellano  nos  detiene,  no  el  cansan- 
cio:  la  curiosidad.  Ante  los  ojos  tenemos  un 

f  ragmen  to  de  grandiose  lienzo  de  composi- 
cion  historica:  parte  del  cuadro  mural  titula- 
do  {/Tierraf!  con  la  ligura  de  Colon,  rasgada. 

—  <;Que  es  ello? —  Una  pagina  triste,  o  sen- 
timental al  menos,  de  la  biografia  de  Ben- 

lliure. Al  llegar  a  Roma  sin  pension  alguna 
ni  otro  auxilio  pecuniario  que  los  propios 
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ahorros,  comenzo  a  pintar  el  grandiose  cua- 
dro;  mas...  se  acabaron  los  recursos  antes 

que  la  obra,  y  hubo,  el  artista,  de  rasgar  el 

lienzo  con  tanta  ilusion  manchado,  para  re- 

pintar,  en  sus  fragmentos,  cuadritos  de  ge- 

nero  que  los  marchantes  extranjeros  le  en- 

cargaban.  Corramos  un  velo  al  pasado;  suba- 
mos  unos  peldanos  mas,  y  penetremos  en  el 
rico  estudio.  Los  cuadros  tienen  por  rondo 

grandes  tapices,  telas  bordadas,  ornamentos 

antiguos,  armaduras  guerreras,  retablos  go- 
ticos ,  ceramica,  vitrinas  repletas  de  joyas, 

abanicos  y  rarezas;  buenas  alfombras,  cojines 

orientales  y  otros  mil  objetos  en  artistico 
abandono.  Y 

ante  tanta  rique- 
za  atesorada  en 

ese  estudio,  (que 
con  ser  vasto, 

aun  esestrecho). 

puede  estudiar- 
se  toda  la  histo- 
ria  del  arte.  No 
es  el  taller  del 

obrero;  es  el  sa- 
lon del  burgues. 

Por  eso  Benlliu- 
re  no  tiene  dis- 

cipulos  (sola- 
mentealumnos. 

y  en  la  Acade- 
mia).  Kn  su  es- 

tudio solo  cabe 

el;  y  por  excep- 
cion  admitio  a 
su  hermano 

Juan  Antonio. 

El  alborozo  pro- 

pio  de  la  juven- 
tud  con  las  mo- 

delos  y  los  ami- 
gos,  se  hermanarian  mal  con  la  imponente 

severidad  del  obrador,  que  sintetiza  la  obra 

intensa  de  una  vida  consagrada  al  trabajo; 

recinto  que  constituye  estuche  de  valiosas 
colecciones,  y  una  fortuna  en  cuadros; 

rico  legado  futuro  para  las  hijas...  o  quizas 
para  el  museo  de  su  patria:  jquien  sabe! 

JOSE  BENLLIURE 

Ante  tanta  belleza  se  anonada  el  visitante 

en  la  meditacion.  Concepciones  admirables 

de  un  gran  artista,  hondamente  sentidas  y  be- 
llamente  expresadas,  son  esas  telas  que  reba- 
san  los  anchurosos  limites  del  estudio.  Glo- 

rias franciscanas ,  San  Francisco  regresando 
de  la  Verna:  nocturnes  admirables  en  que  el 

Serafin  llagado  se  nos  muestra  con  aspecto 
divino:  como  alma  alucinada  presa  en  misero 

cuerpo  de  martir  asomando  por  los  ojos  de 

un  rostro  demacrado.  —  La  apoteosis  de  San 
Vicente  Ferrer  se  ofrece  tambien  alii  a  nues- 

tra  contemplacion  para  impresionarnos  de 
nuevo.  Pero  luego  descansa  nuestro  espiritu 

recreandose  an- 
te esos  retratos 

vivientes  de  en- 

cantadoras  va- 
lencianas:  o  la 

poetica  proce- 
sion  de  monjas, 

en  el  engalana- 
do  claustro  de 

Asis  (cuadro  an- 

tiguo  sin  termi- nar  aun),  o  en 

los  rientes  pai- 

sajes  que  dias 
antes  le  vi  pin- 
tar  en  Jativa, 

cuando  vino  alia 

a  tomar  precio- 

sos  apuntes.  Al- 
gunos  de  ellos 
ilustran,  galan- 
temente,  estas 
cuartillas  para 

que  asi  tengan 
algun  valor.  Y 
en  el  almacen,  a 

docenas  vi  cua- 
dros de  genero,  paisajesafricanos,cosas  de  Ita- 

lia, tipos  regionales,  bocetosreligiosos...  Con- 
fieso  que  cuando  monte  mi  camara  para  foto- 
grafiar  pinturas  con  que  ilustrar  este  articulo 
me  vi  turbado,  sin  saber  por  donde  empezar 

Alguien  dice  que  paso  ya,  el  arte  de  Ben- 
lliure.  Lo  bueno  no  pasa  nunca,  ni  menos 
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para  ceder  el  puesto  a  lo  malo.  Forzoso  es  con- 
fesar  que  nos  hallamos  en  una  epoca  de  de- 

pravacion  del  gusto  artistico:  literatura,  musi- 
ca,  pinturay  todo. 

De  esto  comen- 
tamos  en  el  estu- 
dio,  en  franca 

charla.  Y  Benlliu- 
re  rio  con  carita- 

tivo  desprecio  ca- 
sos  y  cosas  de  la 
vida;  tonterias  de 

amigos  sut'ridas en  sus  mocedades 

y  durante  su  es- 
tancia  en  Roma. 

Y.  ;que  de  envi- 
dias  y  de  intri- 

gas,  y  de  injusti- 
cias  y  desenga- 
nos!...  Kl  contras- 
te  de  los  lixitos 

conseguidos  en  el 

extranjero.  corn- 
parados  con  las 

« cosas »  de  Kspa- 
na.  Los  manejos 

realizados  para  JOSE  BKNLI.IURK 

que  el  arte  de 

Benlliurc  no  eclipsuse  el  de  afortunados  adve- 
nedizos:  tenia  sobrado  para  un  libro  jocoso.  Y 
es  que  la  vida  del  artista  es  la  lucha  incesante. 

Llego  la  hora  de  la  despedida.  en  el  estu- 
dio  del  hijo  muerto.  Sus  obras  (notables  por 

cierto)  que  adornan  el  recinto,  pregonan, 

que,  siguiendo  las  huellas  de  su  progenitor, 

hubiese  llegado  a  la  celebridad  de  los  Ben- 
lliure,  porque  era 

un  impresionista 

de  gusto  delica- 
do,  y  fino;  brioso en  el  colorido, 

pulcro  en  el  di- 
bujo  y  facil  en  la 

expresion. Pero. . .  para 

martirio  de  su  pa- 
dre, el  estudio  del 

hijo  esta  vacio,  y 

vacio  para  siem- 
pre.  Solamente 
so  presiente  alii  el 
alma  inlantil  del 

artista,  que  pare- 
ce  vagar  entre  sus 

pinturas  y.  con 
los  ojos  del  amor 
1  e  v  e  m  o  s  b  a  j  a  r 
cotidianamente  a 

besar  las  (lores 

que  las  manos  ca- BOLILLEKA  rinosas  de  sus  her- 
manas,  cortan  del 

jardin  y  colocan  en  unos  bucaros  que  adornan 
en  su  estudio.  el  busto  del  artista  muerto... 

de  la  esperanza  tronchada...  de  Pepito  Ben- 
lliure... 

CARLOS  SARTHOU  CARRERES. 

JOSE  BENLLIUPE 
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EL  TESORO  DE  PEROTITOS FIBULAS  IBERICAS  DE  PLATA 

ARGENTERIA    IBERO  -  ROM  ANA. 

EL  TESORO  DE  PEROTITOS 

LA  tierra  patria  guarda  piadosa  preciadas 
reliquias  historicas  que  hoy  devuelve  a 

la  curiosidad  y  al  estudio  con  que  nos  afana- 
mos  por  conocer  los  tiempos  pasados.  Talcs 

hallazgos  son   casuales  las  mas  de   las  veces; 

debidos  a  la  reja  del  arado  o  al  pico  del  ca- 
vador,    ocurren    con 

harta  frecuencia;  y  si 

es  cierto  que  muchas 

veces  consisten  en  de- 

lezna'ules  objetos   de 

barro,  que  los  incul- 
tos    inventores    des- 

precian,  con  notorio 

perjuicio    de    la   Ar- 
queologia,otras  veces 

son  tesoros,  consisten- 
tes  en  monedas,  esto 

es,  el  caudal  ocultado 

por  alguien  a  quien 
la  muerte  burlo    su 

prevision,  o  bien  son 

objetos  de  metal  pre- 
cioso;  yen  uno  u  otro 
caso  la  codicia  de  los 

dichos   inventores    y 

. 

EL  TESORO  DE  PEROTITOS. 

BRAZALETE    IBERO-ROMANO    DE    PLATA 

el  crisol  del  platero, 

no  menos  inculto  y  aun  culpable,  constitu- 

yen  graves  peligros  para  aquellos  fines  en  re- 
lacion  con  el  tesoro  artistico  arqueologico  que 

la  nacion  tiene  derecho  a  acrecentar  y  con- 

servar,  segun  lo  tienen  establecido  las  leyes. 

Algunos  de  estos  tesoros  quedaron   olvi- 
dados  o  se  ban    perdido;  otros  por  suerte  se 

ban  podido  salvar  y  figurar  en  los  Museos. 

Por  solo  referirme  a  los  tesoros  que  reciente- 
mente  o  en  los  ultimos  afios  ban  enriquecido 

   el   Museo  Arqueolo- 

gico Nacional.  men- cionare  el  de  alhajas 

fenicias  y  cartagine- 
sas  descubierto  en 

Aliseda  (Caceres),  el 

de  un  aderezo  feme- 
nil  de  oro  encontrado 
en   Javea   (Alicante), 

el  de  varias  piezas  de 

plata    ibericas  y    ro- 
manas,     hallado    en 

Alogon,  (i)  en  la  pro- 
vincia  de  Jaen  y  de 

don-de  tambien  pro- 

cede  y  que  es  objeto 
de  estas  lineas. 

Al  labrar  una  tie- 
rra de  la  finca  riistica 

llamada  de  Perotitos, 

sita    en    el    termino 

municipal  de  Santisteban   del   Puerto,  ocu- 
rrio  el  hallazgo.   Las  puntuales  noticias  que 

(i)    Las   piezas  Jel  tesoro  de  Alogon  I'ueron  adquiridas 
para  regalarlas  al  Museo  por  D.  Horacio  Sandars. 
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de  el  desearamos,  malogradas  se  vieron  por 

la  codicia,  aim  mayor  que  la  ignorancia  de 

los  pobres  labradores,  que  deslumbrados  sin 
duda  por  las  numerosas  piezas  de  plata  de 

que  constaba  el  tesoro,  se  las  repartieron 

segiin  parece  y  las  vendieron  sueltas  o  por 
lotes,  uno  de  los  cuales  es  el  que,  adquirido 

por  el  Estado,  figura  en  nuestro  Museo.  No 
sabemos,  pues,  si  con  esas  piezas  de  argenteria 

habia  monedas,  lo  que  es  probable,  y  sensi- 
ble su  perdida,  pues  darian  fecha  al  tesoro. 

De  ser  cierta  la  referencia  de  que  fue  hallado 

todo  dentro  de  una  caja  de  metal,  imagina- 
mos  si  esta  seria  un  area  ferrada  de  las  que 

los  romanos  guardaban  en  los  atrios  de  sus 
casas,  como  se  vc  en  Pompeya. 

Que  hubo  poblacion  romana  donde  hay 
la  de  Santisteban  del  Puerto,  es  cosa  admiti- 

da  y  fue  aquella 
lallamada//«#o, 

municipiositua- 
do  cerca  y  al 
X.  E.  de  Castillo, 

junto  a  la  via 
romana  de  Cor- 
duvaaLaminium 

de  donde  partia 
otra  a  Toletum. 

Que  aquella  po- 
blacion lo  fuese 

antes  iberica  pa- 
rece casi  seguro, 

dado  que  se  ha- 
lla  en  una  re- 

gion rica  por  sus 
minas  y  por  la 
feracidad  de  su 

tierra.  Por  otra 

parte,  Santiste- 
ban del  Puerto 

no  esta  lejos  de 
Santa  Elena, 

cerca  de  cuyo 

pueblo  se  ha  des- 
cubierto  el  santuario  iberico  de  donde  pro- 
cede  la  cuantiosa  y  valiosisima  coleccion 

de  ex-votos  de  bronce  que  posee  hoy  tam- 
bien  nuestro  Museo  Arqueologico  Nacional. 

EL  TESORO  DE  PEROTITOS.  COPA  ROMANA  DE  PLATA  CON  ADORNOS 
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A  pesar  de  lo  dicho  pudiera  creerse  que 

el  tesoro  no  lo  fuera  domestico  de  algun  pa- 
tricio  de  Hugo,  sino  que  fuese  tan  solo  resto 

de  un  taller  de  platero,  que  echaba  mano  de 

esas  piezas  para  fundirlas.  Induce  a  admitir 
esta  hipotesis  ciertos  detalles,  cuales  son  que 

algunas  de  las  laminas  de  que  fueron  forma- 
dos  los  vasos  estaban  dobladas,  la  presencia 

de  varies  fragmentos  y  un  trozo  de  plata  fun- 
dido,  formando  una  especie  de  torta. 

El  lote  adquirido  por  el  Museo  consta  de 
diez  piezas  enteras,  que  son  una  patera, 

cinco  copas,  un  brazalete.  una  pulsera  y  dos 

fibulas,  otros  cinco  vasos  en  estado  fragmen- 
tario  y  pedazos  de  algunos  mas.  a  lo  que  se 
aiiade  el  trozo  fundido.  El  total  de  plata  da 

un  peso  de  3.55i.5o  gramos.  Los  caracteres 
artistico  industriales  acusan  trabajo  iberico  y 

greco  -  romano. 
Las  copas,  salvo 

una  grande  con 

pie,  carecen  de el.  siendo  tan 

solo  apropiadas 

para  tenerlas  en 
la  mano  duran- 
te  la  libacion. 

Unas  son  de  for- 
ma conica,  otras 

ovoidea  y  otras 

semiesfericas. 

Las  primerasco- 
rresponden  al  ti- 
po  del  conocido vaso  de  Castulo; 

y  de  este  genero 
de  vasos  de  plata 
ibericos,  cuya 

forma  originaria 
es  la  del  phiale 

griego,  posee  ya 

el  Museo  Ar- 

queologico cua- tro  ejemplares. 
Como  estas,  cuatro  de  las  copas  congene- 
res  de  Perotitos,  tienen  un  reborde  moldura- 

do  por  la  p?rte  interior  de  la  boca,  y  sola- 
mente  en  una  copa  por  la  parte  exterior 
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tambien,  en  ambas  con  un  feston  punteado, 

ofreciendose  en  las  otras  tres  copas  al  exte- 

rior completamente  liso,  como  mas  apropia- 
do  para  beber.  Otra  de  las  copas  en  estado 

fragmentario  muestra  al  interior  de  la  boca 

un  feston  de  ovarios.  Otro  fragmento  ofrece 

decoracion  repujada  en  el  cuerpo  del  vaso  y 

consiste  en  grandes  ci'rculos  concentricos, 
motivo  que  se  ve  tambien  en  vasos  de  arcilla 

rojos  de  los  vulgarmente  llamados  en  Espaiia 

saguntinos,  de  manufactura  ibero-romana. 
La  mayor  de  las 

copas  semiesfericas 

tiene  grabada  en  tra- 

zos  muy  tenues.  al  ex- 
terior, junto  al  borde. 

una  inscripcion  en 
caracteres  latinos  e 

ibericos  que  parece 

reterirse  al  poseedor 
del  vaso. 

I. a  co pa  con  pie 

que  es  la  mayor,}' que 
es  tambien  la  mas  ar- 
tistica,  es  de  forma 

semiovoidea,  a  modo 
de  cnitera  sin  asas, 

forma  intermedia  en- 

tre  las  de  las  copas 

clasicas  y  las  ibericas. 
Como  las  anteriores 

tiene  el  reborde  in- 
terior moldurado.  Al 

exterior  lleva  por  unico  adorno  junto  a  la 

boca  una  faja  o  zona  dorada  y  en  ella  graba- 
do  un  motivo  de  tallos  serpeantes  y  (lores. 

El  pie,  de  gracioso  perfil  en  curva  ondulante. 

se  adorna  con  palmetas  en  relieve,  en  las  que 

resalta  la  elegancia  greco-romana. 
Una  de  las  piezas  fragmentarias  es  de  un 

especie  de  cestillo,  que  acaso  revistio  algiin 
vaso  de  vidrio,  como  algunos  otros  romanos 

que  se  conservan. 

Otros  fragmentos  parecen  de  jarros  y  hay 

desde  luego  el  arranque  de  una  asa,  con  la- 

bor grabada,  de  triangulos  formados  por  li- 
neas  punteadas.  El  brazalete  es  una  cinta  de 

plata  que  se  revuelve  en  espiral,  de  cinco 

EL  TESORO   DE    PEROTITOS. 
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vueltas  figurando  una  serpiente,  cuya  cabeza 

esta  grabada  y  cuyo  tipo  es  griego.  La  pulsera 
es  otra  cinta  arqueda,  que  no  llega  a  cerrar 

el  circulo  con  adorno  grabado,  de  lineas  pun- 

teadas formando  triangulos  y  de  caracter  ibe- 
rico.  Ibericas  son  tambien  las  dos  fibulas  y 

de  tipo  distinto,  pues  las  forma  un  arco  que 
se  revuelve  sobre  si  mismo  y  de  uno  de  los 

cabos  destaca  la  parte  delantera  de  un  caballo. 

Estas  fibulas  o  imperdibles  conservan  restos 

de  haber  estado  doradas.  La  pieza  esencial- 
mente  artistica  y  ca- 

pital del  tesoro  es  la 

patera  repujada  y  cin- 
celada.  cuyo  diametro 

esdeo'  iy5.  Dentro  de 
unagralila,  que  festo 

nea  el  borde.  se  di- 

buja  sobre  la  plata  un 

teston  de  ondas  grie- 

gas  doradas,  que  cir- 
cuye  la  decoracion 
ligurativa  repujada, 

dispuesta  en  dos  zo- 
nas.  la  primera  mu- 
cho  mas  ancha  que  la 

segunda,  ambas  divi- didas  en  diez  sectores 

y  separadas  por  un 
teston  circular  forma- 

do  por  un  rosario 

como  los  que  deco- 
ran  los  arquitrabes 

jonicos  y  corintios.  De  medio  relieve  son  las 
figuras  de  la  zona  ancha  y  las  de  la  estrecha 

de  bajo  y  suave  relieve.  Por  el  contrario,  en 

el  centro,  destaca  en  alto  relieve  un  meda- 

llon,  cuyo  realce  mide  0-028,  dejando  por  el 
reverse  el  hueco  propio  de  toda  patera  para 
afianzarla  con  el  dedo  indice  mientras  con  el 

pulgar  se  la  sujeta  por  el  borde.  Debio  tener 
este  plato  como  sus  congeneres  una  cubierta 

exterior,  que  falta.  Las  figuras  y  el  medallon 
conservan  todavia  restos  de  haber  estado  do- 

rados. En  cuanto  a  los  asuntos  desarrollados 

en  su  decoracion,  en  la  zona  ancha,  se  ven 

repartidos  en  los  diez  sectores,  cuyas  lineas 
divisorias  son  arboles,  otras  tantas  figuras  de 

COPA  I'BERO-ROMANA  DE 
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centauros  y  centauresas  en  regocijada  carre- 
ra,  quien  pulsando  una  lira,  quien  tocando 
la  doble  flauta,  quien  el  timpano  o  pandero. 

quien  los  platillos,  quien  llevando  una  crate- 
ra,  que  debera  contener  el  nectar  baquico, 

quien  jarra  y  patera  para  la  libracion,  quien 
un  plato  con  frutos,  quien  la  antorcha  que 
ha  de  alumbrar  la  ofrenda  al  numen  de  la 

floresta.  En  la  zona  estrecha  forman  las  di- 

visiones,  soportes  o  columnillas  que  ostentan 

trof'eos  y  en  los  diez  espacios  se  desarrollan 
escenas  venatorias, 

en  las  que  los  prota- 

gonistas  son  gracio- 
sos  amorcillos.  En 

todo  lo  dicho  campea 

y  triunfa,  con  sus  ga- 

llardi'as  y  delicade- 
zas.  el  gusto  greco- 
romano  de  abolengo 

helenistico  alejandri- 
no,  cual  le  vemos  en 

la  decoracion  pom- 

peyana,  cuyo  recuer- 
do  evocan  las  esce- 

nas e  imagenes  aca- 
badas  de  describir. 

De  ello  difiere,  re- 
velando  distintos 

gustos  y  mano,  el 
medallon  central  que 

representa  de  busto  a 

Hercules  nino  aho- 

gando  las  serpientes  y  llevando  por  casco 

la  cabeza  del  Icon  nemeo.  la  que  constitu- 

ye  el  motive  de  mayor  resalte  y  cuya  in- 
terpretacion  estilizada  indica  que  acaso  fue 

copiada  o  imitada  del  goterion  de  algun  tem- 
plo,  siendo  ademas  de  notar  en  tal  cabeza 

el  feston  que  como  interpretacion  de  la  me- 

lena  la  bordea,  con  adorno  grabado.  for- 
mando  picos.  Este  motive  ornamental  y  la 
cabeza  del  dios,  tan  distante  de  los  modelos 

clasicos,  aiin  los  arcaicos  y  mas  aun  de  las 

elegantes  figuras  de  la  orla,  revela,  a  mi  jui- 
cio,  con  bastante  claridad,  juntamente  con 

cierta  tosquedad  del  trabajo,  que  el  meda- 

llon es  obra  iberica,  pero  aplicada  a  la  greco- 

•**•• 
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romana,  pues  toda  la  patera  es  de  una  pieza. 
Ello  da  especial  importancia  a  tan  bella  pieza 
de  plateria  hispana. 

Pocas  pateras  romanas  de  plata  se  ban 

descubierto  en  Espafia;  y  una  sola  entre  ellas, 
comparable:  el  llamado  plato  de  Otancs,  (i) 

cuyo  asunto,  referente  a  las  aguas  medici- 
nales  de  Umeri  en  Cantabria,  y  cuyo  estilo 

semejante  al  de  las  monedas,  es  muy  distinto 

al  de  la  patera  de  Perotitos.  La  otra  pieza 
analoga  a  estas  es  el  llamado  disco  de  Teodo- 

sio  y  que  es,  a  su  vez, 

un  gran  plato  o  ban- 
deja,  existente  en  la 
Real  Academia  de  la 

Historia;  pero  es  de 

estilo  y  t'echa  muy 
posteriores.  Aqui  se 
marca  la  evolucion 

del  arte.  de  que  ha 

de  arrancar  el  gusto 

bizantino,  mientras 

que  el  plato  de  Ota- iies  corresponde  al 

ponderado  clasicismo 

del  siglo  i  6  princi- 
pios  del  ii  y  la  patera 
de  Perotitos  es  obra 

greco-romana-iberi- 

ca  un  poco  mas  an- 
tigua  que  la  citada. 

Del  siglo  i,  se  pue- 
den  considerar,  con 

bastante  probabilidad,  las  preciadas  piezas  que 

componen  el  tesoro,  el  cual  debe  de  ser  se- 
fialado  como  el  mas  importante  en  su  genero 

entre  los  descubiertos  en  Espafia,  por  el  nu- 

mero  y  variedad  de  sus  piezas,  las  que  de- 
muestran  el  grado  de  adelanto  que  en  ella 
alcanzo  en  la  antiguedad  la  plateria,  al  propio 

tiempo  que  la  coexistencia  del  gusto  indige- 
na  y  del  clasico  con  que  al  fin  se  impuso  el 

gran  pueblo  conquistador. 

JOSK   RAMON  MELIDA. 

( i )    Vfase  nuestra  monogrul'ia  publicada  en  la  Revista  de 
Archivos,  Uibliotecas  y  Miiseos.  (T.  I.,  pag.  289.) 
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EN  el  actual  renacimiento  artistico  de  Ks- 

pana,  —  ciego  a  toda  manifestacion  este- 
tica  habra  de  ser  quien  no  reconozca  el  salto 

dado  por  nuestro  arte  en  estos  ultimos  quin- 

ce aiios,  —  observase  un  fenomeno  que  no 
creemos  haber  sido  aun  senalado  por  ningun 

comentarista:  y  es  que.  mientras  Cue  la  pin- 
tura  la  que  primero  se  liberto  entre  nosotros 

de  las  rutinas  y  trucos  a  que  la  habia  conde- 
nado  el  ambiente;  mientras  fueron  nuestros 

pintores  quienes,  mas  que  por  influencia  del 

impresionismo  trances  — cual  muchos  creen 

-  por  instintiva  y  sabia  obediencia  a  las  le- 
yes  de  su  tradicion  y  de  su  idiosincrasia, 

aportaron  los  primeros  un  ideal  natural  y 
racional  al  arte  patrio,  hoy  parecen  ser  los 

escultores  los  indicados  para  unir  la  produc- 

cion  contemporanea  a  la  de  epocas  preceden- 

tes.  Que  al  fin  y  al  cabo,  novedad  en  arte, 

—  novedad  logica,  o  sea  cuajada.  viable,  - 
quiere  decir  siempre  prolongacion. 

Nuestros  pintores  supieron  antes  lo  que 
les  convenia:  es  cierto.  Los  eslabones  de  su 

cadena  se  aflojaron  en  determinados  perio- 
dos.  pero  no  se  rompieron  nunca  del  todo,  y 

ahi  estan  para  probarlo.  fehaciente  y  termi- 
nantemente,  entre  la  influencia  inmediata  de 

Goya  y  el  renacimiento  de  este  siglo,  la  es- 
plendida,  sutilisima  y  muy  espanola  escuela 

romantica,  —  un  Gutierrez  de  la  Vega,  un 
Villamil,  un  Esquivel,  no  ocupan  todavia  en 

nuestra  Historia  del  Arte  el  lugar  a  que  tie- 

nen  derecho;  —  ahi  esta  un  Resales,  cuyo 
solo  Testamento  de  Isabel  la  Catolica  bastaria 

para  consagrarle  como  uno  de  los  maestros 

mas  grandes  del  siglo  pasado:  ahi  esta.  en  fin. 
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Federico  de  Madrazo,  cuyos  retratos.  de  ser 

pintados  por  un  artista  transpirenaico,  go- 
zarian,  casi  todos,  de  la  fama,  bien  sen- 
tada,  de  la  celebre  Madame  de  Sennones... 

Mientras,  nuestros  escultores  callaban; 

peor  aun:  labora- 
ban  condenados 
al  silencio.  Obra 

her m osa,  salida 

de  su  cincel,  in- 
util  era  buscar- 

la;  ni  siquiera  po- 
dian  ofrecernos 

una  labor  digna, 

honraday  limpia- 
mente  hecha.  a 
falta  de  vuelos  en 

su  concepcion. 

Produciase  mu- 

cho,  desde  luego. 
Tal  sucede  siem- 

pre  en  las  epocas 
de  decadencia.  en 

que  losartistas  pa- 
recen,  no  ya  que- 
rer  disimular  con 

lacantidadlafalta 

de  calidad,  sino 

aturdirse  a  si  mis- 

mos  con  el  t'ebril 
ajetreo  de  su  pro- 
duccion;  como  si 
temiesen,  sobre 
todas  las  cosas.  el 

dar  punto  de  so- 
siego  a  sus  manos 

y  de  recogimien- 
to  a  su  alma;  ha- 
llarse,  en  la  Iran 

quilidad  del  ta- 
ller, trente  a  fren- 

te  con  las  furias 

del  arte  holladas 

por  su  culpa  y 
ocultas  tras  de 

cada  uno  de  sus  apuestos  y  huecos  monigo- 

tes.  Produciase.  pues,  —  hace  unos  cinco 

lustros,  —  mas  estatuaria  que  nunca.  Inunda- 

MATEO  INURRIA 

banse  plazas,  paseos  y  encrucijadas,  de  mo- 
numentos  que  aspiraban  a  encarnar  gallar- 
damente,  bien  el  esfuerzo  de  la  ciencia,  ya 

del  heroismo,  y  que  solo  podian  ser  su 
burda  caricatura,  y  jamas  llego  a  tanto  el 

niimero  de  bustos 
de  celebridades  y 

de  desconocidos. 

Y  entonces  Cue 

cuando  vino  Ma- 
teo  Inurria,  y  la 

escultura  espaiio- 
la  no  hubo  ya  de 

avergonzarse  de 
ser,entre  todas  las 
manifestaciones 

artisticas,  la  mas 

pobre  y,  al  pare- 
cer.  la  mas  irre- 
mediablemente 

impotente. 
jEsto  en  el  pais 

natal  de  Berru- 

guete.  de  Alonso Cano .  de  Pedro 

de  iMcna.  de  Gre- 

gorio  Hernandez 

y  de  Montunes! 
Basta  con  recor- 

dar  las  esculturas 

-yen  v  e  r  d  a  d 

que  nosduele  clar- ies este  nombre. 

-  hechas  en  Es- 

pana  en  la  segun- da  mitad  del  siglo 

pasado;  basta  con 
recordar  el  estado 

de  nuestra  esta- 
tuaria en  la  epoca 

en  que  aparecio 
Alateo  Inurria, 

y  con  ver  lo  que 
han  dado  y  dan 

de  si  los  esculto- 
res de  su  generacion,  para  comprender  el 

papel,  la  mision  desempenada  por  el  maes- 
tro cordobesen  el  moderno  renacimiento  del 

ESTUDIO 
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arte  espanol,  que  tanto  interes  ha  despertado 
en  el  extranjero.  Porque  ocurre  que  es  fuera 

del  pais  donde  de  esto  se  percataron. 
Y  es  que  la  lejania,  la  distancia,  impone 

naturalmente,  —  pese  a  todos  los  deseos  de 

proximidad  espiritual,  y  aun  a  todas  las  rea- 
lidades,  —  a  las  manitestaciones  de  idiosin- 

crasia  distinta  y  da  al  juicio  que  estas  inspi- 
ran.  un  a  modo  de  distanciamiento  historico 

que  infunde  a  los  juicios  una  certidumbre,  y 

liasta  con  t'recuencia  una  serenidad  imposi- 
bles  en  los  juicios  de  cerca  y  contempora- 

neos.  No  es  paradogico  afirmar  que  una  ma- 
nitestacion  cualquiera  de  orden  espiritual.  es 

juzgada  por  espiritus  exoticos  y  semejantes 

(pues  el  exotismo  de  las  razas  totalmente  di- 
sociadasde  nosotros,  cual.  verbigracia.  China 
o  la  Polinesia, 

hallase  siem- 

pre  separado 
de  nosotros 

por  barreras 
queimpiden  la 

contemporani- 
zacion),  como 

ya  lo  sera  en 
muchos  de  sus 

aspectos  por 

las  epocas  ve- 
nideras.  Y  asi. 

la  tuerza  y  el 

caracter  gene- 
rico  de  nuestro 

arte  actual  vi- 
bran  mas  para 

una  sensibili- 
dad  extranjera 

que  para  uno 
Je  nosotros, 

demasiado  me- 
tidos  en  ello. 

*  *  * 

En  la  Exposi- 
cion  Nacional 

de  Arte,  cele- 
brada  en  Ma- 

drid en  igi5, 

sucedio  un  he-  MATEO  INURRIA 

cho  altamente  significative.  Mateo  Inurria, 

propuesto  para  la  Medalla  de  Honor,  no  al- 
canzo  esta  recompensa,  a  causa  de  una  ligeri- 
sima  diferencia  de  votos.  Sabido  es  por  todo 

aquel  que  acostumbra  a  ocuparse  en  cuestio- 
nes  artisticas,  lo  dificil  --  casi  diriamos  lo 

imposible  —  que  es  el  ver  a  varies  artistas  de 
acuerdo  en  un  juicio,  maxime  si  se  trata  de 

opinar  respecto  a  un  companero.  Pues  bien, 

en  aquella  Exposicion  Nacional  de  191 5,  su- 
cedio, con  respecto  a  Mateo  Inurria,  algo 

verdaderamente  inaudito:  no  obtuvo  el  pre- 

mio  ambicionado;  pero  sus  companeros,  ar- 

tistas espanoles  pertenecientes  a  las  mas  di- 
versas  escuelas  y  comulgando  en  las  mas 

opuestas  capillas.  asociaronse .  espontanea- 

mente,  para  tributarle  un  homenaje  que  fue- 
se  testimonio 

de  admiracion 
hacia  la  obra 
realizada  por 

el  agasajado. 

<;Es  que  las 
obras  por  el 

presentadas entonces  eran 

de  una  belleza 

tan  incontras- 

table  y  avasa- 
lladora  que  so- 
metia  instanta- 
neamente?  No 

creemos  fuese 

eso:  y  no  lo 

creemos,  por- 

que,  para  que 
una  obra  de  ar- te se  imponga, 

le  hace  falta, 

por  muy  alta 
que  este,  pasar 

por  lacriba  del 
tiempo  y  apa- 

recer  revesti- 

da  con  esa  au- 

reola, esa  con- 
sagracion  a 

EL  GRAN  CAPITAN  ffiofi  qUC  Solo 
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puede  dar  la  reverencia  continua  de  varias  ge- 
neraciones.  No  existe  hoy  artista,  por  grande 

que  sea,  a  quien 
no  se  discuta,  y 
aun  se  detracte 

apasionadamen- 
te.  Pero  nadie  re- 

gatea  ya  su  admi- 
racion  a  un  Mi- 

guel Angel,  en- 
cumbrado  por  los 

siglos  por  enci- 
ma  de  las  pasio- 
nes  del  momento. 

Las  obras  ex- 
puestas  en  191 5 

por  Mateo  Inu- 
rria  eran,  cierta- 

mente.  muy  be- 
llas;  y  tbrmaban. 
dentro  de  la  for/.o- 

sa  vulgaridad  del 

conjunto  de  una 

gran  exhibicion, 
una  manifesta- 
cion  escogida,  un 

algo,  que  eviden- 
ciaba  la  presencia 

en  la  obra  crea- 

da,  de  una  sensi- 

bilidad  y  una  con- 
ciencia;  en  una 

palabra,  una  pro- 
duccion  ante  la 

cual  leera  posible 

al  espectador  re- 
coger  su  espiritu, 

y  con  la  cual  este 

podia  dialogar 
casiintimamente. 

Eran.  estas  obras, 

tres  bustosde  mu- 
chachas,  Idolo 

eterno,  un  busto 

de  gitana,  de  mar- 
mol  serpentina, 

que  es  indiscuti- 
blemente  una  de  MATED  INURRIA 

las  creaciones   mas  intensas  de  su  autor,  y 

una  de  esas  figuritas — dechado  de  gracia  y  de 
refinamiento  —  de 

desnudo  femeni- 

no,  que  constitu- 
yen  la  caracteris- 
tica  mas  pronun- 
ciada  del  arte  de 
Inurria,  y,  en 
nuestro  concepto, 

el  verdadero  sello 

de  su  personali- dad.  Eran,  tales 

obras,  de  interes 
indiscutible,  y  se 

destacaban  por 

encima  de  las 

demas  esculturas 
del  certamen; 

mas,  la  manifes- 
tacion  de  adhe- 

sion a  que  dieron 

lugar,  no  la  mo- tivo  ese  interes 

particular  suyo, 

lo  que  ellas  aisla 
damente  signifi- 

caban;  en  ese  ho- 
menaje,  no  eran 
unicamente  las 

seis  obras  expues- 

tas  por  Inurria  las 

que  se  admira- ban :  lo  que  se 

queria  aplaudir 
era  la  obra  total 
del  estatuario  y 

todo  lo  que  esta 

produccion  signi- 
ficaba  y  vale  en 

el  arte  espanol  de 
nuestros  dias. 

Y  es  que,  si 

bien  hay  obras 

que  a  algunos  po- 
dran  parecer  mas 

sugerentes,  no 

LA  PARRA  hay  obra  que  ha- 
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ya  llegado  mas  a  tiempo  que  la  de  Inurria. 

Deciamos  que  las  figuritas  de  desnudos 
femeninos  eran,  a 

juicio  nuestro,  — 
y  no  creemos 

equivocarnos  al 

asegurar  que  tam- 
bien  a  juicio  de 

su  autor,  —  el  as- 

pecto  mas  repre- 
sentative de  la 

produccion  inu- 
rriana.  En  estos 

desnudos  de  ta- 

mano  muy  infe- 
rior al  natural,— 

La  Parr  a  y  sus 

companeras  ano- 

nimas,  que  el  au- 
tor, sabiendo  que 

su  significacion 
reside  toda  ella  en 

la  forma,  conten- 
tase  con  llamar 

Dcsnudo  o  Kstu- 

dio,  —  Mateo  Inu- 

rria pone,  no  tan 

solotalentoycien- 
cia,  sino ,  tam- 
bien,  y  mejor  que 

en  ningun  otroas- 
pecto  de  su  arte, 
losanhelosde  este 

talento  y  de  esta 
sutil  ciencia:  todo 

el  deseo  de  su 

existencia  de  ado- 

rador  de  la  for- 

ma y  de  la  vida. 
En  un  monu- 

mento,en  un  bus- 

to-retrato,  el  es- 
cultor  se  halla 

siempre  sujeto  a 
ciertasnormasim- 

puestas  de  ante- 
mano  e  ineludi- 

bles.  Ello,  por  MATEO  INURRIA 

muy  absorbente  que  sea  la  personalidad  del 

artista    y    muy  grande    su    independencia: 

piensese,  sino,  en 

Miguel  Angel  no 

logrando  termi- 
nar,  por  no  poder 
hacerlo  a  gusto, 

el  monumento  de 

Julio  II.  Mas,  en 

las  figurascreadas 

espontaneamente 
—  instintivamen- 

te,  nos  atreveria- 
mos  casi  a  decir, 

—  con  el  unico  fin 

de  cumplir  un  de- 
seo o  de  respon- 

der  a  un  afan  espi- 
ritual,  el  escultor 

mucstrase,    real- 

mente.  en  la  ple- 
nitud  de  sus  me- 

dios,   en  su  inte- 
gridad.  Alii, en  las 
obras  no  encarga- 
das.  o  encargadas 

sin  imposicion  ni 

limitacion  de  nor- 
mas,  es  en  donde 

hay  que  ir  a  bus- car  al  artista.    De 

todas    las    alego- 
rias  cortesanas  de 

Coysevox,  la  que 

mejor  le  impone 
a  laconsideracion 

de  la   posteridad, 

es  aquella  delicio- 
sa  Diana  cuya  mi- 

tologica  designa- 
cion    oculta    mal 

una  muy  desen- 
fadada   represen- 
tacion  de  la  du- 

quesita  de  Borgo- 
na,  y  que,  pese  a su  mitologia,  es, 

liana  yunicamen- 
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te,  una  exquisita  figura  de  semidesnudo  fe- 
menino.    De  Falconet,  no  es,  ciertamente,  el 

enfatico  monumento  de  Pedro  el  Grande  el 

que  le  lleva  hoy  todavia  el  aplauso;   antes, 

por  el  contrario,   la  muy  familiar  Banista  y 
las  tan  divulgadas  Tres  Gracias  del  reloj  de 
la  Coleccion  Camondo.  Para  Mateo  Inurria, 

autor  de  innumerables  monumentos  y  bus- 
tos  retratos,  estas  figuritas.  hechas  «a  placer», 
son  la  mas  completa  realization  de  su  arte, 

de  lo  que  (il  mismo  puede  esperar  de  su  obra, 

y  de  lo  que  su  obra  nos  puede  proporcionar. 
Son  su  obra 
verdadera,    y 

aunque  siem- 

pre   sea  aven- 
turado    augu- 
rar  acerca   del 

p o r  v e n  i  r ,  no 
creemos  lo  sea 

el  asegurar  ya 

hoy   que,   mas 
adelante.cuan- 

do  haya  trans- 
currido    tiem- 

po    bast  ante 

para  equili- 
brar  y  serenar 
la  opinion  que 

merezca  el  ar- 

tista.   no  se- 
ran    la  estatua 

ecuestre  del 

Gran  Capitan, 

ni  lasgigantes- 
cas  figuras  de 

la  puerta  de  la 

Necropolis  ma- 
drileiia  las  que 

haran  mas  ta- 

moso  el  nom- 
bre  de  su  crea- 
dor,  sino  estos 

paquenos  des- 
nudos  que  pa- 
recen  haber  apresado,  en  los  pliegues  de  su 

carne  y  la  flexion  de  sus   miembros,  toda 

la  palpitacion  de  la  vida,  y  concentrado,  en 

MATEO  INURRIA 

su  inmutable  actitud,  la  multiplicidad  de 

todos  los  gestos  y  de  todas  las  expresiones. 

La  escultura,  hija  directa  de  la  arquitec- 

tura,  no  necesita,  para  ser  grande,  presentar- 
se  con  grandes  dimensiones.  En  todas  las 

epocas  del  arte,  y,  principalmente,  en  las  que 
supieron  imponerse  por  su  estatuaria,  hubo, 

siempre,  junto  a  las  producciones  de  gran 
tamafio,  otras  pequenas,  y  hasta  diminutas, 

que  lograron.  no  menos  que  sus  hermanas 
mayores.  encarnar  el  ideal  de  su  tiempo. 

Egipto,  el  pais  del  arte  colosal  por  excelen- 

cia,  nos  ha  de- 

jado  pequenas esfinges  y  pe- 

quefios  Osiris, 
sin  hablar  de 

las  pequenas 

estatuitasfami- 
liares  del  Me- 
dio  I  m  perio, 

cuyo  papel  fue 
s  e  m  e  j  a  n  t  e  a  1 

que  habian  de desem  pe  nar 

mas  tarde  las 

Tanagras  y  las 

Myrinas.  Y, 

saltando  los  si- 

glos  de  un  pe- riodoenterode 
la  civilizacion, 

haciendo  caso 

omiso  de  las 

figuritas  de  ba- 
rro  cocido,  y 

hasta  de  bron- 
ce,  del  mundo 

pagano,  ^no 
fue,  acaso,  pre- 

cedida  la  pom- 

pa  de  un  Mi- guel Angel,  su 

FORMA  grandilocuen- 
te  apoteosis, 

por  la  delicadeza  de  los  Delia  Robbia  y  de 

Mino  de  Fiesole?  ̂ No  fue  el  mismo  Buona- 

rroti quien  dijo  que  la  segunda  de  las  puer- 
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tas  de  Ghiberti  era  digna  del  Paraiso?  Todo 

el  ideal  estetico  del  siglo  xvm  trances  esta 

en  las  pequenas  terres  cuites  de  Clodion.  Y 

no  hablemos  ya  de  los  llamados  «peque- 
nos  maestros»de 

aquella  epoca. 
Kilo  nos  llevaria 

demasiado  lejos; 

mas,  sin  querer 

traspasar  los  li- 
mitesnaturalesde 

este  articulo,  ni 

penetrar  en  el  te- 
rreno  de  la  pin- 
tura,  tuerza  nos 
es  recordar  que 

esos  petits  mai'lrcs del  pincel  y  el 

buril  han  logra- 

do  ser.  por  su  es- 
pontaneidud  y  cl 
acorde  per  fee  to 
con  el  ambiente  y 

los  gustos  y  cos- 
tumbres  del  mo- 

menio  y  por  res- 

ponder  intima- 
mente,  totalmen- 
te,  a  las  necesida- 
des  de  su  epoca. 

el  mas  alto  mo- 

numento  nacio- 

nal  del  arte  tran- 

ces, el  que  le  da 
su  caracter  y  lo 
simboliza.  Desde 

este  punto  de  mira,  las  obras.  no  ya  de  \Yat- 
teau,  el  maestro,  sino  del  inconsistente  Bou- 

cher y  del  divin  Frago.  son  inlinitamente 

mas  representativas  que  las  de  un  Delacroix, 

pongamos  por  ejemplo.  Y  no  olvidemos, 

tampoco,  que  asi  lo  confirmaron  los  prime- 
ros  impresionistas  al  querer  reanudar  con  la 

tradicion  francesa  del  siglo  xvm.  Nada  de 

extrafio  que  hoy  en  dia,  cuando  el  arte  ha 

bajado  del  muro  y  del  pedestal  al  caballete  y 

al  uso  cuotidiano,  nada  de  extrano  que  un 

escultor  prefiera,  para  su  obra  mas  afirma- 

MATEO  INURBIA 

tiva,  la  delicadeza  de  unas  figuras  reducidas. 

Son  siempre,  estas  pequenas  figuras  de 

Mateo  Inurria,  desnudos,    y  siempre  desnu- 
dos  de  mujer.    No   necesitan   nombre:   Idolo 

eterno,  titulo  de 

una  de  las  obras 
de  su  autor  que 

conviene  a  todas 

ellas.  Y  un  califi- 

cativo  les  convie- 

ne mas  que  to- 
dos:  modernas. 

Lo  son  sutilmen- 
te,  agudamente, 
con  exasperacion, 

dentro  de  la  eter- 

nidad  de  su  rit- 

mo;  de  un  mo- dernismoque,  sin 

complemento  de 

atributos  alegori- 

cos  ni  de  simbo- 

los,  las  situa,  cer- 
teramente,  en  su 

tiempo;  las  da  va- lor de  actualidad, 

haciendolas  res- 

ponder  al  sentido 
de  la  grave  vida 
contemporanea. 

En  todas  ellas, 

lo  que  Inurria 
busca  e  interpre- 
ta,  es  la  vibracion 

de  los  nervios  de- 
bajo  de  la  piel,  la 

nerviosidad  que  hace  tenderse  los  miembros 

como  arcos  y  cimbrearse  las  cinturas.  Dentro 
de  su  aparente  inmovilidad  y  de  la  quietud 

exterior  de  sus  gestos,  estos  cuerpos  palpi- 
tantes,  alargados,  esbeltisimos,  parecen,  aun 

cuando  no  esten  en  pie,  —  como  el  ultimo, 
no  concluido  todavia,  —  alzarse  de  puntillas 
y  estirarse  cual  serpientes.  Tienen,  a  pesar 

de  todo,  y  por  el  mismo  aplomo  con  que  se 
ofrecen,  la  tranquila  seguridad  de  las  obras 
bien  asentadas.  Son  las  figuras  familiares  de 

nuestra  epoca,  asi  como  la  Dan^arina  fue  la 

IDOLO  ETERNO 
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figura  familiar  de  Grecia  y  la  Canefora  la  fi- 
gura  familiar  y  noble  nacida  a  un  ritmo 
hieratico.  Son  el  resumen  y  la  significacion 
verdadera  de  la  produccion  de  Inurria;  en- 
cierran  todo  lo  que  esta  produccion  tiene  de 

espontaneidad,  de  verdad,  de  honradez  pri- 
mordial, y,  tambien,  todo  lo  que  tiene  de 

estudio  paciente,  de  sabiduna  largamente 

adquirida,  y  de  dominio  de  los  medios  ma- 
teriales  de  su 

arte.  For  eso,  y 

porque  son,  a 
todas  luces,  la 
obra  de  elec- 
ciondesu  crea- 

dor,  aquella 

que  es  su  ma- 
yor descanso  y 

su  maxima  fa- 
tiga,  nosdicen, 

mejor  que  nin- 
gun  otro  as- 
pecto  de  la  pro- 
duccion  inu- 
rriana  —  aim 

de  aquellos 

que  superfi- 
cialmente  pu- 
dieran  juzgar- 
se  mas  trascen- 

dentales,  —  la 
cantidad  de  vi- 
da  que  Mateo 
Inurria  ha  in- 
suflado  a  la 

moderna  esta- 

tuaria  espano- 
la.  Y  basta  el 

contemplar  el  admirable  sepulcro  hecho  para 

una  capilla  de  Cordoba,  esa  lapida  tumula- 
ria  en  que  yacente  encapuchado  solo  revela, 

en  su  quietud  sin  rigidez,  la  mascara  sober- 
biamente  modelada  y  las  manos  entrecruza- 
das  con  magnifica  estilizacion;  basta  contem- 

plar esta  obra  maestra  —  involuntariamente 
evocamos  ante  ella  la  lapida  de  Fra  Angelico, 

—  para  comprender  que  Mateo  Inurria  ha 
sabido  hacer  hablar,  en  el  lenguaje  que  le 

MATED  INURRIA 

correspondia  —  y  muy  antiguo  y  muy  mo- 
derno,  e  hijo  de  nuestra  gloriosa  estatuaria 

renacentista  y  abierto  a  la  mas  decidida  emo- 
cion  de  hoy,  — a  la  escultura  espanola. 

Sea  todo  lo  expuesto  en  elogio  del  artista 
que  tanto  de  su  alma  puso  en  la  interesante 

labor  producida.  Esta  labor  sera  la  que,  an- 
dando  los  anos,  rodeara  su  nombre  de  inmar- 

cesible  presti- 

gio.  For  lo  me- nos  asi  cabe 
esperarlo;  por 
m  u  c  h o  que 

cam  bien  los 

gustos  y  por 
mucho  que  se 

pretenda  que 

la  plastica  sea 
cosa  distin ta 

de  lo  que  vino 
siendo.  Que  la 
moda,  asaz  de 

caprichosa,  no 

pudo  jamas atentar  contra 
lo  esencial  de 

la  obra  artisti- 
ca:  es  decir.  de 

lo  que  es  pre- ciso  mantener 

siempre  que  se 

ambicione  rea- 

lizar  obra  per- 
durable, que 

resista  precisa- 
mente  lo  pasa- 

gero  de  las  ten- tendencias  y  se  convierta  en  obra  digna  de 
admiracion  en  todos  los  tiempos.  Esta  suerte 

de  producciones  son  las  con  que  ha  de  sonar 
el  artista  que  aspire  a  la  inmortalidad.  Para 
alcanzarla,  con  la  emocidn  inconfundible, 

ha  de  dejar  en  su  trabajo  cuanto  sea  capaz 
de  lograr  con  el  estudio  sereno  y  razonado. 
Con  la  plenitud  de  ciencia.  Que  tambien  de 

esta,  y  no  escasa,  requiere  el  arte. 
MARGARITA  NELKEN. 

DOCTOR    MONTOYA 
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ECOS  ARTISTICOS 

EL  POLIPTICO  DEL  CORDERO  Ml'STICO,  DE  LOS  HER- 

MANOS  VAN  EYCK.  —  En  el  mes  de  Agosto  de  1920 
fu£  expuesta  esa  famosa  obra  pict6rica  en  el  museo 
de  Bruselas.  Tras  de  unas  semanas  fue  reintegrado 

a  la  iglesia  de  San  Bavon,  en  Gante,  integrado  no 
solo  por  las  tablas  quc  Alemania  hubo  de  restituir, 
en  virtud  del  tratado  de  Versallos,  sino  tambi^n 

por  las  en  que  aparccen  Adan  y  Eva  y  que  figura- 
ron  en  el  expresado  museo  belga. 

CoLECCi6N  VENDIDA.  —  A  fines  de  i<)i<)  lue  ven- 
dida  la  coleccidn  de  monedas  griegas  que  habia 

poseido  Maximo  Collignon.  La  integraban  nume- 
rosas  piezas  de  la  Italia  meridional  y  de  Sicilia. 

Con  esas  monedas  habia,  ademas,  figulinas 

egipcias  y  ejemplares  ceramicos 

LEGADOS.  —  La  viuda  de  Carlos  Gamier,  el  ar- 
quitecto  del  teatro  de  la  Opera,  de  Paris,  Ieg6  al 
museo  del  Louvre,  el  busto  de  su  esposo,  por  Car- 
peaux;  su  medalla,  modelada  por  Chaplain;  su 
retrato  en  esmalte,  por  Lessepven  y  el  retrato  de 

los  esposos  Gamier  y  de  su  hijo  Cristian,  por  Pa- 
blo Baudry,  el  autor  de  las  famosas  pinturas  mu- 

rales  del  citado  teatro. 

De  este  ultimo  pintor  y  de  Pascal  ha  dejado  a 
la  Escuela  de  Bellas  Artes  la  correspondencia  que 
sostuvieron  con  Gamier.  Al  propio  centro  docenie 

lego  el  retrato  de  Gamier,  por  Bouguereau  y  di- 
bujos  de  Baudry. 

A  la  biblioteca  del  teatro  de  la  Opera,  le  corres- 
pondieron  retratos  de  Gamier,  debidos  a  Gerome, 

Carlos  Durer,  Barrias,  Boulanger,  Saintin  y  Bida, 
y  tambi^n  los  bocetos  de  Boulanger  para  el  foyer 
de  la  Danza  del  gran  teatro  parisiense. 

NECROLOGI'A.  —  Al  cumplir  los  83  anos,  falle- 
ci6,  en  su  posesi6n  de  Fleurieu-sur-Sa6ne,  Emilio 
Gimet.  Fud  el  arte  musical  el  que  le  sedujo;  pero 
la  afici6n  a  viajar  le  Ilev6  al  Africa  y  al  Extreme 
Oriente,  y  alii  se  despertd  su  afan  decoleccionista. 
Merced  a  esto,  cuenta  hoy  la  ciudad  de  Paris  con 

el  Museo  Gimet,  donde  la  inteligencia,  la  genero- 
sidad  y  el  entusiasmo  del  fundador  reunid,  con  la 

ayuda  del  Estado  y  el  concurso  del  municipio  pa- 
risiense, una  magnifica  colecci6n  de  obras  de  arte 

oriental.  Todos  los  estudiosos  conocen  ese  museo 

excepcional,  como  las  publicaciones  que  se  le 
deben. 

En  1912,  llevo  una  parte  de  su  coleccion  al 
museo  que  estableci6  en  Lion,  su  ciudad  natal.  El 
aumento  de  los  ejemplares  que  iba  reuniendo  en 
el  museo  de  Paris,  le  permitid,  asimismo,  favorecer 
los  museos  de  Nantes,  del  Havre,  el  arqueo!6gico 
de  Tolosa  y  la  Facultad  de  Medicina  de  Burdeos. 

MUSEO  RODIN.  —  Para  el  fue  ofrecido  por  don 

Carlos  Madariaga,  un  vaciado  del  alto-relieve  que 
decora  la  base  del  monumento  elevado  en  Buenos 

Aires  al  poeta  argentino  Sarmiento.  En  ese  relieve 

aparece  Apolo  matando  a  la  serpiente  Piton,  asun- 
to  con  que  es  simbolizada  la  acci6n  desempenada 

en  la  Republica  sud-americana  por  Sarmiento,  en 
su  calidad  de  hombre  de  Estado. 

TA.RREGA  (CATALUNA) 
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(A)    OAPA  EN  BORDADO  INliLES  DEL  CARDENAL  CARRILLO  DE  ALBORNOZ  (siGLO  Xiv) CATEDRAL   DE  TOLEDO 

EL  FRONTAL  BORDADO  DE  LA  SEO  DE  MANRESA 

EN  la  fastuosidad  que  desplegaron  las  artes 
al  comenzar  el  siglo  xiv,  los  bordados 

tomaron  una  parte  muy  principal,  perfeccio- 
nandose  hasta  alcanzar  el  punto  culminante 

de  su  curva.  Poco  mas  tarde,  tuvieron  que 

rivalizar  con  los  tapices  y  las  telas  suntuosas. 

La  sociedad  tomo  en  aquel  siglo  un  nuevo 

aspecto:  las  severas  costumbres  de  los  tiem- 
pos  romanicos,  que  habian  persistido  hasta 

entonces,  cedieron  el  paso  a  un  lujo  cada 

dia  mas  desenfrenado.  Los  recios  trajes  ta- 

lares,  holgados  y  solemnes.  fueron  substitui- 

dos  por  caprichosos  ropajes  de  seda  o  de  ter- 
ciopelo,  que  sin  pudor  se  cifieron  al  cuerpo 

y  se  decoraron  con  bordados  y  perlas,  con 

pieles  y  plumas  preciosas.  Se  bordaban  no 

solamente  los  vestidos  y  los  ornamentos  sa- 
cerdotales,  sino  tambien  las  libreas,  los 

arneses  y  las  cosas  mas  insignificantes.  Los 

broches,  los  cingulos,  los  collares,  las  diade- 

mas  y  los  sombreros  fueron  acompanados  de 

deliciosas  ori'ebrerias  realzadas  con  esmaltes. 
Atbrtunadamente,  este  dispendio  clerique- 

za  inconcebible  y  ruinosa,  manifestada  en  el 

culto,  en  las  bodas,  festines,  cortejos,  cacerias 

y  viajes,  vino  a  coincidir  con  un  gusto  artis- 
tico  extraordinario,  dando  lugar,  en  las  obras 
de  arte,  al  enlace  de  la  forma  acertadamente 

resuelta,  y  de  la  ejecucidn  esmerada,  llevada 
a  cabo  con  los  materiales  mas  nobles.  De 

ahi,  que  surgieran  labores  tan  maravillosas 
como  el  frontal  bordado  florentino  que  se 

conserva  en  la  iglesia  de  Santa  Maria  o  Seo 

de  Manresa.  Felicitemonos  de  que  no  vinie- 
ra  decorado  con  lineas  de  perlas,  con  gemas 

u  otras  piedras  finas  o  preciosas,  como  era 
relativamente  frecuente  en  piezas  de  esta 

importancia.  Las  telas  que  las  llevaban,  y  que 

conocemos  por  los  documentos  o  las  pintu- 
ras  de  los  retablos,  no  han  llegado  a  nues- 

1918  a  20.  VI.  N.°  12. 
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(B)    CAPA   EN   BORPADO   1NGI.ES,  DE  LA  IGLES1A  DE  DAROCA  (SIOLO  XIV) 
MUSEO  ARQUEOL6G1CO  DE  MADRID 

tros  dias,  por  tener  aparejada  su  destruccion 
en  su  propia  riqueza. 

^Conio  y  por  que  fue  a  parar  a  Manresa 

este  bordado  extraordinario?' 
Kn  esta  ciudad  se  comenzaron,  en  1322,  las 

obras  de  la  actual  y  grandiosa  iglesia  de 
Santa  .Maria,  de  tres  naves,  en  sustitucion  de 

la  insuficiente  y  antigua  iglesia  romanica  (i). 

La  girola  o  deambulatorio,  con  sus  capillas 
absidales,  se  situo  un  poco  mas  haciaoriente 

que  el  templo  antiguo.  que.  en  delinitiva.  de- 

bia  desaparecer.  cediendo  el  solar  de  su  cm- 
plazamiento.  Pero  al  avanzar  las  obras  en 

direccion  al  mismo.  y  construido  el  tramo 

correspondienteal  crucero,  se  tropezo  ya  con 
el  abside  romanico  de  la  iglesia  primitiva. 

Agotados  de  momento  los  recursos,  se  hizo 
un  alto  de  bastantes  aiios  en  la  construc- 

cion,  sin  proceder  al  derribo  de  aquella.  Con 

todo,  deseando  el  pueblo  disfrutar  del  es- 
pacio  de  la  parte  levantada,  se  cerro  alii 
transversalmente  el  nuevo  edificio  con  una 

pared,  a  manera  de  fachada  provisional,  y 

se  aprovecharon,  ademas,  las  ventajas  que 

ofrecian  los  ingresos  expedites  a  que  daban 

lugar  las  puertas,  ya  terminadas,  del  crucero, 
y  la  facilidad  con  que  pudieron  comunicarse 

directamente  las  dos  iglesias,  la  romanica  y 
la  gotica.  De  esta  manera,  funcionando  am- 

bas  a  la  vez.  diose  tiempo  holgado  para  que 

paulatinamente  y  sin  precipitaciones  pudiera 

traspasarse  el  culto  al  nuevo  templo.  cuidan- 
do  con  el  mayor  esmero  de  la  construccion  de 

sus  altares  y  de  todos  los  objetos  Hturgicos. 

La  nobleza  y  las  cofradias  tomaron  por  su 

cuenta,  en  noble  emulacion,  la  fabrica  y  el 

servicio  de  las  diversas  capillas  y  rivalizaron 

en  buen  gusto.  Pero  el  mayor  esmero  tenia 

que  manifestarse  en  el  altar  mayor.  De  su 

decorado  y  de  las  piezas  inherentes  al  culto 
se  cuida  el  noble  Raimundo  de  Area  o  (Ja 
Kra.  el  cual  firmaba  en  una  u  otra  de  estas 

dos  tbrmas:  su  liberalidad  y  su  entusiasmo 

evitaran  cortapisas  economicas  a  su  come- 
tido;  y  su  buen  gusto  y  competencia  en  las 
cosas  de  arte.  son  garantias  de  acierto  bien 
conocidas  de  sus  conciudadanos. 

Kl  mismo  Area  construye  una  de  las  capi- 

llas del  abside  con  destine  a  su  familia  y  de- 
recho  a  enterramiento.  En  ella  coloca  un 

(1)  I. a  fecha  dc  1328  que  hasta  ahora  ha  prevalecido,  para 

el  comienzo  dc  las  obras,  parece  equivocada,  como  demostra- 
rcmos  en  su  dia. 

(2)  Kra  el  retablo  de  las  once  mil  virgenes,  advocacirtn 

de  la  capilla.  Dc  su  mcrito  nos   da  cuenta,  que  se  le   cite, 

en    1 363,  como  modelo  de  pintura  en  la  contrata  del  retablo 
de  Todos  los  Santos,  ejccutado  por  los  eminentes  maestros 

Jaime  y  Pedro  Scrra  para  otra  capilla  de  la  misma  iglesia.  Es 

probable  que  el  de  las  once  mil  virgenes  procediera  del  mis- 
mo taller  de  los  Serra. 
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(  C)    CAPA  EN  BORDADO  INGLES,   DEL  OBIbl'O  BALLERA  (1333-1377) MUbEO  DE  VICII 

retablo   que  decora    la   pared   dcsnuda.   a   la 

manera  de  las  pinturas  mu rales  de  la  iglesia 
vecina  (2).    Pero  en  el    altar    mayor,  situado 

debajo  de    la   clave   central    de    las    bovedas 
absidales.  no  encuentra  muro  alguno  donde 

apoyar    un    gran 
retablo;    ademas, 
hubiera    sido    de 

mal    gusto   colo- 
carle  alii,  elevan- 
dolo  a  manera  de 

pantalla.  que  ha- 

bria  privado  la  vi- 
sualidad    del   de- 

ambulatorio  y  de 

las  radiales  capi- 
llas    del     abside, 

con  sus  misterio- 
sas    variantes    de 

luz  yr  sombra  y  el 
gracioso  tiritar  de 

sus   pintadas    vi- 
drieras.   For  esto, 

cuando,  un  siglo 

mas    tarde,    si- 
guiendo  la  moda 

dominante,  se  le- 
vanta   detras  del 

ara  un  alto  tem- 

plete  o  tabernacu- 
lo,  se  construye 

completamente       (D)  CAPA  DEL OBISPO  BALLERA. 

cahido  a  la  manera  de  un  encaje  dc  oro,  a 

traves  del  cual  aumenta  la  incierta  riqueza 

del  tbndo,  sin  cerrar  su  perspectiva.  De  ahi 

que  el  primitivo  altar  mayor  de  la  Seo  to- 
mara.  de  momento.  la  tbrma  tradicional 

de  los  primeros 

tiempos  goticos: 
una  ara  grande 

sostenida  por  va- 
rias  columnas:  un 

frontal  que  cubria 

y  decoraba  la  par- 
te  anterior,  divi- 
dido  en  com  par- 

ti m  i  e  n  t  o  s  con 

asuntos  historia- 
dos;  otra  pieza  de 
igual  longitud.  y 

probablemen  te de  menor  altura, 

colocada  encima 
del  ara  como  una 

predela  o  retablo 
rudimentario 

adosado  a  tina 

gruesa  losa  verti- cal sustentante  de 
la  credencia,  de 

imagenes  o  de  re- licarios;  y,  por 

fin,  una  reminis- 
DETALLE  DE  LA  FAJA  CENTRAL  CCHCia  del  ClboriO 
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(E)    FRONTAL  DE  MANRESA 

que  quedo  entonccs  reducido  a  seis  esbeltas 

columnitas  de  nuirmol  numulitico,  que  to- 
davia  hoy  sostienen  las  galenas  de  las  cuales 

colgaban  sendas  cortinas  protcctoras. 
Para  estas  pie/.as  del  altar  le  parecieron 

poca  cosa  al  noble  Area  las  pinturas  y  las 

esculturas,  a  pesar  de  que  disponia  de  pin- 
tores  tan  excelentes  como  el  manresano  Ro- 

meo Despoal.  el  primer  artista  iberico  que 

se  conoce  de  pintura  toscana,  quien,  en  1334, 
ilumina  el  hermoso  libro  miniado  de  los 

privilegios  de  Mallorca;  o  quetambien  podia 
llegarse  a  Barcelona,  donde  aiin  se  conservan 

las  pinturas  giottescas  de  Ferrer  Bassa,  eje- 
cutadas  en  1343. 

Pero,  mas  le  sedujeron  al  noble  mecenas 

el  brillo  centelleante  de  las  sedas  matizadas  y 
los  retorcidos  hilos  de  oro  y  de  plata,  que 

importados  de  oriente  por  los  cruzados,  ha- 

LA  ANUNCIACION 

bian  adquirido  notable  importancia.  Al  tra- 
bajo  del  pincel  antepuso  el  de  la  aguja,  la  cual 
en  manos  de  un  artista  puede  llegar  a  los 

mayores  encantos  en  la  Hnea  y  en  el  mode- 
lado,  con  las  mas  vivas  irisaciones,  vedadas 

a  la  pintura.  Ciertamente  que  los  tapices, 

los  esmaltes,  los  vidrios  pintados  y  los  mo- 

saicos  participan  tambien  de  calidas  entona- 
ciones;  pero  sus  respectivos  valores  quedan 
sometidos  al  mecanismo  de  la  cuadricula  que 

el  telar  imprime  al  tejido,  a  las  insegurida- 
des  del  fuego,  o  a  las  exigencias  de  la  materia 
tragmentada.  Esto  les  impide  la  imitacicn 

de  una  pintura  con  todas  las  gradaciones  de 
los  colores  a  la  manera  de  los  cuadros;  y  por 

esto  cuando  acarician  tal  pretension,  olvi- 

dandose  de  su  finalidad  puramente  decorati- 
va,  van  derechamente  a  la  decadencia.  Solo 

al  bordado,  le  esta  permitido,  con  su  libertad 
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(F)    FRONTAL  DE  MANRESA LA   VISITACI6N 

de  trabajo,  anadir  una  brillante  decoracion  a 

las  caracteristicas  propias  de  una  composi- 

cion  pictorica.  Pero  no  era  facil  encontrar  ar- 
tistas  capacitados  para  la  ejecucion  de  obras 

perfectas.  Dos  escuelas  se  disputaban.  en  la 

centuria  decimocuarta,  la  primacia  mundial 

del  bordado,  y  a  ellas  acudian  los  retinados 

de  toda  Europa:  la  inglesa  y  la  florentina. 

El  opus  anglicanum  y  el  opus  florentinum, 
de  que  nos  hablan  los  documentos,  tenian 

una  tecnica  semejante,  pero  obedecian  a  dos 

conceptos  diferentes.  El  bordado  ingles  me- 
dieval se  caracteriza,  principalmente,  por  su 

tendencia,  que  se  mantuvo  en  un  aspecto 

mas  bien  decorative:  los  peisonajes  o  las 

escenas  se  distribuyen  simetricamente  y 

quedan  envueltos,  y  a  veces  ofuscados,  por 

las  complicadas  arquitecturas  de  los  tem- 
pletes  que  los  cobijan,  o  por  los  medallones 
que  los  circundan,  entre  los  cuales  culebrean 

hojarascas  y  arabescos,  como  una  remota  re- 
miniscencia  de  los  trazados  lineales  del  an- 

tiguo  arte  celta-britanico.  Tres  notables  pie- 
zas  conservamos  aiin  en  Espafia  de  este  opus 

anglicanum:  la  capa  del  tesoro  de  la  catedral 
de  Toledo,  donada  por  el  cardenal  Carrillo  de 

Albornoz  (A);  lade  Daroca,  guardada  en  el 
Museo  Arqueologico  de  Madrid  (B),  y  la  que 

regalo  a  la  catedral  de  Vich  el  obispo  Ballera 

(1353-1377),  que,  desgraciadamente  mutilada, 
se  hallaenel  Museo  Diocesano  de  esa  ciudad, 

y  que  es  la  mas  caracten'stica  por  la  pro- 
fusion de  sus  trazados  geometricos,  los  entre- 

lazos  de  sus  tallos  y  las  cabezas  grotescas  que 

llenan  sus  escudos  (c)  y  (D).  En  el  extranjero 

conocemos,  como  mas  notables,  la  capa  de 

Syon  en  el  South  Kensington  Museum,  y 

fragmentos  en  el  British  Museum,  en  Ingla- 
terra,  y  las  de  San  Juan  de  Letran  en  Roma, 

de  Bolonia  y  de  Ascoli  en  Italia. 
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(H)  FRONTAL  DE  MANRESA.   DETALLE 
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([)    KRONTAL  DE  MANRESA 

Estas  esplcndidas  composiciones  decoran 

las  capas  y  las  casullas,  que  son  las  piezas 

particulares  de  aquella  escuela.  En  cambio, 

no  conocemos  t'rontales  ingleses,  u  otras 
piezas,  bordados  a  la  manera  de  un  cuadro 

o  de  un  retablo.  Esto  era  propio  de  los  talleres 
florentinos  que  contaban  con  los  cartones  de 

los  t'amosos  pintores  discipulos  del  Giotto. 
Sus  asuntos  son  grandiosos  y  repletos  de 

personajes  dotados  de  grande  expresion:  des- 
aparece  la  dureza  de  las  caras  de  los  bordados 

ingleses,  se  afina  el  dibujo  y  se  exalta  el 
sentimiento. 

Solo  tres  grandes  composiciones  existen  de 
esta  alta  elaboracion  florentina,  las  cuales  no 
han  sido  todavia  suticientemente  estudia- 

das:  el  frontal  que  suscribe  Jacobo  Cambi, 

en  1336,  para  la  catedral  de  Florencia  (M)  ;  el 

de  Manresa,  tirmado  por  Geri  Lapi,  quien 

no  acompana  el  ano  a  su  firma;  y  el  del  Mu- 
seo  Civico  de  Pisa,  con  la  fecha  de  1326  e 
ilegible  por  borroso  el  nombre  del  autor  (N). 

EL  BESO  DE  JUDAS 

Sin  embargo,  no  es  dificil  asignar  docu- 
mentalmente  una  fecha  aproximada  al  se- 
gundo.  Raimundo  de  Area  dejo  un  tesoro  a 
la  Seo  de  Manresa,  consistente  en  varies 

objetos  del  culto.  En  los  inventarios  que  de 

tarde  en  tarde  del  mismo  se  hicieron,  cons- 
tan  todas  las  piezas,  siguiendo  un  orden 

de  valor  o  de  importancia  de  mayor  a  menor: 

primero  se  citan  lasdiversas  telas,  comenzan- 
do  por  las  bordadas;  luego,  siguen  la  cruz 

dorada,  los  candelabros,  el  caliz,  un  incen- 
sario,  una  campanilla  y  una  bandeja,  todo 

de  plata  con  esmaltes,  una  caja  de  marfil  y 
varios  misales. 

Al  morir  el  donante,  en  1357,  hace  constar 

en  su  testamento  de  24  de  noviembre,  la 

entrega  del  tesoro  a  perpetuidad  para  el  ser- 
vicio  del  altar  mayor,  a  condicion  de  que  no 

fuera  dejado  o  transportado  fuera  de  la  igle- 
sia  de  Santa  Maria,  ya  sea  la  antigua  o  la 

nueva  (extra  dictam  eclessiam  veteran  aut  no- vam)  (3). 
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(  l)    FRONTAL  DE  MANRESA ENCIJENTRO  DE  JESUS  Y  MARIA 

A I  mes  siguiente  dc  lirmadas  lasanteriores 

clausulas  testamentarias.  y  fallecido  ya  el 

donante,  se  levanla  acta  de  la  entre^a  del 

tesoro,  por  su  hijo  Berenguer  de  Area.  En 
ella,  al  enumerar  las  telas  bordadas,  se  pone 

(3)  Parece  como  si  la  sombri  del  testador  estuviera  vigi- 
lando  constantementc  el  cirnplimicnto  de  esta  clausula  y  la 

conservacion  de  esta  o'jra  dc  arte  donada  con  tanto  carino. 
Ya  durante  los  siglos  XVII  y  XVIII  sufrio  varias  rccomposi- 

ciones,  reconocibles  por  lo  grosero  dc  los  puntos.  que  sirvie- 
ron  a  maravilla  p.ira  que  fuera  defcndicndose  este  gr.in  licnzo. 

de  3,31  metros  de  longitud.  contra  los  inevitables  desgastes  y 

percances  a  que  se  daba  lugar  con  su  uso  continuado. 

Mace  unos  cuarenta  anos  que  se  dio  ordcn  de  arrancar  y 

tir.ir  el  viejo  y  sucio  bordado.  a  fin  de  que  pudiera  aprove- 

charse  el  bastidor  de  madera  que  lo  sujetaba  y  clavar  en  el 

mismo  una  seda  nueva  de  inmaculada  blancura.  mas  en  con- 

sonancia  con  el  color  liturgico.  Afortunadamentc  el  carpinte- 

ro.  que  presta  aun  sus  servicios  a  la  iglcsia.  sintio  un  escrii- 
pulo  o  fuerza  superior  que  detenia  su  brazo  al  comenzar  la 

faena:  brindnse  a  construir  un  nuevo  bastidor  por  unas  pocas 

pesetas  y  no  prevalecio  aquella  idea  desatentada. 
En  1888  la  Comunidad  de  la  Sco  llevo  el  frontal  a  la  Ex- 

posicion  Universal  de  Barcelona,  donde  figur^  en  la  seccion 

en  primer  lugar  el  palio  y  despues  el  frontal, 

ambos  bordados  en  seda  con  imagencs,  quon- 
dam pallium  sutiim  dc  sirico  cum  imaginibus 

cl  quondam  frontalc  sutum  de  sirico  cum  ima- ginibus,  (4) 

de  Arte  retrospective  en  la  di<'>cesis  de  Vich.  Al  desinontarse 
las  instalacionesseembalo  todo  junto  y  se  lo  llevaron  a  aquella 

ciudad.  p:isando  a  figurar  en  el  Museo  t'undado  con  el  mayor 

acierto  por  el  obispo  Morgades.  La  <"oniuiiiilad  tie  la  Seo  no 

se  atrevi(')  a  formular  reclamacion  alguna.  Pero  a  los  trccc  anos. 

en  i yoi ,  se  celehro  una  r.xposici''in  general  manresana  y  se 

solicito  y  se  obtuvo  que  el  frontal  ligurara  en  la  inisina.  'i"  por 
el  mismo  procedimiento  de  iSNS.  al  cerrarse  la  exhibici<ui. 

los  manresanos  se  quedaron  con  el  bordado  y  lo  dcpositaron 

de  nuevo  en  la  iglesia  de  la  Seo. 

Por  tin.  hace  ntuy  pocos  anos.  que  un  millonario  ameri- 
cano  instalado  en  nuestro  pais.  delcual  sellcvo  algunas  piezas 

excepcionales.  instaba  su  adquisicion  en  una  cantidad  muy 

tentadora.  Se  estuvo  a  punto  de  ceder  Una  orden  superior 

corto  el  asunto.  evitandose  que  hoy  se  admirara  este  bordado 
en  los  Estados  Unidos.  La  ultima  voluntad  de  Raimundo  de 

Area,  de  i  '^7,  queda  todavia  satisfecha. 
(4)     Libro  de  la  familia  Area.  Archive  notarial  de  Man- 

resa. 
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Enseguida  se  entregan  la  capa  de  coro,  la 

casulla  y  dos  dalmaticas  en  oro  y  sedas,  albas, 

ci'ngulos,  amitos,  estolas,  manipulos  y  los 
demas  objetos  enunciados. 

Esta  donacion  testamentaria,  in  articulo 

mortis,  demuestra  palpablemente  que  Area 

poseiael  citado  tesoro  de  bastantes  anos,  du- 
rante  los  cua- 
les  fue  encar- 

gando  o  com- 
prando  en  el 

mercado  aque- 

llas  pie/.as  es- 
cogidas.  Pero, 

como  que,  se- 
gun  veremos. 
era  persona 

niuy  pa  gad  a 
del  buen  nom- 

bre  y  del  no- 
ble abolengo 

de  su  lamilia, 

quiso,  al  acto 
de  morir,  que 

se  diera  la  ma- 

yor solem  ni- 
dad  y  perpe- 
tua  memoria 
a  su  hermosa 

accion. 

Veintidos 

anos  mas  lar- 
de.  a  (i  de  mayo 

de  1371),  al  to- 
mar  posesion 
del  cargo  de 
Sacristanes  los 

clerigos  Salo- 
m<>  y  Oliva,  se 
les  entrega  el 

tesoro.  levan- 

tando  inventa- 

rio,  que  tam- 
bien  comienza 

por  el  palio  y 
el  frontal  para 
la  decoracion 

del  altar  (5). (K)    FRONTAL  DE  MANKESA 

Mas  explicito  es  aiin  el  inventario  de  1462 
que  nos  habla  del  bello  palio  de  oro  adornado 

de  dircrsas  labores  conjuntamente  con  su  fron- 

tal (6),  como  si  fueran  dos  piezas  insepara- 
bles, que  adornaban  una  la  parte  superior  y 

otra  la  parte  baja  del  altar  (7).  Es  natural 

que,  al  construirse  en  el  siglo  xv  el  altar 
actual,  en  for- 

ma de  taber- 
naculo,  que- 
dara  el  palio 

fuera  de  su  lu- 

gar,  y  que  sir- (5)  «I>rirnerament 

lo  pali  daur.  Item 
un  frontal  semblan 
dobra  al  altar.  Item 

capa  de  cor  sive 

pluvial  ab  noscla 
dargent  ab  pedrcs. 

Item  casula  e  dal- 
matiques  dues  de 

drap  daur   » 
Libro  X  de  la  Pa- 

bordia  de  -Manresa. 

I  37y-i  388.  Archivo de  la  Seo. 

16)  «Primo  un  bell 

pali  daor  obrat  de 
diverses  obratgesab 
son  frontal  lo  qual 

noes  del  obratge  del 

dit  pali  lo  qual  hi 
feu  en  Ramon  <^a 
Kra.»  —  Archivo  de 
la  Seo. 

(/)  Podria  scr  que 

el  palio  de  referen- 
da fuera  un  cubre- 

altar  o  mantel.  Pero, 

dada  la  importancia 

que  se  da  en  los  in- ventarios  a  esta  tela 

de  oro  con  image- 

nes  en  sedas  de  co- 
lores,  nos  inclina- 
mos  a  creer  que  se 
colocaba  encimadel 

altar  a  modo  de  re- 

tablo,  tal  como  al- 
gun  ctro  bordado 
que  conocemos,  y 

como  tambicn  se  ha- 
ciaentonces  con  los 

pequenos  tripticos 
o  tablas  pintadas  o 
esculturadas,  que 

lucgo  tornaron  ma- 

yores  proporciones. 

DETALLE  DE  LA  ADORAC10N 
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FRONTAL  BORDADO  QUE  SE  GONSERVA  EN  LA  K 

EN    EL    CENTRO    SE    DESARROLLA    LA    TRAGEDIA    DEL    GALVARIO;    A    LA    IZQUIERDA,    NUE 

/.  Desposorios  de  Maria.  —  Sime6n,  con  traje  azul,  tunica  blanca  y  capa  amarilla,  une  la  mano  de  la  Virgen,  que  va  de  oro  y  azul,  con  la  de 
San  Jos<<,  que  viste  de  gris  con  capuchdn  rosa  y  vueltas  azules.  Santa  Isabel,  con  gran  manto  amarillo.  A  la  derecha,  los  heraldos,  con  cotas  rosa,  medias azules  y  esclavinas  verdes,  suenan  en  alto  sus  clarines.  A  izquierda,  los  pretendientes  rompen  sus  varas  en  la  rodilla. 

3.  La  Anunciacidn.  —  La  Virgen  se  halla  sentada  en  un  banco,  al  lado  de  la  puerta,  en  el  pdrtico  de  su  casa:  manto  de  oro  matizado  de  azul  y vueltas  amarillo-verdosas.  El  Arcangel,  con  tunica  blanca  y  manto  rosa  y  azul. 
5.  La  Visitacidn.  —  Santa  Isabel,  rosa  y  azul,  extiende  los  brazos  a  su  prima,  que  viste  tunica  azul  con  manto  de  oro.  A  prudcnte  distancia  la sirvienta,  con  traje  oscuro,  lleva  el  pequeno  equipaje  y  sujeta  con  la  mano  izquierda  el  modesto  panuelo  a  la  cabeza. 
4.  El  Nacimiento.  —  La  Madre  de  Dios,  de  azul  y  oro,  esta  sentada  con  el  Nino  ante  la  choza.  A  su  lado,  el  pesebre,  el  asno  y  el  buey.  Enfrente, Jose,  de  oro  y  encarnado,  descansando;  en.el  suelo,  el  cayado  y  el  botellin.  Un  pastor  con  ropaje  oscuro. 
5.  La  Adoration.  —  Los  Reyes  Magos  rica  y  elegantemente  vestidos,  de  oro  y  colores,  y  luciendo  doradas  espuelas.  Un  criado,  a  menor  ta- mano,  recoge  las  armas  y  los  abrigos:  por  encima  asoman  la  testuz  los  tres  caballos. 
6.  Huida  a  Egipto.  —  Maria  envuelve  a  su  Hijito  en  su  manto  azulado.  Jos£  lleva  el  saco  de  provisiones  a  la  espalda.  Igual  que  en  las  dos s  anteriores,  lo  crudo  del  invierno  no  priva  de  que  veamos  exhuberante  vegetacion,  de  tecnica  admirable:  el  suelo  lo  constitute  un  prado salpicado  de  flores. 

7-    La  presentaMn  al  templo.-Colorts  de  siempre:  el  sacerdote  con  atavio  bianco  yamarillo;  la  Virgen,  de  azul;  San  Jos<<,  de  color  rosa.  En  este ro  y  los  que  siguen,  los  graciosos  y  variados  templetes  que  los  cobijan,  indican  que  las  escenas  se  desarrollan  en  interiores. 
8.    Otscusidn  con  los  doctores.  —  Vemos  a  los  rabinos  con  los  trajes  caracterlsticos  que  Ilevaban  en  el  siglo  catorce.  En  el  suelo  libros  abiertos  y pergamlnos  arrollados. 

o.  La  expulsiAn  de  los  mercaderes  del  templo.  —  Jesus,  airado,  levanta  el  brazo.  Le  acompana  un  personaje  de  caracteristicos  trazos.  Los mercaderes  soportan  el  castigo  sin  resistencia:  pero  se  llevan  cuidadosamente  la  mercancia. 



GLESIA  DE  SANTA  MARfA  O  SEO  DE  MANRESA.  —  3,31  POR  0,90  METROS.  —  GE 

JVE    ESCENAS    DE    LA    VIDA    D.E    JfiSUCRISTO    ANTERIORES    A    LA    PASl6ls;    A    LA    DERECHA,    OTRAS 

Jesucristo  acaba  dc  expirar  de  cara  al  buen  ladrdn.  Un  solo  clavo  atraviesa  sus  pils,  dirersamente  de  los  dos  quo  apoyan  a  cada  uno  de  los  ladrones. 
Gran  nimbo  crucffero:  encima  un  letrero  con  las  ioiciales  R.  I.  E.  X.  P.  Varies  angeles  hienden  el  espacio  y  recogen  amorosamente  la  sangre  que  mana  de 
las  llagas  del  costado  y  manos.  Longinos,  que  acaba  de  atravesarle  el  corazdn  con  la  lanza,  le  mira  fijamente,  montado  en  su  caballo  y  queda  convertido 
golpeandose  el  pecho:  su  cabeza  se  ilumina  con  una  aureola  de  rayos  resplandecientes.  Iguales  destellos  circundan  tambiin  la  cabeza  del  buen  Iadr6n,  que 

acaba  de  expirar  santamente:  un  angel  recoge  su  alma  y  se  la  lleva  al  cielo.  El  diablo  arranca  la  del  mal  ladrdn,  introducie'ndole  un  garfio  en  la  boca:  sus 
miembros  presentan  una  tensidn  extraordinaria.  A  la  diestra  de  Cristo,  San  Juan,  de  pi^,  y  las  Marias  sentadas  en  el  suelo,  asisten  a  la  Virgen  desvanecida: 

todos  ostentan  cabellos  de  oro  y  nimbos  completos  y  solemnes,  que  indican,  no  una  santidad  momentaneamente  adquirida,  sino  antigua  y  acrisolada. 
La  Virgen,  con  tunica  rosa  y  mantoazul;  la  Magdalena,  de  color  amarillo:  Juan  con  manto  oro  y  encarnado.  A  la  extrema  izquierda  del  cuadro,  un 
grupo  de  judlos  y  soldados  jugandose  la  tunica  de  Cristo:  cascos  y  armaduras  bordados  en  plata:  por  encima  de  ellos  asoman  sus  cabalgaduras.  A  la  dere- 
cha,  el  Centuri6n,  a  caballo,  de  purpura  y  oro,  cubierto  con  ca:»quete  de  principe  o  dux  y  baston  de  mando  en  la  diestra.  Mira,  tambiln,  embelesado  al 
Salvador,  y  una  rafaga  de  luz  inunda  su  alma.  El  nimbo  exagonal  que  le  acompana,  responde  a  la  antigua  creencia  de  que,  si  bien  no  se  le  venera  en  los 
altares,  como  al  buen  ladrAn  y  a  Longinos,  con  todo,  hay  que  contarle  entre  los  bienaventurados  que  hallaron  su  salvacida  al  pii  de  la  cruz.  Delante  de  £1 

esta  de  pie  el  judio  que  llevalaesponjaen  el  extreme  de  una  cana.  Detras,  vemos  al  individuo  que,  por  mandato  de  la  ley.  quiebra  las  piernas  de  los  ladro- 
nes, de  cuyos  cortes  mana  sangre,  respetando  las  de  Jesus,  como  estaba  profetizado:  cubre  su  cabeza  con  caperuza  elcgantemente  recogida  a  la  manera  de 

un  turbante.  A  la  extrema  derecha,  las  fuerzas  romanas  de  a  caballo,  que  acaudilla  el  Centurion,  con  las  lanzas  levamadas,  y  las  guia  un  estandarte  con 
las  iniciales  S.  P.  Q.  R. 

El  suelo  de  la  composicidn,  bordado  de  verde  palido:  la  tapiceria  del  fondo  con  vides  y  rarimos,  simbolo  del  sacriticio  iocruento,  en  oro  y  plata  sobre 

fondo  azul  oscuro.  Al  pi^  de  la  cruz  central,  dos  figuritas  con  aspecto  de  retratos,  indican  probablemente  el  donanteyel  artifice  bordador.  Debajo  de 
este  cuadro  hay  la  siguieme  inscripcion,  en  hermosas  letras  de  oro  de  35  milimetros  de  altura:  «Gert  Lapi  rachamatore  me  fecit  in  Florentia*. 



ILAPL  — FLORENCIA  (CERCA  1340) 
• 

VE    RELATIVAS    A    LA    PASl6N    Y    RESURRECGl6N    DEL    SALVADOR 

10.  Entrada  en  Jerusaten.  —  Jesus,  con  su  cabalgadura,  al  frente  de  los  aprtstoles.  Los  escribas  y  fariseos  salen  a 
recibirle  a  las  pucrtas  de  la  ciudad  con  palmas  en  las  manos.  El  pueblo  judio,  representado  por  figuras  menores,  extiende 
sus  mantos  en  el  suelo,  y  aclama  al  Salvador  encaramandose  a  los  arboles  o  desde  lo  alto  de  las  muralla?,  por  sobre  las 
cuales  asoman  los  edificios  de  Jcrusalen. 

//.  La  santa  cena.  —  Jesiis  a  la  testera  izquierda  de  la  mesa.  Los  ap6stoles  conversando  en  grupos.  Judas.de 
espaldas  y  vestido  de  oro,  habla  con  Cristo.  Vajilla  abundante:  fuentes  de  oro  y  cuchillos  de  plata. 

12.  La.  oracidn  en  el  huerto.  —  Un  angel  desciende  de  un  nimbo  azul  bacia  Jesus,  prosternado  en  oracion.  Los 
apnstoles  preferidos  duermen  debajo  de  un  arbol  de  copa  desarrollada. 

13.  El  beso  de  Judas.  —  Jesus  vestido  de  colores  parduzcos.  Judas,  de  rosa,  con  manto  de  oro.  El  pueblo  provisto 
de  antorchas.  Los  soldados  llevan  al  brazo  el  escudo  de  Area  con  el  S.  P.  Q.  R.  en  la  pane  superior. 

14.  Jesus  ante  Pilatos.  —  Jesiis  es  conducido  por  un  pelotdn  de  soldados  armados,  ante  Pilatos  que  se  halla  sen- 
tado  en  su  trono,  envuelto  en  una  grande  hopalanda.  A  su  lado,  un  guerrero  hace  la  guardia  de  honor,  apoyando  su 
Jicstra  en  la  espada  y  sosteniendo  coo  el  brazo  izquierdo  el  escudo  con  las  armas  de  Area. 

/5.    La  Jlagelaci'in.  —  Jesus  atado  a  la  columna  es  azotado.  Sayones  fieros  y  ridiculos  a  la  la  vez. 
16.  Encuentro  con  las  A/a  rial —  Cristo  consuela  a  las  santas  mujeres  que  esperan  su  paso  en  una  de  las  puertas 

superiores  de  Jerusalcn.  La  Virgen,  de  azul  y  rosa;  la  otra  Maria,  de  carmin.  Seis  soldados  con  lanzas. 

17.  La  Resurrection.  —  Jestis  viste,  ahora,  tunica  de  bianco  y  oro:  manto  grls  con  vueltas  azules.  Soldados  pro- 
fundamente  dormidos.  Arboles  variados  y  primaverales,  con  flores,  frutas  y  pajaros. 

18.  El  descenso  a  los  iimboi.  —  De  la  boca  del  infierno  surgen  llamaradas  y  humaredas.  Por  ella  salen  los  justos 
redimidos,  vestidos  de  bianco.  La  tunica  de  Cristo  va  bordada  con  los  colores  de  gloria  del  cuadro  anterior. 





(L)   FRONTAL  DE  MANRESA.  DETALI.E  DE  LA  VIRGEN  DESVANECIDA  AL  PIE  I)E  LA  CRL'Z.   ( Mayor  que  el  original. 

viendo  de  tela  portatil  para  diferentes  usos, 

acabara  por  destruirse  con  el  tiempo:  y  quc, 
en  cambio,  el  frontal  que  continue  en  su 

sitio.  exhibiendose  solo  en  los  dias  solem- 

nes,  quedando  el  resto  del  ano  resguardado 

detras  de  otros  mas  modestos,  —  tal  como  aim 

lo  vimosen  nuestra  infancia,  —  se  conservara 
hasta  nuestros  dias,  aunque  algo  deteriorado. 

Parece,  por  lo  tanto.  que  el  palio  superaba 

o  por  lo  menos  era  de  i^ual  valor  que  el 
frontal.  Raimundo  de  Area  hace  constar,  en 

su  testamento.  que  el  primero  le  costo  no  li- 
bras.  iNo  le  iria  muy  lejos  el  segundo. 

Admira  pensar  el  efecto  que  haria  un  altar 

unicamente  decorado  con  estas  piezas  y  ser- 
vido  por  clerigos  revestidos  de  casullas,  capas 

y  dalmaticas  igualmente  realzadas  con  ima- 
genes  bordadas  en  sedas  y  oro;  y  que  utilixan 

calices,  custodias,  incensarios  y  demas  ob- 
jetos  de  orfebreria  matizados  con  piedras  y 

esmaltes.  jQue  impresion  de  suntuosidad! 

,;Se  encargaron  directamente  estas  pie/as 

al  taller  de  Lapi  en  Klorencia.  o  fueron  ad- 
quiridas  gracias  asucomercio  de  bordados, 
extendido  por  toda  Europa?  Es  indudable  lo 

primero.  Se  echa  de  ver,  de  momento.  qLie 
obras  tan  importantes  como  el  palio  y  el 

frontal,  no  es  probable  que  corrieran  el  albur 

de  una  venta  incierta  por  los  mercados  eu- 
ropeos  hasta  llcgar  a  Cataluna.  Sin  embargo, 

la  prueba  mas  convincente  estriba  en  las 
armas  de  la  familia  Area  o  <^a  Kra,  formadas 

por  una  area  o  era  en  el  centro  de  un  escudo, 
las  cuales  se  repiten  hasta  \einte  veces  en  las 

paredes  y  en  los  tres  Sarcofagos  de  su  capilla 
de  la  Seo  (LL).  Estas  mismas  armas  las  vemos 
insistentemente  en  los  escudos  que  llevan 
los  soldados  romanos  bordados  en  nuestro 

frontal,  en  las  escenas  del  huerto  de  Jetse- 

mani  (i),  y  Jesus  ante  Pilatos.  El  donante  hol- 
gaba  mucho  en  esto:  en  las  capillas  de 

otras  iglesias  manresanas,  a  cuya  construc- 



cion llego  tambien  su  muniricencia,  se  ob- 
serva  igualmente  este  blason  en  e.scultura 

policromada  y  sitio  visible  (8).  Los  muebles 
de  la  familia  acostumbraban  a  llevar  tambien 

pintado  su  escudo  (9).  Ciertamente  que  fue- 
ra  mas  natural  que  las  armas  de  Area  apare- 
cieran  en  escudos  independientes  en  la  orla  u 

otro  lugar  del  fron- 
tal. Pero.  con  pro- 

babilidad.  el  donan- 

te  lo  com  pro  cuan- 
do  se  terminaba  su 

elaboracion  en  el 

taller  florentino:  y 

solo  cupo  el  recurso 
de  Ilcnar  con  sus 
annas  los  escudos  de 

los  soldados  roma- 

nos,  a  lin  de  no  des- 

componer  la  com- 
posicion  general. 

Queda,  por  tanto, 
corroborado  que 

cuandoen  1357  Rai- 
mundode  Area  vin- 
culo.  en  su  lecho  de 

muerte.  el  frontal  a 

la  Seo  de  Manresa. 

juntamente  con 
otras  piezas,  solo  dio 
forma  solemne  y 

perpetua  a  la  dona- 
cion  de  las  mismas. 

que,  de  hecho,  ha- 
cia  aiios  que  seguar- 
daban  en  deposito 

en  aquella  iglesia 

y  Servian  para  el 
culto:  el  frontal  de 

- 

(LL)  SARcdFAGo  DEL  NOBLE  AREA  SEO  DE  MANRESA 

Manresa  lo  consideramos  anterior  a  1340. 

Los  talleres  de  Jacobo  Cambi  y  de  Geri  Lapi 

son,  por  lo  tanto,  coetaneos.  No  se  producia 
en  Florencia  nada  mejor  que  las  obras  de 

estos  artistas.  Para  el  servicio  de  un  lugar 

(8)  Lo  vemos  en  una  de  las  capillas  de  la  iglesia  del  con- 

vento  de  Predicadores  o  Santo  Domingo  y  en  la  de  los  Car- 
melitas,  cuyo  prior  Cue  un  Area. 

(9)  En    1361  Berenguer  c;a  Era  lego,  unum  cofrum  cum 

duobis  signisde  Area. 

tan  preeminente  como  la  catedral  de  aquella 

ciudad,  es  natural  que  se  acudiera  a  uno  de 

los  mejores  talleres  de  la  misma  y  que  se  en- 

cargara  la  maxima  perleccion.  Por  esto  Cam- 
bi firma  satisfecho  su  obra:  «Jacobus  Cambi 

flcrentinus  me  fecit  MCCC.\'XXVI»  (M).  El 
bordado  manresano  va  signado  en  grandes 

letras  de  oro,  si- 
tuadas  en  el  lugar 
mas  visible,  y  su 

autor,  en  lugar  de 
llamarse  florentino, 

con  el  orgullo  natal 

de  un  antiguo  ciu- 
dadano  romano  q  ue 

quiere  reflejar  en 

su  persona  los  ho- 
noresde  la  gran  ciu- 

dad, preliere,  al  lle- 
var su  obra  a  leja- 

nos  paises,  dar  a  co 

nocer  modestamen- 
te  su  oficio  de  bor- 
dador  y  la  poblacion 
donde  se  ejecutan 
tales  maravillas, 

para  que  sea  respe- tada  de  todos:  «Geri 

Lapi  rachamatore 

me  fecit  in  Floren- lia».  Diticilmente 

habria,  en  la  capital 
de  la  Toscana,  otros 

talleres  de  la  impor- 

tancia  de  los  ante- 
riores.  Se  necesita- 

ban  medios  podero- 

sos  y  personal  habil 

para  llevar  el  bor- 
dado a  aquellas  alturas  y  producirsin  agota- 

miento  las  interminables  obras  que  admi- 
ramos.  Consta  que  Geri  Berto  borda  un 

frontal  en  Florencia  en  1366  con  destine  al 

Baptisterio.  Quizas  se  trata  del  continuador 
del  taller  de  Geri  o  de  Cambi. 

Las  demas  telas  bordadas.  del  tesoro  Area 

serian  indudablemente  de  esta  procedencia. 

Porque,  hay  que  advertir  que  no  fue  una  ca- 
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(M)    JAIME   CAMBI   (  1336) 

sualidad  que  el  donante  acudiera  a  Florencia 

en  busca  de  el  las  para  decorar  el  altar  de  la 

Seo:  ni  la  lama  de  aquellos  bordados  explica 

satistactoriamente.  qLie  una  de  las  obras  maes- 

tras  de  los  prinuros  ticmpos  t'uera  encargada 
con  ck'stino  a  una  pequena  ciudad  catalana, 
cuando  las  grandes  capitales  curopeas  care- 
cian.  entonces.  de  tales  joyas.  La  explication 

estriba  en  las  constantes  relaciones  que  algu- 

nos  nobles  de  Manresa  sostem'an  con  el  pais 
italiano.  gracias,  principalmente,  a  sus  nego- 
cios  de  navegacion  dc  cabotaje  y  de  altura. 

Uno  de  ellos.  Jaime  l)es  Far  o  de  Faro,  cos- 

teo  la  capilla  absidal  de  la  Seo  que  hace  pareja 
con  la  de  los  Area:  alii  campean  sus  grandes 

escudos.  en  escultura  policrornada,  consis- 
tentes  en  una  hoguera  o  faro  en  la  cuspide 

de  una  montana  conica.  para  i,ruia  de  los 
navegantes. 

Fra  Dest'ar  consejcro  de  Pedro  el  Cere- monioso.  el  cual  le  nombra  trecuentemente 

en  su  cronica:  y  conocia  tan  a  t'ondo  las 

cosas  de  Italia,  que  f'ue  uno  de  los  pocos  lla- 
mados  por  aquel  monarca  paradecidir  si,  en 

FRONTAL   BORDADO   FLOKENTIj\O 

delinitiva.  era  mas  conveniente laalianza  con 

Genova  o  con  \  enecia,  decidiendose  por  esta 

ultima  I  io|.  Suabuelo  Riambau  Destar  poseia 

ya  Lma  llota  armada,  que  tomo  parte  en  las 

expediciones  de  Jaime  el  Conquistador:  el 
cronista  Ramon  de  Muntaner  se  traslado  a 

ella.  abandonando  unas  naves  venccianiis.  en 

su  viaje  de  re^reso  del  ducado  de  Atenas  a 
Sicilia  ( i  i ). 

\'arios  nobles  que  cnntribuyeron  a  la 
construccion  y  decoracion  de  la  Seo,  expor- 

taban  grandes  partidas  de  a/at'ran.  tejidos 
de  lana  )'  pieles  al  norte  de  Francia.  Flandes, 

(^erdena.  entonces  integramente  catalana.  \r 
a  Italia,  como  detalladamente  expondremos 
en  su  dia.  Area  interesaba.  indudablemente. 

en  estos  negocios.  De  ahi,  que  estas  tamilias 

de  la  nobleza  de  Alanresa  conocieran  perfec- 

tamente  las  ciudades  italianas  y  sus  obrado- 

res.  por  lo  que  se  explica  que  las  primeras  ma- 

nitestaciones  espanolasde  las  escuelasde  Flo- 
rencia y  de  Siena  aparencan  en  esta  poblacion. 

(iu)     Cr>')nica  dc  Pedro  I\".  I.ibro  cu,'.rlo,  (^ap.  it. 

{i  i)    Cr'Hiicu  dc  KamfWi  dc  MuTitancr.  C.ap.  i';i?s. 

(N)    FRONTAL  BORDADO  FLORENTINO   U325) 
MUsEO  CIVICO.   PISA 
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(O)  FRONTAL  DE  ALTAR  LLAMADO  EL  «PARAMENTO  DE  NARBONA»  (SIGLO  XIV) 
MUSEO  DEL  LOUVRE 

Sugestiona  intentar  una  atribucion  a  los 

dibujos  o  cartones  quc  sirvieron  para  el  bor- 
dado  de  nuestro  frontal.  Precisa  para  esto 

un  minucioso  estudio  de  los  pintores  tosca- 
nos  de  principles  del  trescientos.  Pero  el 
desconocimiento  de  muchos  de  ellos.  por 

una  parte,  y  por  otra  los  lugares  comunes 
en  multitud  de  asuntos  religiosos.  dilicultan 

en  gran  nianera  una  adjudicacion  certera. 
La  escuela  es  evidentemente  giottesca,  y 

el  dibujo.  de  uno  de  los  discipulos  del  gran 

innovador.  Tal  vez  Bernardo  Daddi  (1300- 

13(10)  es  el  artista  que  tiene  mayores  conco- 
mitancias  con  el  frontal  de  Manresa.  La 

Anunciacion  y  el  Nacimiento  parecen  de  su 
niano  (12).  Con  todo.  Cristobal  Buonamico, 
llamado  Buffalmacco,  en  su  Crucifixion  del 

ccmenterio  de  Pisa,  tiene  el  grupo  de  las 

Marias  y  otros  personajes  dibujados  como 
en  nuestro  bordado. 

Kn  el  cuadro  central  la  escena  del  Calvario 

se  presenta  en  Manresa  con  la  profusion  de  las 

(12)  Son  semejantes  a  los  que  se  ven  en  la  predcla  de  su 

rctablo  de  los  «  l'tTici»  en  Florencia. 

grandes  composiciones.  Mas  de  treinta  figu- 
ras  intervienen  admirablemente  agrupadas. 

Las  tres  cruces  dominan  el  conjunto:  en  ellas, 
la  uncion  de  Cristo  y  la  del  buen  ladron, 

cuya  alma  al  expirar  se  lleva  un  angel  gra- 
ciosamente  al  cielo  (G),  contrastan  con  el  des- 

espero  del  mal  ladron.  dibujado  con  extraor- 
dinaria  valentia.  al  cual  un  diablo  arranca 

la  vida,  introduciendole  un  garfio  en  la 

boca  (ii).  Longinos  cumple  su  mision  clavan- 
do  su  lanza  en  el  costado  del  Redentor:  pero, 

al  mirarlo  iijamente,  se  convierte  y  golpea  el 

pecho.  San  Juan,  al  pie  de  la  cruz,  contempla 
desoladocomo  Maria  cae  desmayada,  asistida 

por  dos  santas  mujeres.  A  la  izquierda,  judios 

y  soldados  se  juegan  la  tunica  de  Cristo. 
Pero  el  grueso  de  las  fuerzas  romanas  esta 

a  la  derecha:  a  su  frente  y  a  caballo  vemos  al 

Centurion  vestido  a  la  manera  de  un  prin- 
cipe  o  dux  italiano  de  la  epoca,  con  su  manto 

de  purpura  y  oro,  casquete  ricamente  de- 
corado  y  empunando  una  vara  o  porra  de 
mando.  Uno  de  sus  soldados.  cubierta  la  ca- 

beza  con  su  caperuza  elegantemente  atada  a 

(?)    FRONTAL  BORDADO  DE  ENRIQUE  II  DE  CASTILLA  (SIGLO  XV) MONASTERIO  DE  GOADALUPE 
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(Q)    FRONTAL  BORDADO  DEL  ABAD  VILLALBA  (c.    1420) 

la  manera  de  un  turbante,  como  era  entonces 

la  gran  novedad,  quiebra  las  piernas  de  los 

ladrones.  Al  mismo  tiempo,  varies  angeles 

hienden  el  espacio  y  recogen  amorosamente  la 

sangre  que  mana  de  las  heridasdel  Salvador. 

Es  notabilisimo  el  campo  de  hojas  de  parra 

y  de  uvas,  bordado  en  oro  y  plata.  a  punto 

retirado,  que  forma  como  la  tapiceria  del 
tondo  de  este  y  de  los  demas  cuadros  del 

frontal.  Esta  decoracion,  que  recuerda  el  pi- 
cado  en  oro  de  los  retablos,  es  de  una  tecnica 

graciosa  y  segura.  pudiendo  servir  de  piedra 

de  toque  para  contrastar  otras  producciones 

de  Lapi. 

A  la  i/quierda  del  cuadro  central  se  des- 
arrollan  las  escenas  de  la  vida  de  Jesus  ante- 

riores  a  la  Pasion,  comenzando  por  los  des- 
posorios  de  la  Virgen  y  la  Encarnacion, 

hasta  llegar  a  la  expulsion  de  los  mercaderes 

del  templo.  A  la  derecha  van  expuestas  las 

escenas  de  la  Pasion,  desde  la  entrada  triun- 
fal  de  Jerusalen,  hasta  el  desccnso  de  Cristo 

a  los  limbos,  despues  de  resucitado. 

El  conjunto  esta  dispuesto  en  recuadros,  al 

modo  de  las  antiguas  pallas  de  oro.  Las 

escenas  que  se  desarrollan  en  locales  cerrados 

van  resguardadas  por  templetes  de  formas 

variadas  y  elegantes:  las  que  tienen  lugar 
al  aire  libre,  estan  indicadas  por  arboles 

estilizados  que  evocan  el  paisaje. 
Los  colores  son  variados.  abundando  las 

medias  tintas.  En  los  ropajes  el  azul  en  va- 

MUSKO   OF.   VICH 

rios  matices  es  el  que  mas  abunda:  la  Virgen 

nunca  lo  abandona.  El  rojo  purpura  solo  lo 

lleva  el  Centurion,  por  ser  privative  de  los 

dignatarios  romanos.  Judas  siempre  va  en- 
vuelto  en  un  manto  de  oro,  que  transparenta 
su  alma  metalizada.  Jesus,  en  cambio,  viste 

pobremente  una  parda  capa  de  burel. 

El  primer  cuadro,  bastante  deteriorado, 

representa  los  desposorios  de  la  Virgen,  con 
los  heraldos  trompeteros  a  la  derecha,  y  los 

pretendientes  rompiendo  la  vara  a  la  izquier- 
da.  La  Anunciacion  (  F.  I  nos  muestra  como 

esta  composicion  sienesa,  tan  magistralmente 
desarrollada  por  Simone,  llego  a  subyugar  a 

los  propios  artistas  llorentinos.  La  Visita- 

cion  (F)  tiene  un  encanto  seductor.  Intere- 
santes  son  los  trajes  de  los  Reyes  Magos  en 

la  Adoracion  (K),  y  los  de  los  judios  en  la 

disputa  del  templo.  Escurioso  como  los  mer- 
caderes, al  ser  expulsados  del  lugar  sagrado, 

no  dejan  abandonada  la  mercancia,  sino  que, 

atentos  a  su  negocio,  salen  con  las  (aulas 

llenas  de  polios  y  las  cestas  repletas  de  hue- 
vos,  apesar  del  castigo  y  la  confusion  que  se 

produce  La  santa  cena  muy  bien  agrupada: 

Cristo  se  sienta  a  la  testera  de  la  mesa  y  Ju- 
das en  primer  termino.  El  encuentro  de  Jesus 

con  las  Marias,  en  el  camino  del  Calvario, 

es  de  una  ternura  que  impresiona  (j):  las 

figuras  desnudas  de  este  cuadro  y  las  del  cen- 
tral, revelan  un  gran  avance  en  el  dibujo,  a 

la  manera  de  un  primer  destello  del  renaci- 427 



(B)  FRONTAL  DK  ALTAR  BORDAIH)  I)K  ORO  Y  SEDAS.  (slGI.O  XV) 
CATEDRAL  DE  VALENCIA 

niiento  que  se  aproxima.  Intrigan  luerte- 
mente  las  dos  liijuritas  colocadas  al  pic  dc 
Cristo  crucilicado:  no  son  soldados  romanos. 

ni  sc  confunden  con  los  personajes  del  pue- 
blo de  Israel:  su  menor  tamano  indica  que 

no  I'orman  parte  de  la  trai;edia  del  Calvario. 
Probablemente  representan  al  donante  v  al 

propio  (ieri.  o  quixas  este  y  el  autor  del  di- 
bujo. 

Falta  anali/ur  la  tecnica  dc  este  bordado. 

Sobre  de  Lin  tafetan  resistente  se  delinearon 

los  asuntos  con  i>ran  detalle,  y  luetjo  el  bor- 

dador  cubri(')  y  matizo  de  colores  todos  los 
elementos,  menos  las  carnes.  Las  caras.  las 

manos  y  los  cuerpos  desnudos,  estan  admi- 
rablemente  dibu- 

jados  y  lavados. 
por  el  maestro 
pintor.  con  una 
tinta  sienosa,  que 
h  a  o  b  s  c  u  r  e  c  i  d  o 

con  lossiglos,  pre- 
sentandoel  mismo 

detalley  pulcritud 

que  si  se  tratara  de 
una  min iatura . 

Encima  de  esta 

preparacion  de  las 
partes  desnudas. 
el  bordador  repasa 

y  lija  los  elemen- 
tos mas  importantes;  los  ojos,  la  boca,  etc.; 

o  bien  acusa  el  oscuro  de  las  sombras  o, 
mas  frecuentemente,  hace  resaltar  las  lineas 

y  los  puntos  brillantes  con  imperceptibles 

(s"l  DETALLE  DEL  LI. AM  ADO  X  FRONTAL  RICO» 
MONASTEPIO  DE  GUADALUPE 

tra/os  de  sedas  de  claras  entonaciones  que, 

al  rellejar  la  lux.  acentuan  y  enriquecen  el 
modelado.  Kstas  sedas  son  tan  finas,  que  es 

dil'icil  apreciar  donde  acaba  el  bordado  y 
donde  empieza  el  dominio  de  la  pintura.  Los 

braxos  y  el  torso  de  los  cuerpos  desnudos  del 

cuadro  central,  dan  idea,  en  los  mismos  fjra- 
bados  de  detalle  que  acompanamos.  de  este 

procediiniento.  Podo  lo  que  va  lavado,  por 
serlo  con  una  tinta  lii^era,  deja  al  descubierto 

la  malla  del  tejido:  en  cambio.  puede  obser- 
varse  que  los  traxos  bordados  se  mueven  en 

direcciones  diagonales  o  circulares.  si^'uien- 
do  la  intencion  del  modelado.  Alguna  vez, 
como  en  la  cara  de  Maria  desvanecida  al  pie 

de  la  cruz.  al  po- 
ner  Geri  el  mayor 

empeno  en  su  co- 
metido,  para  im- 
primir  la  expre- sion  de  dolor  que 
atectaba  el  dibujo, 

llegaa  cubrir  com- 
pletamente  con  las 
sedas  toda  la  su- 

perficie  de  aque- 
lla,  con  una  tec- 

nica que  no  puede 
sobrepasarse  (L). 

Conocemos  algu- 
nas  com  posiciones 

en  tela  del  siglo  xiv,  totalmente  lavadas  con 

tinta  de  color  siena  o  sepia.  La  mas  impor- 
tante  de  ellas  es  el  frontal  de  la  catedral  de 

Narbona,  hoy  en  el  Museo  del  Louvre,  con 
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el  retrato  de  Carlos  V  de  Francia  (o):  el  di- 

bujo  es  perfecto,  sin  que  ningun  artificio 

haya  podido  desfigurar  o  cambiar  la  expre- 
sion  que  el  pintordio  a  los  personages;  pero, 
falta  la  riqueza  del  colorido  suministrada 

por  las  sedas. 

En  cambio,  por  el  procedimiento  mixto 

del  frontal  de  Manresa,  logrose  un  gran  ca- 
racter  y  tirmeza  de  dibujo  en  las  expresiones 

lisonomicas,  y,  al  mismo  tiempo,  el  encanto 
incomparable  de  un  brillante  colorido.  Para 
ello,  se  bordo  cuidadosamente  con  sedas  de 

graduadas  cntonaciones,  llevando  los  puntos 

en  tal  forma,  que  expresaran  con  gracia  y 

ligereza  la  intencion  y  modelado  del  dibujo, 
evitandose  los  rellenos  o  dobleces  pcsados  e 

inexpresivos.  Esto  es  lo  que,  precisamente, 

constituyc  la  labor  mas  dificil  del  bordador 

y  lo  elcva  a  verdadero  artista. 

El  primero  que  llamo  la  atencion  sobre 

el  frontal  de  Geri  fue  el  arquitecto  ingles 

G.  E.  Street,  diablo  de  energia.  como  le  lla- 
ma un  compatriota  suyo  (131.  Apesar  del 

gran  trabajo  que  sobrellevaba  con  la  ejecu- 

cion  de  obras  tan  importantes  como  el  gran- 
dioso  Palacio  de  Justicia  de  Londres  a  la  en- 

trada  del  Strand,  de  inspirado  estilo  gotico, 

SLI  inmensa  actividad  le  permitia,  aim,  viajar 

por  todo  el  continente  y  publicar  libros  como 

el  Brick  and  marble  architecture  of  Italv  y 

el  Gothic  architecture  in  Spain,  que,  salido 

a  luz  en  i<S65,  es  todavia  el  mejor  compendio 

de  la  arquitectura  hispana  medieval.  En  ca- 
lidas  frases  expresa.  en  esta  obra.  su  admira- 

cion  por  el  bordado  de  Manresa,  y  al  descri- 
birle  anade:  «aun  despues  de  habcr  visto  in/ini- 
tos  bordados  en  todas  las  paries  de  Europa,  lo 

considero  con  seguridad,  como  el  mejor  en  su 
clasc  y  en  su  epoca»  (14). 

Existen,  ciertamente,  otros  frontales  goti- 
cos  muy  interesantes.  Con  seguridad  que 

en  Espana  conservamos  los  mejores  y  el  ma- 
yor numero  de  ellos.  Tales  son,  los  preciosos 

del  monasterio  de  Guadalupe,  sobre  todo  el 

llamado  de  Enrique  II,  de  dibujo  flamen- 
co (P),  el  de  la  Pasion  y  el  conocido  por  el 

«Frontal  rico»  (s);  los  de  las  catedrales  de 

Valencia  (R)  y  de  Cordoba;  el  de  San  Juan  de 
las  Abadesas  que  esta  en  el  Museode  Vich  (Q), 

quizas  dibujado  dc  Luis  Borrassa;  y  el  ma- 
ravilloso  de  la  capilla  de  San  Jorge  del  pa- 
lacio  de  la  Generalidad  de  Cataluiia.  atribui- 
do  al  bordador  barcelones  Andres  Sadurni, 

del  mas  puro  arte  Catalan,  y  que  se  con- 
serva  en  el  Museo  Municipal  de  nuestra 
ciudad  (T). 

Pero,  todos  ellos  son  ya  labores  del  siglo  xv 

o  de  principles  del  xvi.  Solo  el  de  Manresa 

pertenece  al  periodo  de  la  iniciacion  de  los 
grandes  bordados  goticos.  cuando  este  arte 
fue  llevado,  casi  de  golpe,  al  comenzar  la 

centuria  decimocuarta,  a  su  mas  elevada  ex- 

presion. ALEJANDRO  SOLER  Y  MARCH. 

(13!     Sir  Walter  Amistrong.  Ilisloire  generate  dc  I'A>-1. 

Grande  Bretagne  ct  IrlanJe.  I'UH-  i<>5. 
(141    Street.  Gothic  architecturejn  Spain,  pag.  344. 

(T)  FRONTAL  BORDADO  DE  LA  CAPILLA  Dt  S.  JORGE  DE  LA  GENEKALIDAD  DE  CATALUNA.   MUSEO  DE  BARCEL
ONA 
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K.  PRADILI.A VENDIMIARIO,  EN  LAS  PALUDES  PONTINAS  (ITALIA) 

FRANCISCO  PRADILLA 

IM URIO  Pradilla!  jVivira  su  obra  artis- tica  etcrnamente!  Y  ha  muerto,  sin 

que  en  mi  ciudad  querida,  Zaragoza,  se  liaya 
hecho  en  vidu  del  maestro,  un  acto,  ni  tenido 

un  rasgo,  como  ahora  se  dice,  que  oriente  a 

los  de  t'uera  de  casa,  nacionales  y  extranjeros, 
en  cuanto  a  la  ecuanimidad  de  los  obligados. 
relacionada  con  el  artista  nacido  en  Villa- 

nueva  de  Gallego  provincia  de  Zaragoza. 
y  casi  barrio  rural  de  la  misma,  en  la  cual  se 

manifesto  su  predisposicion  por  el  gran  arte 

de  la  pintura,  al  lado  del  entonces  aun  noan- 
ciano.  pero  si  notabilisimo  escenograto,  don 

Mariano  Pescador,  padre  y  maestro  de  varies 
artistas,  todos  zaragozanos. 

Verdad  ciertisima  es.  que  los  tres  Fran- 
ciscos  gloriosos  que  nos  deparo  la  suerte, 

estan  aiin  casi  por  descubrir;  lo  que  de  ellos 

se  conceptua  fue  importado,  se  debe  a  plu- 
mas  exoticas  que  gustaron  de  enaltecer  tan 
solo  estudiando  la  obra  de  aquellos,  pues 

ninguno  de  los  tres  necesita  t'rivolos  adje- 

tivos.  verdadera  hojarasca  que,  cual  polvora 

en  iestejos  populares,  sirve  para  hacer  ruido 

y  humo;  humo  que  esfuma  o  envuelve  la 
cortedad,  la  desorientacion  en  el  tema  de 

aquellos  pomposos  pretendidos  criticos  o 
criticones  de  arte,  salvando  la  excepcion 
cortesmente. 

A  Pradilla  apenas  se  le  conoce  en  la  por- 
cion  de  patria  donde  nacio  y  vivio  en  sus 
mocedades  casi  infantiles.  Los  mas,  aun 

aquellos  que  alardean  de  dominio  en  el  cam- 
po  del  arte.  por  sus  escritos,  segiin  se  com- 
prueba  leyendolos,  saben  de  sus  cuadros 

«D."  Juana  la  Loca»  y  «Rendicion  de  Gra- 
nada»;  otros  anaden  «E1  suspiro  del  moro», 
«E1  robo  de  las  Sabinas»    Se  hizo  paso  el 

prejuicio  de  que  D.  Francisco  era  pintor  de 
historia,  denominacion  que,  hace  ya  unos 

anos,  equivale  a  clasicon,  apodo  despectivo,  e 
irrespetuoso  creado  por  los  que  tras  de  el 

llegaron  pisandole  los  talones,  mas  pertre- 
chados  de  petulancia  y  de  osadia  que  de 
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sanas  intenciones;  y  Pradilla  no  tuvoel  tem- 

peramento  que  se  le  achaca,  ni  siguio  rutas 
trilladas;  el  hizo  «Dona  Juana  la  Loca»,  no 

por  impulso  propio,  si  por  casi  imposicion- 
consejo  de  Casado  del  Alisal,  Director  de  la 
Academia  de  Bellas  Artes  de  Espana  en  Roma. 

En  el  cuarto  de  trabajo  de  Pradilla,  habia. 
entre  otros  bocetos.  este  de  la  reina  demente, 

pues  entonces.  y  aim  quiza  hoy,  se  pedian  a 
los  alumnos  oliciales.  de  Bellas  Artes,  com- 

posiciones  inspiradas  en  pasajes  biblicos  y 
en  momentos  historicos,  y  ese  boceto  a  tal 

obligacion  se  debe.  La  «Rendicion»  es  asunto 
obligado.  encargo  olicial,  que  debio  ser  tapiz 
estilo  siglo  xv.  y  acabo  por  ser  cuadro,  todo 
contra  la  mancra 

de  pensar  de  mi 

gran  aniigo  y  pai- 
sano. 

Pradilla  ha  he- 

cho  todos  los  ge- 

neros  y  ha  em- 
pi  eado  todos  los 
procedimientos, 

predominandoen 
su  enorme  labor 

los  ciiadros  de  cos- 

linnbrcs,  y  estos, 
no  son  conocidos 

por  que  se  hallan 

en  paises  extran- 
jeros.  La  prensa 
d  e  A 1  e  m  a  n  i  a . 

donde  se  le  vene- 

raba,  la  de  Eran- 
cia.  Austria.  In- 

glaterra.  Italia,  la 
de  America,  de 

Hungria,  Belgi- 
ca,  Rusia.  enco- 
mio  sus  cuadros: 

el  Harper's  Ma- 
ga^inc  llego  hasta 

afirmar  rotundamente,  que  los  que  denomi- 
naron  a  Pradilla,  Mendel  espaiiol,  no  fueron 
justos;  porque  si  estaba  a  igual  altura  en  la 
composicion,  le  aventajaba  en  la  gracia  de 
su  talento,  y  como  colorista.  La  Gaceta  Hits- 

F.   PRADILLA 

trada,  de  Viena,  del  i5  de  abril  de  1892, 

ah'rmo  que  « vale  por  seis  Meissoniers». 
El  gran  Adolfo  Menzel,  en  persona,  acu- 

dio  ante  un  cuadro  de  Pradilla,  (segun 

Xc'iiesle  Nackrichten,  de  Berlin,  junio  de 

iS()2J,  y  exclamo  v<;Es  tanto  como  yo!» 
La  Sociedad  de  artistas  vieneses  celebro 

una  de  sus  exposiciones,  en  la  que  se  expuso 
el  cuadro  «Alisaal  aire  libre  en  la  romeria  de 

la  Guia,  Vigo».  Dicha  corporacion,  al  dar  las 

gracias  al  propietario  del  cuadro  que  locedio 

p.ira  ser  alii  expuesto,  suscribio  —abril  de 
iSt)2 —  lo  siguiente:  «Usted  ha  enriquecido 
la  Exposicion  con  una  obra  de  primer  orden; 

bajo  todos  los  aspectos  d:  vista,  en  el  la  ha 
manifestado  el  ar- 

tista  una  capaci- 
dad  de  concepto  y 

un  dominio  de  la 

tecnicaqueasegu- 
ran  a  este  cuadro. 

en  la  historia  del 

Arte,  un  puesto 
eminentisimo». 
LudivigPietsch, 

eminente  critico 

de  Arte  en  la  Ga- 
ceta de  Berlin  Vox- 

sischa  -  Zcitung, 

reconocio  a  Pra- 
dilla como  unode 

los  mas  celebres 

artistas  vivientes 

del  mundo,  a  pro- 

posito  de  un  cua- 
dro que  clasifico 

como  «perla  ar- 
tistica  la  mas  pre- 

ciosa  de  la  Expo- 
sicion*. Tratan- 

do  de  una  Expo- 
sicion de  Berlin, 

el  Schlesische^tg 

de  Bretlan,  y  juzgando  el  criterio  del  Jurado 
al  otorgar  las  recompensas,  publico:  «S61o 

es  justa  la  primera  medalla  concedida  a  Pra- 
dilla»  por  dos  cuadritos  de  dimensiones  pe- 
quefias,  encomiandolos  sin  reservas. 

MUJER  SENTADA 



F.    PRADILLA KAMA   BORDANDO   UN  TAIMZ 

Kn    Rheinisck-Westfalische-Zig,  de    Pru- 
sia-Ksseu.  se  alirmo  quc  Pradilla  superaba  a 
todos  los  artistas  modernos,  incluso  a  Menzel 

y  Meissonier. 

En  el  diario  general  de  Alemania  U'e.v/- 
deutsx  he  Allgemeine.  a  proposito  de  una 

Exposicion  se  dijo:  «Cuadros  excelentes  son 
los  de  Viniegra,  Salinas,  Sorolla,  pero  rjque 

se  debe  decir  y  como  elogiar  los  dos  cuadros 

de  Pradilla,  tan  geniales  y  tan  audaces  en  la 

ejecucion,  a  pesar  de  sus  pequeiias  propor- 
ciones?» 

Despues  de  estos  extractos  traducidos  hon- 
radamente,  que  no  son  mas  que  pequeiiisima 
parte  de  Io  que  se  escribio  tratando  de  la 
obra  de  nuestro  D.  Francisco,  puede  resultar 

hiperbole  lo  por  mi  dicho  en  Diario  Univer- 
sal j  en  \ucstro  ticmpo,  de  Madrid,  en  el 

ano  1894?  «Pradilla  —  dije, — a  pesar  de  sus 
prestigios  solidos,  de  su  fama  universal,  no 
deja  de  estudiar  constantemente;  es  incansable 
observador  de  la  naturaleza,  de  las  masas,  de 

los  valores,  de  la  linea,  de  la  expresion,  del 

desarrollo  del  asunto  que  concibe;  cuando 

principia  un  cuadro  lo  tiene  resuelto.» 

Ha  producido  un  arsenal  de  estudios  he- 
chos  por  todos  los  procedimientos,  que  no 
cabrian  en  una  sala  del  Museo  Nacional  de 

Madrid;  en  el  paisaje  ha  producido  maravillas; 

sabido  que  no  es  recetario  ni  amanerado;  el 
asunto.  el  sitio  donde  ha  de  ser  colocado,  la 

importancia  de  la  composicion  le  sugieren 

procedimientos  di versos.  Con  tales  condi- 
ciones.  con  tal  dominio  dc  latecnica.  pucstas 

a  tortura  por  su  gran  intelecto,  necesaria- 

mente  ha  de  producir  obras  notables,  sober- 
bias  no  pocas;  a  estas  ultimas  pertenece  el 

«Abanderado».  que.  puesto  en  el  Museo  Mo- 
derno,  desharia  cuanto  alii  se  expone  bueno, 

porque  hay  muchisimas  aleluyas  que  se  des- 
troxan  por  si  solas. 

Kl  portaestandarte.  es  un  soldado  de  los 

primeros  anos  de  la  centuria  xvi,  esta  pin- 
tado con  determinadas  condiciones  para  ser 

colocado  en  departamento  de  epoca,  tenien- 
do  por  tbndo  maderas  de  nogal  y  tonalidad 

verde  y  por  compaiiia,  armaduras  guerreras 
autenticas,  iluminadas  con  I  LIZ  propia  de 
habitacion. 

Pradilla,  valiente,  resolvio  las  condiciona- 
les.  El  «Abanderado»  destaca  de  los  pliegues 

del  pendon  que  enarbola,  cubriendo  su  cabe- 
za,  sombrero  con  penacho,  y  su  cuerpo  ferrea 

armadura,  de  factura  sincera,  precisa  ejecu- 
cion e  irreprochable  del  dibujo;  la  sobrevesta 

refleja  en  el  guantelete  derecho,  con  variedad 
de  tonalidades  armonicas,  sin  fundir  los 

tonos  pero  con  trabazon  admirable,  con 
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suavidad  de  notas,  con  hechura  delicada, 

envolviendo  en  penumbras,  sin  violencias, 

la  mano  que  coje  la  espada;  la  cabeza,  de  luz 

brillante,  de  t'actura  amplia.  es  magistral.  Kl 
maestro,  segim  me  dijo,  pinto  este  cuadro, 

despues  de  muchos  anos  de  no  hacer  el  tama- 

iio  natural,  siguiendo  la  manera  de  los  gran- 
des  pintores  del  siglo  xvn.  Conviene  saber, 

que  en  el  extranjero  se  le  concedieron  dos 

personalidades  artisticas:  lade  la  mano  grande. 

cuando  pintaba  lienzos  de  tamaiio  superior 

a  los  de  caballete:  y  la  de  la  mano  pequcna, 
cuando  hizo  las  obras  llamadas  de  caballete. 

Los  tecnicos  conocen  bien  las  dificultades 

para  dominar  a  gran  altura  ambas  manifes- 
taciones,  un  mismo  individuo. 

Su  «Vendimiario  en  las  paludes  pontinas» 
(Italia),  esta  visto  en  el  natural:  es  atrevidi- 

simo.  En  el,  resolvio  el  problema  de  pintar  al 

aire  libre  en  crepusculo  vespertino,  armo- 
nizando  los  tonos  calientes,  de  la  caida  de 

la  tarde,  con  los  grises  de  la  noche  que  se 
inicia,  refiejados  en  las  aguas,  envolviendo 

las  figuras  retozonas  de  las  mujeres  que  re- 
gresan  satisfechas  de  la  recoleccion.  La  parte 

LA  RENDICI6N  DE  GRANADA 

izquierda  del  cuadro,  el  ultimo  termino.  las 

aguas.  la  punta  de  la  barca  con  las  uvas, 
son  una  preciosidad  de  color  y  de  hechura, 

constituyendo  sinceros  cromatismos,  la  hier- 
ba  pisada,  los  objetos  y  figuras  de  interes  e 

importancia  relevantes;  la  lineade  la  compo- 

sicion  es  elegante,  y  en  las  figuras  hay  cabe- 
zas  estupendas. 

Bien  demostrado  queda,  que  aquellos  que 

reconocen  a  Pradilla  la  gloria,  exclusiva- 
mente  por  sus  dos  enormes  lienzos.  los  de 

la  mano  grande  inspirados  en  asuntos  donde 

son  protagonistas  individuos  de  la  Casa  Real 

de  Aragon  unida  a  la  de  Castilla  para  con- 
juntar  la  patria  hispana.  o  desconocen  su 
labor  de  la  segunda  epoca,  la  mas  genial  y 

robusta.  o  pretenden  ofender  su  memoria, 

ya  que  aceptando  tal  criterio  supondria  que 

el  gran  aragones,  quedo  como  un  molusco 
en  su  concha,  en  el  ostracismo,  regodeandose 

ante  la  popularidad  de  sus  magni'ficas,  gran- 
diosas  composiciones  historicas  realizadas  en 

plena  luz,  en  pleno  campo;  aspecto  este,  por 

el  iniciado,  y  vencido  como  ningun  otro. 

Todo  elogio  de  paises  extranos,  fue  col- 
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mado  al  juzgar  a  nuestro  artista.  Mas  en 

Espana,  pasada  la  efervescencia.  la  impre- 
sion  recibida  por  su  obra  dc  pensionado 

oficial  en  Roma,  que  lo  coloco  en  primer 

termino.  a  la  cabeza  de  los  maestros,  ^fue  tan 

constante  la  admiracion,  el  respeto  y  la  cor- 
tesia  tenidas  con  Pradilla  en  la  Prensa  y  en 

los  centres  culturales?  En  un  parrafo  de 

una  de  las  varias  cartas  que  me  escribio, 

y  que  guardo  como  reliquias,  fechada  en 

1919,  aclara  mi  pregunta:  «...  he  quedado 
aislado  en  la  patria  como  no  lo  estuve  en  el 

extranjero;  de  nada  sirve  que  trabaje  y  pro- 
duzca  mas  y  mejor  que  nunca  y  en  muchos 

generos.  Nuestro  arte  ya  no  impresiona  la 

vieja.  podrida  y  desgastada  placa  cerebral  de 

los  pudientes  de  nuestros  tiempos...  jY  los 

prohombres  politicos!  y  los  del  oficio!.... 

y  el  caos  en  que  se  ha  metido  la  huma- 
nidad!...» 

Alguien  ha  hecho  notar  que  no  tuvo  dis- 
cipulos.  Otro  parrafo  de  una  misiva  suya, 

escrita  para  agradecerme  el  articulo  que  le 

dedique  en  Diario  Universal,  antes  aludido, 

explica  bien  rotundamente  porque  ha  suce- 
dido  as!:  «...  en  cuanto  a  la  excitacion  que 

poco  hace  hizo  V.  en  general  y  a  mi  en 

particular  en  ese  sentido,  —  (me  referia  a  que 

para  ensenar  abrieran  los  maestros  sus  Es- 
tudios  con  relativa  frecuencia,  coincidiendo 

con  la  terminacion  de  sus  mejores  y  orien- 

tadoras  producciones),  —  es  logica  y  es  gene- 
rosa  de  parte  de  V.,  pero  ya  dije  a  V.  muchas 

veces:  ^Como  hacer?  ̂ Educar  con  nuestras 
obras?  Era  precise  que  uno  creyera  que 

Servian  para  el  caso  o  que  los  interesados 

en  que  esto  mejore,  se  lo  hicieran  creer  y 

por  lo  que  a  mi  respecta  no  ocurre  ni  lo 
uno  ni  lootro;  tampoco  tengo  vela  en  el   
asunto  de  la  ensefianza  oficial,  sitiada  en 

fuerza  de  reglamentacion;  soy  pobre  para 

consagrar  tiempo  a  la  ensefianza  privada, 

por  amor  al  Arte,  como  yo  quisiera  y  no 

sirvo  para  ensenar  a  tanto  discipulo;  tam- 

poco he  visto,  en  rigor,  que  nadie  tenga  em- 
peno  en  recibir,  niaiin  gratis,  mis  consejos, 

que  en  Italia  y  aqui  estuve  pronto  a  dar  a 
quien  los  creyera  utiles.  <;Que  puedo  yo  hacer? 
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<;Cual  es  mi  practica  mi  campo  de  accion? 
Pintar  lo  mas  seriamente  que  me  permitan 

las  circunstancias  y  exponer  mi  pintura  con- 

forme  la  vaya  hacien- 
do  y  aim  asi  ̂ donde? 
La  luz  artificial  no 

me  convence:  absorbe 

toda  delicadeza  y  el 
Salon  Amare,  unico 

que  gracias  a  la  ama- 
bilidad  y  gustos  ar- 
tisticos  de  su  dueno 

existe  en  Madrid,  no 

puede  iluminarse  con 
luz  natural.  A  las  ex- 

posicioncsdel  Circulo 
no  qirero  concurrir 
mientras  sea  socioel... 

que  me  arruino,  y  a 

las  oficiales  concurri- 
remos  cuando  a  ellas 

se  vaya  unicamente  a 
la  lucha  artistica,  scan 

administradas  por  los 

artistas  y  se  verifiquen 

en  local  }•  con- 
diciones  mas 

adecuadas  y 
estimables. 

Queda  la  ex- 
posicion  pu- 
blica  de  las 

obras  en  el 

propio  estu- 
dio  y  aiin  esto 

presenta  mil 
inconvenien- 

tes  y  dificulta- 
des.  Ya  ve  V. 

que  he  inten- 
tado  la  expo- 
sicion  de  va- 
rias  obras  asi, 

a  la  b u e n a , 

durante  20  dias  lo  menos,  y  eii  resumen  son 

contadisimas  las  personas  que  han  honrado 
mi  estudio  con  su  visita,  advirtiendo  que 

algun  periodico  de  circulacion  lo  ha  publi- 

T.   PRAD1LLA 

cado.  Este  es  un  circulo  vicioso  y  obligado  y 

mientras  no  se  purifique  y  rompa,  poco  podre- 

mos  hacer  en  el  Arte.  Lo  que  debieramos  ten- 
tar  es  de  romperlo». 

Podria  seguir  copian- 
do  parrafos  de  cartas, 
todos  interesantes,  en 

los  que  trata  de  jura- 
dos  y  de  expositores; 
de  contrariedades,  de 

sus  tristezas,  tambien 

de  su  opinion  referen- 
te  a  mi  labor,  que  me 

enaltece    y    me    con- 
suela.   No  falta  algun 

parrafo  en  el   que  ya 

el    hombre    presiente 
su   fin;    en    carta  del 
2  de  Enero  de   1918, 

me  dice:  «Tan    rudo 

y  contrastado  ha  sido 
para    mi    el   afio  que 
finalize.  (Trabaje  casi 

siempre  hasta  las  diez 
de  la  noche)  que  hube 

de  aplazar  mi 

corresponden- cia  al   fin  de 
Diciembre  y 

hasta  este  pro- 

posito    lo  ha estorbado  una 

indisposion 
de  la  que  ayer 

me  libre.  jLu- 

chas  silencio- 

sas,    pero  as- 

peras.de  nues- tro  Arte;   so- 

bra  de  obliga- 

ciones,  acha- 

ques  y  yoanos 
APUNTES       que  voy  pron- 

to a   llevar   a 

cuestas  explicaran  a  V.,  amigo  Gotor,  mis  lar- 

gos silencios!»  Y  en  otro  parrafo  de  la  misi- 
va,  despues  de  acusar  recibo  de  varias  cosas  y 

de  mi  carta,  anade:  «Con  frases  que  arran- 
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can  de  su  noble  corazon  de  antiguo  aragones  escrito.   Esa  carta   parte   el  alma,    pues  don 

responde  V.  a  las  t'rases  de  abatimiento  pro-  Francisco,  en  su  ingcnuidad  y  nobleza,  revela 

pias    del    que    llego    al    tin   de    su   terrenal  un   abatimiento   y    un    dcsconsuelo    que    ha 

camino,  sin  haber  logrado  uno  solo  siquiera  minado  la  existencia  del   hombre  artista  todo 

de  sus  pequenos    ideales.   fracasado  en  todo:  corazon,  hasta  llegar  su  aniquilamiento  con 

pese  a  una  vida  de  trabajo  tan    rudo  como  la  paralisis  y  despues....  ;su  muerte!...  jY  yo, 

!•'.    PRAD1LLA. 

inutil     Si;  in- 

util,  amigo  Go- 
tor.  Ksto  esasun- 

to  liquidadoicon- 
vencido  de  no 

ser  yo  el  llamado 
a  reali/ar  aludi- 

dos  propositos !» 
y  mas  adela li- 

te ,  despues  d  e 
anali/ar  mi  obra 

de  artista  y  de  es 

critor,  y  de  con- 
solarme.  escri- 

bio:  «(;{v>ue  otra 

cosa  puedo  afia- 

dirle,  si  su  mal  de  \'.  y  el  mio  radican,  qui- 
za.  en  no  haber  traido  al  mundo  aquella  do- 
sis  de  nativa  malicia  que  hov  se  precisa  para 
vivir  en  el....?» 

En  ese  aiio  de 

H)!/.  tan  rudo 

para  el  g r a  n 
maestro,  a  que 
alude  en  su  carta 

que  acabo  de  ex- 

tractar,  con  t'e- cha  13  de  Mayo, 

me  dijo:  «\  \  .. 
amigo  Gotor,  se 

dira:  ̂ que  quie- 
ren  decir  estos 

garrapatos  que 
trae  la  carta? 

pues  dicen  que  comienzo  a  preparar  mi  ma- 
leta  para  el  Gran  riaje  y  se  salvan  de  los 

autos  de  fe,  porque  aunque  nada  valen.  me 
sirven  para  probar.  que  no  olvido  a  los 

amigos  e  irme  despidiendo  de  ellos». 

Esos  /garrapatos!,  como  mi  gran  amigo  y 

paisano  llamo  a  susimpresiones  de  Arte  que 

me  dedico,  se  reproducen  para  ilustrar  este 

IJONA    JIIANA    I.A    I.OOA    V   SU    1IIJA    EN  TORDECILI.AS 

(DIBIUO  iMiDiro) 

K.   PRADILLA.      DONA  JUANA    LA    LOCA   Y  SU    HIJA    EN  TORDECILLAS 

(CUADRO   INEDITO) 

mientras  tanto, 

recurriendo  a 

personalidadcs 

para  que  se  hi- cieraactode  con- 
tricion ! 
Encauzando 

tres  apreciacio- 
nes  por  el  ladode 
/aragoza,  queda 

comprobado  su 
amor  a  la  misma -  no  hay  que 

cont'undir  la  ciu- 

KDITO)  dad  con  algunos 

de  los  que  la  ha- 
bitaron,  la  habitan  y  la  monopolizan.  —  En 
mi  articulo  Gova  y  Zarago^a,  publicado  en 

MVSEV.M.  ya  reproduje  la  carta  de  Pradilla 

que  me  dirigio 
por  mi  ruego. 

para  ser  leida  en 
la  Real  Acade- 

mia  de  Bellas  Ar- 

tes  de  San  Fer- 
nando, cuandose 

trataba  de  decla- 
rar  monumento 

nacional  artisti- 
co,  al  templo  del 

Pilar  (declara- 
cion  que  iba  a 

negarse  por  un 
in  for  me,  segun 

me  aviso  personalmente  en  mi  domicilio  de 
Madrid  el  sabio  P.  Fita,  invitandome  a 

intervenir)  y  que  triunfamos,  por  lo  que 

Pradilla  dijo  a  proposito  de  los  frescos  del 

Pilar,  y  tambien  con  la  ayuda  politica  de 

otro  gran  corazon,  el  malogrado  D.  Segis- 
mundo  Moret,  a  quien  tambien  recurri;  dijo 

en  esa  carta.  que  se  copio  en  el  nuevo  informe 
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academico,  fechada  en   5  de  Mayo   de   1904, 
que    las   pinturas   de   Goya,    de    los    Bayeu, 
Maella  y  Gonzalez 

Velazquez,  que  el  Pi- 
lar  atesora,  «Consti- 

tuyen  el  mejor  y  mas 

completo    Museo    de 

nueslros  fresquistas 
cspanolcs»  y   anadio: 
«Si  la  Real  Academia 

de  San  Fernando  no 

reconoce  valor  artis- 
tico  suficiente  en  tal 

conjunto  de  obras  de 

Arte.    precise    sera 

que  vuelva  sobre  su 

acuerdo   respecto  de 
ladeclaracion  de  mo- 
numentos  nacionales 

de  buen    numero  de 

arcos,  castillos  y  tor- 
reones    que    existen 

en  la  gloriosa  priri-      F.  PRADILLA 
Icgiada  lista.  Vera  V. 

como  lo  reconoce   »  Y  lo  reconocio  por 

gran    mayoria,     previo    segundo    informe. 

Podria  reproducir  parrafos  de  otras  cartas 

APUNTE   AL  LAPIZ 

en  que  el  maestro  me  habla  de  recuerdos 
tristes,  referentes  a  cosas  y  sujetos  de  mi 

ciudad  siempre  que- 

rida,  pues  no  ha  de 
decaer  el  carino  por 

la  madre.  fundando- 

se  en  agravios,  frial- 
dades  e  injusticias  de 

los  obligados  a  enul- 
tecerla.  Podria  repro- 

ducir su  lamento  por 

la  incomprensibi- 
lidad  de  determina- 
dos  avecindados  en  la 
ciudad  Inmortal,  y 

por  los  agravios  he- chos  al  maestro  a 

quien,  como  a  Cavia, 
hasta  se  le  achaco  una 

odiosidad  contra  la 
tierra:  odiosidad  que, 

con  las  indiscrecio- 

APUNTE  nes,  pudieron  fomen- 
tar,  de  existir  desvio, 

por  actos  de  individuos,  que  es  cierto  que  los 

hubo;  pero  esos  entes  no  pueden  atribuirse 
la  representacion  de  la  gran  urbe.  ̂ Para  que 
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contar  a  los  de  fuera  estas  debilidades?  Solo 

para  vcr  si  sirve  de  acicate  y  de  expiacion, 
reproduzco  una  frase.  y  ese  acto  de  nobleza 

debe  concebirse  en  grande,  sin  farandulerias, 

seriamente,  como  serio  fue  el  gran  maestro  a 

quien  se  le  obligo  a  escribir:  «Las  amarguras 

que  me  procure  Aragon  ya  no  tienen  reme- 
dio  y  con  ellas  morire».  Aunque  pudo.  no 
escribio,  como  Goya,  llamando  vilcs  a  mas 
de  cuatro. 

,;Y  ahora,  leyendo  esas  amarguras,  zarago- 
zanos  intelectuales,  aragoneses  de  corazon, 

resurgiran  en  vosotros  iniciativas  grandes, 

elevadas,  que  borren,  aunque  tardiamente, 

esas  indiferencias,  para  que  la  posteridad  os 

redima  del  pecado  que,  tan  inconscientemen- 
te,  asi  lo  supongo,  cometisteis  con  el  gran 

pintor,  con  nuestra  gloria  mundial,  insos- 
pechada  al  parecer?  Se  repetira  el  caso  de 

Goya,  aun  no  glorificado  como  venimos  obli- 
gados,  que  hasta  hemos  consentido  que  sus 

huesos  no  se  trajeran  a  Zaragoza  desde  Paris, 

y  se  depositaran  en  el  Pilar,  por  lo  que  de 

Madrid  no  pasaron.  Alii  estan  los  de  mi  maes- 
tro Unceta,  <;y  alii  quedan...  los  de  Pradilla, 

habiendo  traido  los  de  Costa  y  los  de  Cavia? 

Kn  la  plaza  del  Pilar,  en  medio  de  sus 
bellos  jardines,  hace  falta  algo  grandioso, 

artistico,  que  embellezca  y  se  relacione  con 

el  gran  arte  y  con  el  gran  templo  mariano, 

zaragozano:  alii  debe  erigirse  un  monumen- 
to  serio,  artistico,  previo  concurso  nacional, 

destinado  a  los  mas  gloriosos  pintores  arago- 
neses: Goya,  Bayeu,  Pradilla  y  Unceta:  los 

dos  Franciscos  primeros  y  Unceta,  pintaron 

en  las  bovedas  greco-romanas,  y  el  tercer 
Francisco,  no  por  su  culpa,  si  no  pinto  alii 

tambien,  ya  he  demostrado  que  con  su  auto- 
rizada  opinion  de  artista,  se  consiguio  que 
el  Santuario  famosisimo  fuera  reconocido, 

como  en  realidad  lo  es,  artistico  en  grado 

superlative,  por  su  contenido. 
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Los  bustos  iniciados  con  cl  de  Cavia,  en 

la  plaza  de  Aragon.  donde  preside  el  monu- 
rnento  dedicado  al  Justiciazgo  y  a  Lanuza, 
deben  continuarse  con  otros  de  eminencias 

politico-literarias,  cronistas  como  Zurita,  gue- 
rreros  como  Palafox.  heroinas  como  la  con- 
desa  de  Bureta.  hombres  de  ciencia  como 

Santiago  y  como  Pedro  Ramon  y  Cajal   

En  la  plaza  del  Pilar,  en  aquellos  grandes 

jardines,  mayores,  si  se  unieran  las  plazas 

de  ambas  Catedrales,  Pilar-La  Seo.  deben 
ir  colocandose  bustos  de  Forment  de  Olleta, 
Montanes,  Cardenal  Garcia  Gil   

Hay  nombres  abundantes  para  honrar,  o 

mejor  dicho  para  honrarnos,  haciendo  paten- 

te  nuestra  admiracion,  sin  bullangas  ni  arle- 

quines.  ,:¥  en  ese  Museo  provincial  zaragoza- 

no,  solo  continuara  un  pequeiio  retrato  de  mu- 
jer,  pintado  por  Pradilla,  adquirido  de  lance, 

juntamente  con  el  boceto  de  «La  Vicaria»  de 

Fortuny,  y  otras  obras,  hace  contados  meses? 
El  Ateneo  zaragozano  le  dedico  una  sesion 

necrologica  en  la  que  tomo  parte  mi  hijo 

primogenito;  la  Real  Academia  de  Bellas 
Artes  de  San  Luis  celebro  actos  ostensibles 

pro-Prudilla:  una  sesion  publica  en  el  Salon 
dc  actos  del  Museo  y  una  excursion  a  Yilla- 
nueva  de  Gallego,  a  las  que  fui  invitado 

especialmente  por  la  Presidencia.  asistiendo 

a  ellas;  en  Yillanueva  colocaron  una  lapida 
esculturada  conmemorativa.  en  la  tachada 

del  Ayuntamiento,  no  taltando  los  discursos 

de  rigor.  El  Director  del  Museo  de  Arte 

Moderno  de  Madrid,  senor  Benlliure,  aten- 

diendo  mi  ruego,  ofrecio,  segun  carta  que 

conservo,  modelar  gratis  un  busto  de  Don 

Francisco,  cuya  fundicion,  tambien  por  mi 

indicacion,  otrecio  costear  la  reterida  corpo- 
racion  y  es  de  esperar  que  asi  se  realice. 

^Pero  tales  actos  y  propositos  son  suficien- 

tes  para  borrar  la  t'rialdad  con  que  siempre 
Aragon  trato  al  gran  Pradilla  que  tanto  enal- 
tecio  a  los  aragoneses? 

Lastima  que  cuando  se  dispuso  de  canti- 

dades  importantes  bien  empleadas  en  la  ad- 
quisicion  de  pinturas  de  primitives,  no  se 
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hubieran  destinado  algunos  miles  de  pesetas 

para  comprarle  un  cuadro  al  Maestro  arago- 
nes.  Ahora  quiza  ya  sea  tarde  pero  al  menos, 

como  se  ban  depositado  los  dos  Goyas — re- 
tratos  de  Fernando  VII  y  el  magnifico  del 

Duque  de  San  Carlos— por  la  Junta  del  Canal 
Imperial,  de  desear  es  que  los  dos  reyes  de 

Pradilla  que  posee  el  Ayuntamiento  zarago- 

zano  scan  pronto  tambien  depositados  en 

nuestro  ya  importante  Museo  Provincial.  Ya 

que  por  algiin  tiempo  sera  imposible  reunir 

en  una  sala,  obras  pictoricas  de  las  mas  nota- 
bles, por  lo  menos  que  en  la  Sala  de  emi- 

nentes  artistas  aragoneses  tenga  representa- 
cion  adecuada  el  gran  Pradilla  . 

ANSELMO  GASCON  DE  GOTOR  (PADRE). 

BIBLIOGRAFIA 

El  Real  Monasterio  de  San  Juan  de  la  Pena, 

por  Ricardo  del  Arco.  Jaca.  F.  de  las  Heras. 
El  cronista  de  la  ciudad  de  lluesca  no  solo 

expone  las  vicisitudes  porque  atraveso  dicho  mo- 
numento  y  los  hechos  historicos  con  el  relacio- 
nados,  sino  que,  ademas,  hace  una  descripcion  del 
lugar  de  su  emplazamiento,  del  medio  en  que  se 

perlila.  V  asi,  el  paisaje  que  lo  rodea  aparece  pin- 
tado con  atcncion. 

Sohre  el  monastcrio  erigido  en  el  siglo  x  a 
lines  de  la  siguiente  centuria  elevose  otro,  o  por  lo 
menos  ampliose  aquel,  del  cual  solo  restan  algunas 
estancias  subterraneas  Por  su  especial  situacion, 
impusieronse  disposiciones  muy  particulares,  tal 

el  claustro  cubierto  por  la  pena.  Luego  la  impor- 

tancia  de  la  fundacion  dio  t'acilidadcs  para  la 
perl'eccion  de  la  fabrica,  que 
vino  a  res'jltar  un  cjemplar 
de  arte  romanico  de  inapre- 
ciable  estinia. 

Da  noticia,  luego,  el  au- 
tor,  de  que  del  monasterio 

anda  disperse  en  otras  ciu- 
dades  espanolas;  asi  el  anillo 
del  rev  Pedro  I,  el  Santo 

Caliz  o  Graal,  el  Libro  goti- 
co,  el  de  los  Privilegios,  etc. 
Por  cierto  que  el  senor  Arco 
senala  las  coincidencias  que 
se  advierten,  con  referencia 

a  la  leyenda  de  Parsit'al,  en- 
tre  el  Castillo  de  Monsalvat, 

descrito  en  el  drama  wagne- 
riano,  y  San  Juan  de  la  Pena. 
Por  la  antigiieJad  de  este 
monasterio  y  la  circunstancia 
de  que  en  <M  se  guardase  el 

Santo  Caliz,  deduce  la  supo- 
sici6n  de  que  de  aquel  par- 
tiese  la  idea  mistica  del  poema  del  Graal,  pasando  a 
la  Provenza  y  de  aqui  a  Alemania,  segiin  ya  alguien 
sustenta.  Del  monasterio  de  San  Juan  de  la  Pena 

llegaron  a  depender  126  iglesias  y  65  monasteries. 

I HEODORE  AWGUSTE 

BL 

La  Jciineusse  dc  Tilien,  por  L.  Hourticq.  Paris. 
Hachette. 

Posee  el  autor  de  ese  libro  encantadora  habi- 

lidad  de  expoxici6n  y  evocaci6n,  y  en  este  senlido 
nada  desmerece  ese  libro  conque  ha  aumenlado  el 

numero  de  los  que  tiene  precedentemente  pu- 
blicados. 

La  figura  del  glorioso  pintor  veneciano  surge 

bien  perlilada  en  las  paginas  debidas  al  historid- 
grafo  francos,  quien  persigue,  por  decirlo  asi,  cu- 
riosos  pormenores  para  restablecer  la  vida  y  la  pro- 
duccion  del  admirable  artista.  A  este  efecto  senala 

hacia  el  aiio  de  1490  el  nacimiento  de  Tk'iano,  o 
sea  con  posterioridad  a  1477,  que  era  la  fecha  en 
que  suponiase  habia  venido  a  la  existencia.  Con 
ello  es  dable  colocar  hacia  i5io  a  i5ao  pinturas 

   que    es   corriente    considerar 
como  de  i5oo  a  i5o5,  con  lo 

cual  no  queda  por  colmar  el 
parentesis  de  unos  treinta 
arms  durante  los  cuales  nada 

hubiera  pintado  el  artista 
amigo  de  Carlos  1  de  Espafia. 

El  cstudio  que  Hourticq 

realiza  le  lleva  a  asignar  a 

Ticiano  pinturas  que  csti- 
mabanse  ya  de  Giorgione,  ya 

de  Palma,  ya  dc  Sebastian  del 
Piombo.  Y  asi  del  del  cotejo 

con  dibujos  del  artista  parece 

que  cabe  considerar  como  su- 
yos  La  Virgen  entre  San  A»- 
lonio  y  San  Roque,  de  nues- 

tro musco  del  Prado,  y  F.I 

concierto  campeslre,  del  Lou- 
vre, composicion  esta  ultima 

que  el  autor  del  libro  consi- 
dera  como  salida  de  los  pin- 
celcs  de  Ticiano  entre  i5n 

y  i5i2,  y  luego  retocado  cerca  de  1630. 

Es  interesante  aquella  parte  del  volumen  dedi- 
cada  a  analizar  las  obras  de  la  madurez  del  artista, 

hechas  para  el  duque  de  Mantua,  Federico  de  Gon- 
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zaga,  —  en  el  dia  en  el  Louvre — :  el  Hombrc  dcs- 
conocido —  que  no  es  otro  que  el  Aretino  en  su 
juventud — ;  el  Hombre  del  guante,  que  suponese 
sea  Girolamo  Adorno,  cmbajador  extraordinario  de 
Carlos  V,  mientras  hay  que  reconociT  a  Federico 
de  Gonzaga  y  a  Isabel  Boschetti  en  el  cuadro  que 

equivocadamente  creese  como  representando  a  Al- 
fonso de  Ferrara  y  a  Laura  Dianti. 

For  sus  puntos  de  mira,  por  el  conocimiento 

que  revela  del  pintor  que  estudia,  y  por  la  profun- 
didad  de  analisis  que  refleja,  el  libro  en  que  nos 
ocupamos  se  lee  con  atencion  y  gusto. 

Storia  dell'arte  italiana,  por  A.  Venturi.  Vo- 
lum.  VII,  4."  parte.  Milan.  U.  Hoepli. 

La  documentada  Historia  del  arte  italiano,  que 

la  tenaz  voluntad  de  Venturi,  asistida  de  sus  entu- 
siasmos  y  de  sus  vastos  conocimientos  en  las  ma- 
terias  artisticas,  lleva  adelante  con  ejemplar  perse- 
verancia,  se  ha  enriquecido  con  un  nuevo  volumen, 

en  el  cual  se  prosigue  y  se  concluye  con  el  analisis 

de  la  pintura  cuatrocentista.  Abarca  desde  Anto- 

nello  de  Messina,  y  se  estudia,  a  mas  de  pintores 

venecianos  y  veroneses,  a  los  dc>  la  Italia  meri- 
dional, a  los  lombardos,  a  los  piamonteses  y  a 

los  ligures. 

Multitud  de  reproducciones  favorecen  el  cono- 
cimiento de  las  creaciones  de  los  artistes  cnya 

personalidad  pietorica  es  puesta  de  manifiesto  por 
el  ilustre  historiografo  italiano. 

La  Catliedrale  de  Chartres:  Lc  porlail  occiden- 
tal on  Royal,  (xii<=  siecle),  por  E.  llouvet.  Chartres. 
Queda  el  texto  reducido  a  unas  cuatro  paginas 

y  el  resto  un  noventa  y  un  grabados,  donde  se  re- 
producen  fragmentos  poco  conocidos,  y  que,  ais- 
lados,  toman  valor  particularisimo,  que  noes dable 
apreciar  en  fotografias  de  conjunto.  El  autor,  que 

es  el  guarda  de  la  catedral,  tuvo  la  plausible  ini- 
cia'.iva  de  ir,  durante  arios,  fotograliando  las  esta- 
tuas  y  las  cristalerias,  y  resultado  de  esa  paciente 
labor  es  este  primer  volumen. 

Es  un  gran  servicio  el  que  con  ello  se  presta  al 
estudioso  de  la  imagineria  medieval. 
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Courbet,  por  Teodoro  Duret.  Paris.  Bernheim 

jeune  et  Cie. El  autor  de  este  volumen  fu6  un  tiempo  un 

ace'rrimo  defensor  del  ariibta  que  eitudia  y  de 

quien  iraza  una  animada  biografia.  En  e'la  cs 
dable  seguir  el  proceso  de  formacion  del  pintor 
y  su  desenvolvimiento,  al  llcgar  a  la  madurez, 
y  tambien  cual  era  el  medio  en  que  moviose  y 
especialmente  el  estado  de  la  pintura  en  Francia, 
cuando,  en  i85o,  presentaba,  en  el  Salon  de  Paris, 
el  famoso  Entierro  en  Ornans  y  los  Campesinos  de 
Feagey  de  retorno  de  lafcria,  cuvo  sentido  realista 
liubo  de  chocar  con  la  produccion  convencional 
corriente. 

Uno  de  los  capitulos  lo  dedica  el  autor  a  expo- 
ner  la  actuacion  de  Courbet  en  la  vida  parisiense 
y  el  valor  de  su  obra. 

Por  su  interes  hay  que  sefialar  la  pane  en  que 
es  presentado  Courbet  como  escultor,  grabador  e 
ilustrador. 

Cierra  tal  estudio  la  enumeraciun  de  las  obras 

de  Courbet  en  los  museos  Franceses  y  del  extran- 

jeroy,  a  mas,  una  lista  de  los  principaleslibros  pu- 

blicados  que  hacen  ret'erencia  al  expresado  artisla. 

L'Art  chrcticn,  por  Luis  Brehier.  Paris.  H. Laurens. 

Va  encaminada  esta  obra,  a  exponer,  de  modo 
muy  resumido,  la  iconografia  del  arte  cristiano. 
Sobresale  especialmente  en  loqueafecta  al  Orientf 

cristiano,  y  uno  de  sus  capitu'os,  tal  vez  el  que 
mayor  interes  reviste,  es  el  tocante  a  la  inlluencia 
que  la  iconografia  bizamina  ha  tenido  en  el  arte 

cristiano  del  siglo  .\in  y  del  xiv.  Si  tuvose  por 
extraorJinario  el  inllujo  ejercido  por  San  Francisco 
de  Asis,  en  lo  relative  al  sentimiento  de  lo  patetico 

en  Cimabue,  Giotto,  Duccio.,  hoy,  a  mas,  merced  a 
descubrimientos  hechos,  estamos  sabedores  de  que 
el  arte  de  esos  artistas  fu£  mas  bizantino  de  lo  que 
se  estimaba,  ya  que  imitaban  originales  bizantinos. 

Francisco  Lameyer,  Pintor,  Dibujante  y  Gra- 

bador (1825-1877),  por  Felix  Boix.  Madrid. 
En  anterioridad  publicado  por  su  autor  en  la 

revista  Ra\a  Espanola  la  biografia  y  estudio  del 

mentado  artista,  ha  aparecido  en  un  folleto  exce- 
lentemente  presentado.  En  los  tres  enunciados 
aspectos  lo  analiza,  senalando  como  pinturas  suyas 
pasaron  por  de  Lucas  o  de  Alenza  y  la  importancia 
de  sus  copias  de  Goya,  cuyo  mecanismo  se  apropia 
facilmente,  poniendo  asimismo,  de  relieve  las 
acuarelas  que  pinto  y  en  las  que  echase  de  ver  la 
intluencia  que  en  £1  ejercio  Mariano  Fortuny. 

El  senor  Boix  cita  los  grabados  al  agua  fuerte 
que  de  Lameyer  son  conocidos  y  tambien  dibujos 
al  lapiz,  a  pluma  y  a  pluma  con  aguadas  de  tinta 
china  o  rcalzados  con  lapices  de  colores  y  blancos. 

Estudio  arquitectonico  del  Real  Monasterio  de 
Nueslra  Senora  de  Veruela,  por  Jose  Maria  Ldpez 
Landa. 

Tratase  de  un  estudio  que  fu6  premiado  en  el 

certamen  que  organi/o  la  Academia  Bibliografico 
Mariana  de  Lerida.  A  mas  del  estudio  particular  de 

tal  monumento  establece  el  .nutor  un  estudio  com- 

parative con  la  fabrica  de  otros  notables  monas- teries. 

Acompana  a  esa  parte  una  relaci6n  historica 

desde  la  t'undacion,  en  1146,  aproximadamente, 
por  I).  Pedro  de  Atares,  senor  de  Borja,  habta  que 

en  1877  la  Compam'a  de  Jesus  se  hizo  cargo  del 
monasterio,  a  la  sazon  poco  menos  que  en  ruinas. 
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