
ABRIR CAPÍTULO III, ( PUNTO 1 )



¡ti-te e iconogtwfui hiStOflciSttJ en la CPOCO de los Barbones

2. ARTE E ICONOGRAFÍA HISTORICISTA EN LA ÉPOCA DE LOS BORBONES

ESPAÑOLES.

El desarrollode unaiconografíahistoricistaen Españaduranteel siglo XVIII aparece

condicionado,de forma deteníxinante.pordos factores:cíe un lado, la llegadaal poderde la

nuevamonarquíaborbónica,conunapolíticaexplícitadeconfiguraciónde un estadomodernoy

centi-alizado.que. en e] ten-enoideológico,suponeun programade homogeneizacióncultural,

plasmadoen la creaciónde Academias(Lengua,Bellas~ ~~~i4es~Historia, etc.),cuya función
norníalizadora(le una culturanacionaly cíe identificacióncolectivacon un pasadoquehagaque

los españolesseveana si mismoscomomiembrosde una :omumdad~nacionaI’diferenciada,

y n~ sólo comomerossúbditoscíe un mismomonarca,esc aradesdeel principio: de otro, y de

tina forníamásglobal el carácterdiclactico-moralizantede la Ilustración,que atribuye al arte

unafunción tic modeloa imitar, cíe representaciónde episecliospiadososcíe tipo cívico con un

fin moral. Son innumerableslos testimoniostítie muestíanestanuevadimensióndel arle.

consecuenciadel espíritumoralizadorimpuestoporla Ilustracióny su condiciónde escaparate

reclamadoporWtinckelnanny los neoclásicos.

Porlo cíueserefiere al primeraspecto,el cíe la homogmeizacióncultural, pococabedecir:

la imagencíe una monarquíaborbónicacentralistay unifc rmadoraes prácticamenteun lugar

comunhistoñográfico.Quizássehayaresaltadomenoslo que,bajoel aparentecosmopolitismo

11111Versalízadorilustrado,tiene esteirocesode fenómenonacionalizador,cíe construcciónde

unanaciónhomogénea,con un idiomanacional-RealAcademiade la Lengua—- un artenacional

-RealAcademiacíe ]3ellasArtesde SanFemando-,una historianacional-RealAcademiade la

Historia-...:estaríamosante unahomogeneizaciónprofunday radicalmentenacionalizadora,

unanacionalizaciónhaciaadentro.

Por lo c¡ue serefiereal segundoaspecto,el del caxtcterdidáctico-moralizantedel arte,

seríasólo unamuestí-amáscíe esefenómeno,muchomasamplio, queimpregnatocía la cultura

dieciochesca,y que, referido al casoespañol,Alvarez de Mirandaha definido como la

obsesiónporla utilidad”1. El sentimientode quesólo lo útil esbello y bueno.Lasreferenciasa

estaomnipresenteexaltaciónde la utilidad son continuasen los ilustíadosespañoles.de

ALVAREZ. DE MIRANDA, P., Palabras e ideas: el ld.vicede la ittstración temprana en Espai7a (/680/760).
Madrid, 1992, Capítulo IV, titulado precisamenteasí. “La obsesléiLpor la utilidad’.

279



Capítulo JI1

Samaniegoa Burdel, de Feijoo a Jovellanos2,pudiendoresumirsetodasellas en la taxativa

afirmacióncíe esteúltimo de que “la utilidad esla mejormedidadel aprecio”3:y quetendrásu

mejorexpresiónen unamedidaadministrativa:la prohibiciónpor el Consejotic Castilla, decreto

de 27 de mayode 1799, (tel géneronovelescoacausade sufaltade utilidad.

Estaideadel carácterdidácticodel arte,del deleitar enseñando, afectaráespecialmentea

las artesvisuales,que contabana su favor, frentea otras formasartísticas,con una mayor

claridady facilidad de comprensiónparatodo el inundo. Como dirá Bernardocíe Iriarte,

AcadémicodeHonorde SanFemando,:

La historia nos describe los sucesos pasados, y los hechos dc los varones esclarecidos:perounas
veces esenlos en lengua, que no todos euiicndeu.í, otras mezclados con ficciones: y no pocas
enviiei tos ~r1 dudas y diii ciii í ad es: pero las A rles representan las mismas cosas al vivo con
profundidad y sin rodeos4.

Los teóricosdel arte volverántina y otra vez sobrela necesidad(le un artedidáctico—

moralizante,patriótico,convirtiendo el teínadel etíadroy su claridadexpositiva en el criterio

centraldel análisistic cualquierobra.

La finalidadúltima cíe tocía obra cíe arte,a la cíue estaríansuiJecLitadostodos los demás

aspectosseriacontribtíir a la edtícaciónde la sociedad,a su perfeccio¡iauuiieitoindividual y

colectivo~ en el casocoticretode la pinturade historia, al desarrollocíe las virtudespatíiótícasy’

cívicas, tal como~OflC dc manifiestoel discursodel condecíe Tevaen la JuntaPública cíe la

Academiade 13 de$diode 1796:

Aunque no me atrevo a decir que hayan llegado las artes en ningún país al puesto de per~eccíén de
qtle son síísee

1,tible s, respecto a su fin: a lo tul ellos eníre los gui egos, y aún entre los Romanos en
sus ti enipos n.í is felices se acercaron r,yuícho Destinadas a pc~ctiíar la ni cmoria de sus lot 5 y dc
los gloriosos hechos que les hicieron tales, presentaban siempre acciones, y personas dion~s de ser
ití,itadas: enardeciendo los ánimos del pueblo, le tenían siempre dispuesto a las mas hexovcas
empresas en beneficio de la patria. No representándose en el teatro, y no viéndose en stts píntínas Y
esculturas, ni en las demás obras públicas, más que acciotíes Iteroveas y sublimes rasoos de, utud,
se fomiaban desde la mnez el espíritu y el gusto: y así cada ciudadano, en aquellos tíeínpos ela un
Héroe a quien sólo faltaha ocasí oíl ~ conScQtlir el nombre (... Y Quién no “e cómo las art es bien
dirigidas contribuyen mucho al bien de la Nación, abriendo el camino á las sublimes máximas dc la
filosofía, promoviendo el bien del estado, animando a sus miembros con exemplos 6

2 Una buena selección de lextos sobre este tema cii ci ya citado Capitulo IV del libro de Alvarez de Miranda
(ALVAREZ DF MIRANDA. P.. Pa/ai,ras e ideas: e/léxicode la ilustración teni/’ra¡;a e;; Es¡.’aiia (I680~
/760), o. cii., pp 30l~3l7)

3 JOVELLANOS. G.NI. de, Elogio de Carlos III? en Obras en prosa,cd. de Caso González, N4adíid, 1970, p.
80.

~ IRIARTE, Bernardo de, discurso leído con motivo de la disíuibución de premios de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando del afio 1778 (Distribución de lospremios concedidospor e/ReyNuestroSeñora los
discípulasde las NoblesArteshechapor la RealAendemiadeSanFernandaenla junta ¡u,ih/hade 25 deJulio
de 1778, Madrid, 1778, p~ 65V
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Arte e iconografía hisroricista en la él)OCO de los Borboiies

representaciones (modo muy eficaz de persuadir) á obras hero\ cas que ayuden a la privada y a la
publica felicidad5.

El carácterdidáctico-moralizantedicla pinturade histojia sevei~ tambiénfavorecidoporel

desarrollodel conceptode opiniónpública. Un conceptoque, aunqueya presenteen algunos

autoresdel XVII. en algúnmomentodel cual la opiniór públicacometizóa contaren las

decisionesde los gobernantes,alcanzarásuplenodesarrolloduranteel XVIII, cambiandosobre

todo la relaciónquesemantienecon respectoa él. Mientrastodavíaen los inicios de siglo, en

tomo a los añosveinte, paraalguiencomoFeijoo la opinión públicano le merecíaningún

respeto,un siglo justomás tarde,a Pérezde Caminoestamismaopinión públicale parecerá

admirable6.Es obvio quelos cambiosquesehanproducidoen el cortoperiodode un siglo con

respectoa la opiniónpúblicaen el teíreíiode la políticatie:íen muchoquevercon lacíisis del

absolutismoy los procesosrevoluctonanosque sufrela ~ociedaclespañolaen las primeras

décadasdel siglo XIX. Perono lo esmenosquela tnaduraióndeesteconceptoesun proceso.

incluidala opiniónnegativade Feijoo,desarrolladoatodo lo largodel siglo XVIII. cuandola

opinidíl pública adiqiliere una iiotoria importanciaen r eíacióí con las decisionesde los
gobernantes.

Unafotmade expresiónartísticacomolapinturade listotia, de un ladocontroladaporel

Estado,y de otro con un carácterclaramentepropagandístico,se va a ver necesatiamente

afectadapor la ntíevaimportanciaadíquindapor el conceptode opinión pública en la vida

política(leí XVIII. Se convertiráen utí inst¡umentomásen manosdel Estadoparamodelaresta

opirnonpúbí¡ca.

Ambos presupuestos.la necesidiadcíe títia imagennaciotíal hotuogéneax’ el valor

didáctico-tnou’alizantedel arte,confluiránen laapancióndic laplimeraiconografíapropiamente

bistoilcistadel arte español,desarrollada,principalmente,durantela segundamitad del siglo

XVIII,

El primer granprogramacon temasde historiade la épocaborbónicaes un proyectodel

padreSarmientoparala realizaciónde 51 tapicescondestinoal PalacioReal,21 de los cuales

cotrespondetía campañasmilitares del rey Felipe V, unto a otros que se refierena su

~ Disciuso del conde de Teva en la Junta Pública de la Academia de 13 dejulio dc 1796, citado por HENARES
CUE.LI.~AR, 1., La teo,-iade las artesplósticasen Espailaen lase~undaníi,addel siglo X\’1H, Granada,1977.
pp. 29 34-35.

O Para un análisis pomienonzado del concepto de opinión pública en cl siglo XVIII, véase GLENDINNING. N..
Cambios en el concepto de opinión pública a fines del siglo XVIiI’, NuevaRevista de Filología Hispánica,

XXXIII, 1984, pp. 157-164.
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nacimiento,el de susdoshijos reyesy sumuerte7.Estamosanteun programade exaltación

dinástica,de carácterbastantearcaico,enel queel ejecentralpareceserel propio Felipe V como

giterrerofundadorde la nuevadinastía8,y de importanciamenoren el procesoqueaqítíseestá

analizando.

Los doshechoscrucialesen el desarrollode unaiconografíahistoricistaenel siglo XVIII

son: la construccióndel nuevoPalacioRealde Madrid, que permitirála primeraplasmacion

iconográficacoherentede unahistorianacionalespañola:y la fundaciónporFernandoVI, en

1752, de la Academiade las NoblesArtesde SanFemando.que permitiráal Estadotutelary

controlar.no sólo la formaciónde los artistas,sino también,a travésde los temaspropuestos

paralos premios.los temasqueéstosdebíanabordar9.

2.1. EL PROGRAMAIC(I)NOGRXHCOI)ELPALXCIC) REAL DE NIADRD.

~ primergranciclo cíe legitítuacioniconográficacíe lanuevamonarquíaborbomcatendrá
lugar, tío en cl campo(le la pintura, sino eíi el dic la esetíltura:en el complejo programa

iconográficodesarrolladoen el ntíevo PalacioReal cíe Madrid. Un programaen el qtíc la

legitimaciónhistoricistaocupauit Itigarcentral:de hecho,la pílmetaplasmaciáncoherente<le

unahistomia nacionalcontadaen imágenes.Motivo por el que.a pesarde su caráctercasi

exciusívatuenteescultótico,va a serestuchadoaquí cíe forma bastantepo¡ineííoíi¡.acla.Sin

olvidar, tal coíno recuerdatíBrown y F,íliot a propósito del Palaciodel Bueíi Retiro, la

importancia (lije ha tenido cii la cultura europeael palaciodel prñíci~eConlo) espejodIc la

mentalidadcíe unaépoca:

Por su propia na t tíraleza se refieren al pal aci o-, se convirtió en exponente de los valores (le la clase
rectora en el se reunían, ordenaba u y expresaban en forma visual tina serie de ideas ( -. ~. Nl edí ante
la reconstrucción de la historia de estos edificios y mediante el análisis de su arquitectíua, su
decoración y su utilización, el historiador puede llegar a recrear actitudes espirituales y culturales
que son cntciales para nuestra comprensión del pasado10.

SARMIENTO, Distribuciónde las másfamosasaccionesde/ReyPadrepara quepuedanserrepresentadasen
tatúces,(1750).

8 Para un estudio de la iconografía en torno a Felipe y. MORAN TLTRINA, J.M., Felipe V y la guerrir La

iconografía del primer Borbón. Cuadernosde Arte e iconografía , n0 1, 1989. Pp 187199.
~ También interesante, en este mismo sentido aunque fuera del campo aquí analizado, es la publicación por

imciativa del Estado -fue iniciada bajo los auspicios de Floridablanea y continítada por A rauda Godoy- cíe
una seule cíe grabados titulada Retratosde /os españolesilustres con un e¡.’ítome de sus vidas.Proyecto
dieciochcsco aunque culminado ya cn tomo a 1820.

~ BROWN, .1 y ELLIOTT. ¿IR, fin pa/aciopara el rey. Niadrid. 1981, p. vii.
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Importanciamayoren estecasoen la medidaen qu~ si porunaparteel nuevopalacio

aparececomo un proyectounitario,construidoen un periodode tiempomuy corto, lo quele

dotade una gran coherenciaideológica:por otra, los problemasde legitimación de la nueva

monarquía-al fin y al cabo suponela implantaciónen el trono españoldel vástagode una

dinastíavistacomoenemigatradicionaldela naciónespañola- hacenmásacucianteel desarrollo

de un discursolegitimador.

La construcciónde un nuevopalaciole vino impustoal píimero de los Borbonesde

formafortuita. El incendioque arrasóel viejo alcázarde los Austriasobliga a Felipe‘SI, antela

falta de un edificio que pudieseservir con el decororequeridode residenciade la corte

española,a plarítearsela necesidadde eligir un nuevopalacioensustitucióndel antiguo,aunque

cabríapreguntarsehastaquépunto el iticencliose limito aacelerarunanecesidadquesehubiese

planteadode cualquierforma.No voy a entraraquíen los distintosavataresdela edificacióndel

palacio hastaculminar en el actual Palacio de Oriente. tema por lo demásampliamente
esttldlia(lo, pero sí quisieraresaltarel alto valor simbólico, cíe toma (le pOSe5íón,de

etiratzamiento,quelleva consigola construcciónde unamíeva residenciareal.Fundación(le un

nuevosolarmediantela queuna cas~a real extranjeralegítima supresenciaen su nuevoremo.

Recordemoscítie. cíe algunaforma, erael umisínoprocesoque habíallevadoa la monarquía(le

los Austriasa remodelarlos viejos alcázarescastellanos(Madrid, Toledo, Granada)y,

finalmente,a laconstrucciónporFelipeII (leí Escotial,la nuevaresidenciareal,sacralizadaen

estecaso porservir de cobijo a los huesosde la nueva~amonarquía,forma simbólica de

enraizainientoporexcelencia11 DesdeestaperspectivacoFranuevaluz la decisiónde Felipe ‘SI

vEernandoVI de no serenterradosen el PanteónRealdel Escorial,quereafirmaríasucarácter

ajenoa los viejamonarquíaqueyacíaentresusmuros.

Perovolvamosal Palacio(le Omientey a su decoraciótí.La decisión(le levantarel nuevo

palaciosobrelas litinas del atitetior, con los inconvenientesqueestoplanteaba,tantode retirada
de escombroscomo,sobretodo, de problemasde cimentaciónporel desnivelque habíaque

salvar—cíe hecho, en un primer momentose pensóen ta zona cíe Leganitos,tnucho más

apropiadadesdeel punto (le vistameramentearqttitectónico—esyaun Pí~maindicio del interés

dle la nuevamonarquíapor aparecercomo herederalegítimade la anterior.El nuevoedificio,

nacidocíe las ruinasdel anterior,era, al margende su estilo, la tuejor pruebade la penívencía

de una dinastíaque seprolongaba,sin soluciónde contitíuidad,en la nueva12.El programa

No hay que olvidar que-, como recuerda Carlos Fuentes ci’ Terra Nostra, el Escorial es en primer lugar un

inmenso osano.
12 La contradicción entre e.st.a idea de continuidad histórica de la mona] quía nacional, representada simbólicamente

por la continuidad de los dos palacios reales, y la de ruptura dinástica que el no entenamiento de Felipe ‘e’ y
Femando VI en el Panteón Real del Escorial pone de manifiesto, nuestra, al margen de un mero problema de
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iconográficodesarrolladoen torno al nuevopalaciono harásino desarrollarde formamás

explícitaestaidea.

La decoracióndel nuevo PalacioReal resultabaun asuntorealmentedelicado;no era

posible, o en todo casoaconsejable,repetir. una vez más, tal comose habíahechoen los

jarditiesde La Granja,la famosaIconologíade Ripa: conveníaa la ideade fundaciónde un

nuevosolarla invetición de símbolosespecíficos.adecuadosa la monarquíaespañola(la nación

española),a la nuevadinastíay a los soberanos.Símbolosque adornasenlas cornisasde las

cuatrofachadasexteriores,labalaustradadel patio principal y la escaleraprincipal mostrando

cíueaquellaerala residenciadel rey deEspaña.

Etí 1742sepideal escultorOlivieri ut infonnesobreel programaa XltTOllaI: informe

rechazadopordemasiadogetíeral.Ante estafalta <le conformidadcon el proyectocíe Oliven,se

pide a Saccheti,porRealOrdende 28 de octubre(le 4742. unamemoriasobreel mismotema,

que seráaprobadaporel Rey en el Pardoen enerode 174313.A pesar<le su aprobación,el

proyecto prácticamentecoetáneocíe las obrasdel Palacio,no ixueció convenceral entornoreal.
lo quellevaráal marquésdIc Villariasasolicitar,marzocíe 1743, sendosinfonnes:unoal jesuita

laquesEévre,confesordel rex’, y otro al granerttdlito beneclíclitiopadreSatiniento.Informesen

los que se les pideque dictaminensobrelos siguientepuntos: el adornode las estatuasqtte

debíanacompañara las (le los Revesen la escaleraprincipal: estatuasparalas balaustradas

superioresdel patio grande:estatuasparala coronacióndel Palaciopor sus cuatrofachadas:e

tnscnpciónparala fachadaprincipal. La respuestacíe ambosfue extremadamenteprolija, no

limitándoseningunodIC los dos.a pesar(le lo queexpresaineíiteles halnasolicitadoV illarias, a

un merodíactametísobreel proyectoexistente,sino que amboscontestaronpropotiien(louna

serietic modificacionesquealterabanpiot’u.nclamenteel fondoy la fonnadelpíxyeclooriginal.

Autíqueserámx segundoprograma<le Sanniento,posteriora esteprimerdictamen-fue

elaboradoyaduranteel reinadode FemandoVI- el quefinalmenteseallevadoa cabo,resulta

interesantever tanto las característicasdel lmu1~o comolas modificacionesenestaplimera

respuesta,tatito porpartede Févre,como po¡ la del propio Sarmiento.Por vanosmotivos: en

primerlugar, y’ cíeformamuy obvia,pormostrarla sintoníacíe las modificacionesintroducidas
por el jesuita Févre con el, finalmente aceptado.programadel padre Sarmiento,lo que

mostraríahastaqué puntoel programade ésteúltimo, másqueun píxgraímíapersonal,fruto de

paso del tiempo, las contradicciones de uia época en la que las viejas identidades de linaje pareeeíi ser todavía
pujantes y operativas.

13 El padre Sarmiento considera este seQundo proyecto obra conjimta de Saccheí.i y Oliveui. mientras que el padre

Fhre, lo considera obra exclusiva de Saccbeíi.
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la ampliaerudicióndel benedictino,seriasencillamentelaccncreciónintelectualde un estadode

opiniónsuficientementeextendidoentredeterminadosgruposcortesanose itítelectualesde la

época:en segundolugar, por la rupturamentalque suponeel programapropuestopor Févre

con respectoal proyectooriginal sometidoa su consideración.Rupturaen el lenguaje:la

historia sustituyea la alegoríacomo lenguajeescultórico,aunquede forma todavíano tan

radicalcomoen el definitivo programadel padreSarmientc,loqueen partepuedeexplicarque

fuesefinalmenteel proyectode esteúltimo el preferido,pero sí claray rotunda.Y, sobretodo,

rupturade imágenesmentales:el proyectode Oliven estodavíaun proyectobarroco,con una

percepcióndel mundobarroca,en la queel palaciodel rey essimplementeel palaciodel rey,
utia alegoría,no el palaciode un rey concreto.El rey es,en el lenguajebarroco,un concepto

abstracto,alegórico,indiferentementede quesearey de les franceseso rey de los prusianos.

Es el ¡ev de un autosacramental.En las modificacionescíe Févre,y no digamosen el definitivo

programa(le Sarmiento,el rey’. y porlo tanto supalacio,e; un rey concreto,el rey de España.

Y el Palaciodel Rey de Españamio puedeserel de un autosicrainental.

Los defectosque cotTige Févre van en dos direcciones:evitar que la abundanciade

figurassimbólicasconviertanel Palacioenun gigantescoenigmaarquitectótiico,una especiede

enotinecharadaparainiciados,virtud y rio defecto,recordemos,parala culturabarroca:y’ hacer

que el Palacio pudieseconvenir únicamenteal rey de Españay no a todos los Príncipesde

Europa..ánnqueseráel padreSarmientoy no Févrequien[eve hastasusúltimasconsecuencias

ambosobjetivos.

Los tres proyectosarticulansu programaicotiográficoen torno a tres grandes ejes: la

escalerapritcipal (leí palacio.lasbalaustradasdel patio centraly la cornisaexterior.

Parala escaleraprincipal, el provecto<te Saccheti, . Oliveri/SacchetisegúnSarmiento,

propolmiatina sene(le diezestatuasdistribuidasarmoniosamente,por parejas,a medidaque se

iba ascendiendo:el res’ ~• la reina,acompanaciosca(launo le elloscon ctíatro representaciones

alegóricasde sus virtudesmássignificativas.El padreFi~vre proponesustitttirlasporcuatro

escenasalegóricasque representasenlos principalessucesosdel reinadode Felipe \‘: su

nombramientocomo ¡ev cíe España-Españaofreciendola coronaa FelipeV-, la conquistadel

¡tono español-el rey en figura de .iasónsosteniendoel toisónde oro,el vellocino de oro-, la

al)dlicación-representadaporel Genio dle la Piedaddeposi andola Coronasobreun altar- y las

nuevasconstrucciotíeshechaspor el monarca-un plano de La Granja sostenidopor la

Arquitecturay unataijetaqtte representarael Alcázaren1] amas- Al mismotiempoplaííteaun

programaalternativo,queclaramenteparecepreferir,con estatuasde los miembrosvivos de la
familia real.En tOdIO caso,sustífltcíóncíe la alegoríaporla historia.
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Paralas balaustradasdel patio, Sacchettiy Oliveíi sedecantabanpor cuatroestatuasde

personajessacadosde la Historia Sagraday doce figuras alegóricas14,ateniéndose

estrictametitea laexpresavoluntadreal,mientrasque el padreFévrelo hacíapor unacolección

de héroesque evocasenel pasadoglorioso de la historia de España:Escipión, Aníbal,

Pompeyo.Trajano, Teodosio,El Cid, Gonzalo de Córdoba,Cisneros,Colón. Cortés y

Alejandro Farnesio A estasestatuasañadía,bien cuatro trofeos, bien cuatro estatuas

simbolizandoCartago,Roma. Saguntoy Numancta.

Porlo queserefierea la cornisaexterior,la idearectoradel proyectode Oliveil y Saccheti

consistíaencoronarlas fachadascon una seriede imágenesalegóricas,dentro <leí máspmo

espíritu barroco, que simbolizasenlas virtudes de los monarcas,encuadradaspor

representaciones,tambiénalegóricas,cíe lascuatropartes(leí mundo.Un total de cincuentay

dos estatuasque cubrirían, a modo cíe corona,todo el perímetrodel Palacio en su parte

stipetior15.Parael padreFévreestasestatuasrestíltabandemasiadogenerales,propoinendoque

fuesencompletadaso reemplazadaspor figuras cíe los principalessoberanoso estados(le la

Corotia (le España,unaptiíimeraaproximaciónal posteriory definitivo seglindlo proyectodiel

padreSarmiento.

Por último, el padreFévrepropoiíe una inscripción latina, sobre la puerta¡)t’itlcipal.

recordandola fecha(leí incendio, la cíe la reconstruccióny el mérito cíe Felipe ‘S’ quela había

llevadíd)a cabo.

El mardluésde ‘STillarias habíaren1~tidlo,comoya se<lijo antertormente,a la vez el proyecto

dle Sacchet¡al jesuita Févrey a JoséGarcíacíe Balboa, más conocidopor su nombre<le

religión. adoptadoal profesaren laOrdenI3eneclictitia,cíe Fr,~\ Iartíim Sarmiento,mio de cuyos

programasiconograficos,posteriora ésteen respuestaa Vi hanas.seráel ti nalmenteaceptado.

va en el reinadocíeFernando‘Si, <leí queSartnientoserácotifesor.La importancia<leí progt~ítmn

del pacii’e Sarmientoen la configuraciónde una imagenmental de la naciónespañolahace

imprescindibleuna análisismás pormenorizadode los sucesivosptoyectosideadospor el

benedictinoló.

14 La lista compicta dc estas estatuas la proporciona cl padre Sarmiento en su respuesta al informe solicitado por
Villanas. Informe publicado por Sánchez Cantón en 1956 (SÁNCHEZ CANTÓN, EJ.. (cd.), Opúsculos
gallegos sobre Bel/as Artes de /os siglosX Vil y XVIII. Colección de Bibliófilos gallegos, III Santiago de
Compostela, 1956, p. 165 y ss% Todas las citas de este informe remiten a est.a primera publicación.

15 La lista completa de estas estatuas la proporciona también el padre Sarmiento en su infornie, reproducido en
SANCHEZ CANTÓN, E (ed.). Opúsca/os gallegossobreBel/asArtes de los siglos XVII y XVIII., o.
cít., p. 168.

16 Los escritos sobre el sistema (le adomos ideado por el padre Sanniento para el Palacio Real son bastante
numerosos -hay un primer dictamen de ocho pliegos, fechado, por carta a \tillarias, el i4 de jiuúo de 1743:
swue su SistemaGeneralde 30 de agosto de 1747: y, posíerionnente, una serie de informes particuales: sobre
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Comienzapor romperde fonna radical con el proyectode Saccheti,concibiendoun

programade tipo apologético,deexaltaciónde lanuevadinastía,enel queel propio palaciose

conviertaensímbolodesuperennidad.enpalabrasdel propio Sanniento:

El nuevo Palacio que se edifica es edificio verdaderamente inmortal y de duración sempiterna 17~

El punto de partidade Sarmientoderiva,poruna parte,de la ideade la pinturacomoun

libro en quelos gruposmenoscultivadospuedenleertodotino de cosasy especialmentehechos

históricos: “las pinturasson unoslibros patentesa todostx por lo mismoqueson libros para

doctos,y aun cuandlomás,pataignorantes,se debíaponermáscuidadoen alTeglar, en las

pinturas,la imagencon el objetoy la representacióndel suctsohistórico, queconlos libros”18

de aquíquesedebaexigir en la decoraciónel mismotigory verismoquesepediríaa cualquier

libro <le historia. El palacioseríael gran libro compendiode la Historianacional,y’ hay que

teneren cuentala importanciaotorgadapor el padreSarmientoa la historia: paraél, lo nusmo

queparalos demásilustradosdieciochescos(Mayans,Flórez,Joveilanos...),la histotia,fuente

de enseñanza,~‘ el atie,cuyafinalidad esprinmordialmettepropagandisticadetipo ético-político,

servtrían,al igttal queen la antiguaRoma, paraconfigurar íttm sentimientoético—patrióticoen

los ciudaclanos.Y, por otra, cíe la topica asimilación<¡el Palacio con el tetupío dIc Salomón.

reForzadaen estecasopor la identificaciónFelipe V/Dai id, reyesguerrerosque inician la

construcción,Salomótí/FernancloVI, reyespacíficosquela :oncltix’en.

En un primermomentoestaideapedagógico-alegoti:aseconcibecomoun homenajea

FelipeV y~ a travésde él, la nuevacasareinante.I,a primeraideade Sarmientoes desarrollarun

programaiconográficobasadoen la i’ida <leí rex’: nacimien:oen Versalles,entradaen Atocha,

los adornos del balcón principal (diciembre de 1747), sobre la escalura principal (2 de agosto de 1748) y sobre
las cuatro estatuas de emperadores romanos (15 de junio de 1749)-. Pero lo fundamental de sus ideas aparece
plasmado en dos de estos inforinenes o dictámenes: el del 14 de jwtio de 1743 y el del 30 de agosto de 1741
El primero parte de soluciones ya parcialmente establecidas por ()livieri y. aui~ue rechaza y modifica los
temas y las alegorías -por considerarlas demasiado confusas- sigue ~;ulínea, limitándose a proponer diferentes
alternativas: el segundo es completamente nuevo partiendo de irna imagen global, coherente y cenada. Es este
último, que corTesponde al que bajo el titulo de SistemadeadornostIc escultura,interiores j•’ arfen orespara el
NuevoPalacioRealdeMadrid publicó Sánchez Cantón en el tomo II de ‘Colección de Bibliófilos Gallegos”
(SANCHEZ CANTÓN, Fi (cd.), Qpáscu/osga//egossobre Be~las Artes de los siglosXVII x’ XVII!, o.
cir, PP 155-197, texto de 1743, y 199-250, adiciones posteriores) el que va a ser analizado aqní de forma
mas detenida

17 MORAN TLTRINA 1. ‘Textos: El padre Sarmiento y su “sistema de adornos de escultura interiores y
extenores para el nuevo Real Palacto de Madrid’, Revistade ideas Estéticas,147, 1979, p. 269.

~ Citado por TEJERO \‘ILLARREAL, B Nueva visión iconolólica del Padre Sarmiento sobre el rey de
Espafía Felipe \‘ (Un programa renovado para el Palacio Real de Madrid)’, Academia.Bo/etín de la Rea/
Academiade Bellas Aries de Santerna ¡do, 74, 1992, p. 353.
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retiro en la Granja lleno de alusionesmitológicasy alegóricas19,aplasmaren cincuentay tui

tapices20.y cuyo carácterarcaico-recordemoslos tapicessobrela conquistadeTúnezdu Caílos

‘S- esmásqueevidente.En algúnmomentoseplanteala posibilidaddehacertambiénunasene

de sólo dloce,parautilizarlos en los actospúblicos,perofinalmenteproblemaseconómicosy

cambiode gustosconla llegadade CarlosIII haránqueno llegueaserrealizadoningunodelos

tapicesde la serie, sustituida,en tiempo de CarlosIII. por otra. diseñadapor Conrado

Giaquinto.sobrela Historia de Salomón.

Perola no realizadasetiede tapicesno estodavíaun programaiconográficonacionalen

sentidoestricto.El primerproyectoglobal <le decoracióndel lialacio díel padreSarmientoes el

del 14 dc jtmio de 1743. respuestaal dictamenpedlidl~ porel marqttés<le ‘Silladascon fechacíe

16 <le mayo cíe esemismo año21. Provectotodavíamuy dependiente~ieícíe (Dlivieri, cabria

inclusodecirquemásque el del propio Févre.es un dictamensobreel (le éstelo querealmente

selía pedidoal benedictino,encuadradoen un paradigmaalegót’ico,atliculadoetilos tres ejes

cotmsabiclos:la escalera,don<leserepresentanlas excelenciasdel monarca,el patio con Apolo y

las musascomo siníbolo <leí or<len del universo,y el exterior, las provincias<leí reinocaiitaiiclo

las alabanzas<leí monarca.Estoporlo qtíe serefierea la concepciónglobal, porc~ttecuandose

entraeím detalles,la alegoría,incluso en esteprimer proyecto.pierdetetieno a favor cíe una

vísron máshistoricistay “nacional’X

Sarmientoapenasititroducetuoclificaciones<le fondo en el pt’o~’ecto cíe (.)Iivieri parala

escaleraptincípal, sólo variacionesen citailto a la formade representaciónde las virtudescíe los

monarcas,cíueprefieresustituirlaspordiosescíue simbolizasenestasmistííasvirtudes22,pero

estono suponíaningunanovedadcte fondo.

N las cotupíejaesla propítest~í<leí padlie Satinieritoparala decoracióncíe la balaustradadel

patio principal, un total <le dieciséisestatuasparalas queel nmotíatcahabíapensadoen citatro
que representasenla Historia sagraday doce la Historia profana. El proyectode Saccheti

19 Para un análisis más detallado dc este programa no realizado. véase TEJERO \‘ILLARRFAL, fl.,”Nueva
vision iconológica del Padre Sarmiento sobre el rey de España Felipe V (lín programa renovado para el
Palacio Real de Madil d)’’ , art, cit.

20 En la biblioteca del Museo Británico de Londres se guarda el manuscrito de Sarmiento sobre este tema
titulado: Distribución delas me’ís famosasaccionesdelReyPadre¡‘arr; quese¡‘nedanrepresentarentapicerías
(Biblioteca Biiánica. Londres, Colección Egeiton. Tomo 440, Pp. 150-215).

21 Dictamensobrelos cuatropuntosqueS.M. (Dios le guarde)seha dignadoproponermepor mediodelExcmo.
Sr. marquésde Vil/arias en carta dc/ 16 de man’ de /74.?, cmi SANCI-IEZ CANTÓN, Fi., (cd.), Opúsculos
gal/egossobreDe/las Artesde los siglos XVII y XVIII, o. ch., p. 161.

22 Da varias solticiones alternativas, desde represetuaciones de virtudes, la más cercana a Olivieri: hasta diferentes
diosas/reina y dioses.>rey. como símbolo de estas virttmdes (Véase el dictamen completo del padre Sarmiento en
SANCHEZ CANTÓN, Pi., (cd.), Opúsculosgallegos sobreReilasArtes de los siglos XVII y XVII!, o.
cii. Pp. i&2—163j. . -

288



Arte e icono.eraf¡’ahisoricista e,; la évocade los Rorbones

desaiTollabala ideade Felipe V con cuatromujeresfuertts de la Biblia, lo que en principio

parecebienal padreSarniiento,y docealegorías,con las que el benedictitioporel contrario,y
lo mismo que el padreFévre, no se muestraya tande acuerdo,por generalesy difíciles de

representar.Aunqueda la impresiónde no tenermuy c~aracual seala mejor alternativa,

proponiendovariasmuy alejadasunasdeotras.

Algunasde ellasno suponenningunamodificación de fondo,porejemplola de cuatro

dioses (Júpiter, Neptuno, Plutón y Juno), cuatro héroes (Hércules,Jasón,Sesotris y

Seniiramis),cuatro capitanes(Alejandro. Julio César,Constantinoy Zenobia) y cuatro

personajesde la Historia sagrada(Josué, Gedeón, Sansóny Judith)23, que se atiene

estrictamentea la voluntadreal: otrasen las queafloraya el carácternacionalizadordelproyecto

definitivo, asíla combinaciónreligioso~oeográfico~históri¿a cíe cuatrosantos(Santiago,San

Fernando,San Hermenegildo‘< San Andrés) y’ doce rei tíos peninsulares(Castilla, León,

Galicia, Toledo, Murcia. .Tae’n, Sevilla, Córcloba,Granada, Aragón, Navat’ra y Valencia).

Cotnbinaciónésta interesanteíor lo que sttpotíe<le prcgrama nactotializador”: limita la

tnonar<¡LIía hispánicaa los reinospeninsularesasocladiosademascon santos“nacíonalcsV

comoexplica el pi’op~ Sarmiento:

El Apóstol Santiago ictie bien con los doce Reinos dichos, pom Patrono de todos ellos y de toda la
Monarquía. San Hertuenegildo, por Principe y Santo mártir dc l.a corona gótbica. San Fernando,
por Rey y Santo de iii corona castellana, y por ja unión dc Castilla y León, San Andrés, por
Patrono de la nobleza y de los dominios que se a2regaron a Cas lila24.

Aparecenaquíva algunosde los mitos nacionalesespañolesporcxceleitcia predoniinio

de lo casíeiiaiío-“dominios cíue seagregarona Castilla”, parareferirsea los territotios de la

Coronacíe Aragóti-. importanciacíe lo visigótico en la construcciónnaciotíalespanola.carácter

cristiano(le dichanación...Peroe] padreSarmientopreferíareservarlas eslaluasde ]osreinos

paralas balaustradasexteriores,por lo que ~usproP~Iesta;fitíales sealejanbastantecíe ésta:

bien dieciséisestatuasde evangelistasy apóstoles:bien los doce trabajosde Hérculescon

Santiagoa caballo,SanAndrés(porel ‘loisón deOro de la monarquíaespañola)25,SanMarcos

(por Almansa)26y SanFelipe (porel rey’), junto con la desechadacombinaciónreligioso-

geográfico-histórica,el pt’oyectomás“nacional”. en el queentrabandesde1-lércules.el mítico

fundadorde la monarquíahispánica,hastaSantiago,el santo“espanol porexcelencia:o bien la

que parece ser. curtosamente,su preferida en este momento, a pesar de su carácter

23 Informe del padre Sarmiento, en SANCIIFZi CANTON, Fi., (ed.) Opáscu/osgal/egossobreBe//asArtes de

/os siglos XVII y XVIII., o. cit., pp. 165-168.
24 Ibídem, p. 168.
25 Philippe le Bou había fundado esta orden, que a través de la rauta borgoñona de los Austrias pasada a la

monarquía espaúola, en honor de San Andres.
26 La batalla había tenido lugar ci 25 de abril. fiesta de San Marcos.

289



Capítulo III

marcadamentealegórico,muy alejadade lo queparecela idearectoradel progtaniaglobal, una

combinaciónde nuevemusasyvariosdiosesy personajesde la Historia Sagrada‘significando,

lajustaarmoníadel gobiernomonárquicoespañol,cuyo centroserá,sin dudael dichopatio”27.

Programaesteúltimo claramentealegórico,conApolo en el centro<le labalaustradaorientadaal

sur; asuspies, unasemiesferaarmilar, con los docesignosdel zodiaco,queserviríade reloj de

sol, marcandolasestaciones,los díasy las horas; a su derechaMercurio; y a stt izquierda

Orfeo. En los cuatroángulos,David. el rey músicoy poeta; Salomón,también poeta: Josué,

quehabíadleterndoel sol y la luna: y’ Ezequías,cíuehabíahechoretrocederla sotnbt’aen el reloj

solarde Ajaz. En el restode las balaustradas,a intervalosregulares,las nuevemusas.Todaslas

estatuasllevarían insctipcionesexplicativas,las de las musasextraídasdel Parnaso de

Quevedo28.

Niucho tuásmodíernoresultael sistema<le adornosideadopor el padreSarmientoí>ara

galeríadel piso principal, consistenteen unasetiede í’elieves en mártuol cíue otiginatiamente

debían ir colocadosen las sobrepuertasde los muros intermediosdic esta galería.

Significativamente,fue estesistemade adoniosel únicoqite semantuvoíntegroetí el segundo

proyecto,autíquenuncallegó a serrealizadoen sutotalidad:cíe los 44 relievespropuestosse

encargaron39, cíe los que únicamente,segúnel invetítariohechoa la muertecíe Carlos III,

fLieron esculpidos28. Acletuás estos 28 -algunosincluso clifiere¡i de los propuestosp~r

Sarmiento29-nttnca llegarotía sercolocadosen el Palacio.encontrancloseactualínentedispersos

entreel vestl’bLIlo delMuseodel Pradlo~ el Salóncíe ActoscíeRealAcademiacíeBellasAles cíe

San Fernando30.

lista decoraciónseestntcturababásicatuenteasí31:

En la parecínorte,asuntosde tetnareligioso, ordenadoscíeizqttíerciaa derecha:

11) El Concilio 30 Toledano,conRecaredo,Saíí Leandro,etc.

27 Informe del padre Sarmiento, en SÁNCHEZ CANTON,EJ., (ed.), Opúsculosga//egossc.’hr~• Be//asArtesde

los siglos XVII y XVIII.. o. cit., p. 167.
28 QUEVEDO, E. de. El ParnasoespañoL monteen dos cumbres dividido, con las ,,ueveMusas castel/ant’~s,

Nladnd, 1648.
29 Obra, entre otros. de Felipe Boiston. Alejandro Carnicero, Roberto Michel, Antonio Moyano,.., sin que se

pueda precisar con exactitud la autoría (le cada uno de ellos.
30 Para la ubicación actmmal de los relieves y su identificación, 1.~ORENTF.JUNQ11ERA. Ni.. ‘I.,os relieves

marmóreos dcl Palacio Real de Madrid”, Arce Español,1954, pp. 58-”’8
31 El proyecto está contenido en un manuscrito titulado Dictamen sobre los cuatro puntos ~íueS.M.seha

dignado ¡‘ropcnher por medio del Excmo.Sr. Marquésde Vil/anac, en carta de /6 de mayo de 1743,
reproducido por LORENTEJUNQUERA.Ni, en “Los relieves marmóreos del Palacio Real deNladi’id’ Arte
Español,1954, PP 58 ‘8.
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9) SantaLeocadia,sumartirio.

7) SanVicente.sumartirio.

5) 5. DámasodictandoaSanJerónimo

3) Ntra. Señora,Síldefonso,SantaLeocadiay Recaredo

1) (En cii el centro):Dios, David. Salomón,Rey Irán y ReinaSaba

2) Cristo, Santiagoy’ susdiscípulos

4) SanIsidro labradory el Angel

6) San1 ~orett,d)\, sti mai’t¡no.

8)SantaEulaliay sumartirio

10) El Concilio 1” Bracharense.‘leoclomiro x’ el i)uíriense.

En la paredoeste,dedicadaa la ciencia,tambiéndle izqttierclaadierecha:

II) Laedición dellaBiblia complutensey el rezomocárabe

9) LaTeologíade 5. Agustíny Sto.Tomas

7) La Niedicitia. Hipócratesy Galeno.

5) La Física,Teofrastoy Plinio

3) La Música,Pitágorasy Boecio.

1) (Centro):La Astronomía,Ptolomeoy el reyD.Ali’onso

2) La Matemática,Euclidesy At-qttímedes

4)La Metafísica,Platóny Aristóteles.

6) La Poesía,Homeroy’ \‘irgiiio.

8) La Gramática.\1arróny Nebtija.

10)La ediciónde la Biblia Regiade Arias Montano.
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En la paredeste,dedicadaa conmemorarepisodiosde carácterbélico, también de

izquieídaaderecha:

11)La destrucciónde Sagunto.

9) Covadonga,victoria de D. Pelayo

7) Clavijo, victoria de D. Ramiro.

5) Toledo,la totnadeU Alfotiso VI

3) Navas,victoria de D. AlfonsoVIII

1) (Centro):Sevilla, su tomapor el StoRey DonFernatido

2) Salado,victoria <le 1). Alfonso el último.

—4) Grana<la,su toma. RevesCatólicos.

6) N léxico, sutomay conquista

8) Cuzco,stt toma y’ conqtusta

10) La clestrttccionde Nitínancia.

Aquíseincluirían, además,en los entrepaños<1kw. estatuas<le dliferentescapitatíes.

Porúltimo, enla parecísur, teínasdIc carácterpolítico, también<le i zdiuierdaa derecha:

1. 1)1 a promulgacióncíelas 1 evescastellanasen lasPartidas

9)El Consejo<le laMesta

7)El Consejode las Ordenes

5) El Consejode Indias

3) El Consejodie Guerra

1) (Centro):El stanConsejodIc Estado,Cortesy Recopilación

2) El Consejode Castilla

4) El Consejode Hacienda
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6)El ConsejodeInquisición

8)El ConsejodeCruzada

10) Lapromulgacióndelas leyesgóticasdel FueroJuzgo.

Sonmuchoslos aspectosque habríaque destacarenesteprogramadecorativo.Pero,

fundametitaimente,el escasopesode los temasalegóricosken sentidoestrictoúnicamente9 de

los cuarenta~‘ cuatrotemasproyectados32;y, por contra,la importanciadelos temashistóricos,

26 dell si incluimoslos religiosos,queaparecenaquí con ítnaclaraconnotaciónhistónca.

Analizado más ponuenorizadaniente.este carácterlustoricistatiene un claro sesgo

ideológicocon unaseriecíe clavesque seránmanteti.iclasc9n granfidelidad por la pinturade

Ii ¡storiaposterior:

a) Predominiode los teniasespañoles:sólo uno de los teniaspropuestos.Dios, David.

Saloncón, Rey irán y Reina (le Sa½,reciterdocíe li analogíaPalacioReal/Templode

Salomón,no hacereferenciaa sucesos(le la 1-listoria deEspaña.Unahistoria,porotra

parte,depuradade todos suscomponentesmíticusy en la que figuran únicamente
aquellospersonajesdocumentadospor la crítica historiográfica: El Concilio 3”

Toledano, con Recaredo, Son Leandro, etc.: Santa Leocadia. su martirio: San Vicente,

su martirio: 5. Dámaso dictando a San .Jt’rónimí : N,’ra. Señora, 5. ildefonso. Saulo

Leocadía y Recaí-edo; San isidro labrador y el Angel: San Lorenzo ‘o sr• martirio: Santa

Eulalia y su martirio; El Concilio JO Brochorepi ~e.Teodomiro y el Díjíniense: La

edic¡oit de la Biblia complutense ‘o el rezo mozárabe: La edición de la Biblia Regia de

Aias Man tal/o: Lo destrucción de Sagunio: (‘avadan go. victoria de JJ Pelayo:

Clail ¡o, victoria de D. Ra,¡íiro; Toledo, la ¡aiim cl’ D. Alfonso Vi: Navas, victoria de

D. Alfo,¡sa VIII: Sevilla. su tanta por el Sto Rey I)mn Fe,-nando: Salado, victoria de D.

Alfonso el último: Gratiada, su lonja, Reves Cató~ icos: México, su tonta y conquista;

Cuzco. su tonta ‘o conquista: La destrucción de A~unancia: La proííí¡i Igación de las

Leves castellanas en las Partidas: y La prontulgación de las leyes góticas del Fuero

.Juzgo. Sití contarcon qtte en dosdelos relieves<le tipo alegóricofiguran “españoles”.

Alfonso X en Astronomíay Nebíija enGramática.

32 Todos ellos corresl)ondientes a la pared oeste, la consagrada a la ciencia, aunque incluso aquí calina hablar más

de uma representación simbólica que de una alegoría en sentido estn:to.
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b) Preferenciaporuna setiedeargumentoshistóricosqueparecendefinir y resumirlos

rasgosdominantesde la historia, y por ende de la nación española,desdesus

orígenes.Porordendeimportancia:

10) El caráctercristianode la naciónespañola.Unagenealogíade santosespañoles

(ningunode los elegidospor Sannientoes no español).quejustifica la esencia

cristianade la estirpenacional,con un claro predominiode los mártiresde la

ptinatii’a iglesia que con su antigUedadmostraríanel carácterprimigenio (leí
cristianismo en España33.El 46% de los temas de historia propuestospor

Sannientohacenreferenciaa estatradicióncristiana:El Concilio 3” Toledano,con

Recaredo, San Leatídro, etc.: Sajíla Leocadia. su martirio: San Vicente, su martirio:

5. Dámaso díctal/do a San jerónimno: Ntra. SeñoraS. Ildefonso, Saítta Leocadia y

Recaredo: Sal/isidro labrador y el Angel: San Lorenzo y su martirio: Santa Eulalia

y su pnardrio: El Concilio 1”B,-acl/arense, Teodomiro y elDmun¡el/se: La edición del

la Biblia complutense y el ,-ezo Mozárabe: “ La edición de la Biblia Regia de Atias

Mo,¡tono.

20) Preferetícia por los temasmedievalescastellanossobrelos aragoneses.El 31% cíe

todos los temascíe histotia propuestosporningitno cíe temaaragones~y’ esto sin

contar la inclusiót cíe Nebtijay Alfonso X entrelos temasalegóricos,:Son Isidro

labrador ‘o el Al/gel: Cm.’ado¡/ga. victoria dc 1). Pelayo: Cía ti jo, victoria de 1).

Ramiro: Toledo, la tanza de D. A/fbi/so Vi: Navas, victoria de D. Alfonso Viii:

Sevilla, su tonta por el Sto Rey Dol/ Fernando: Salado, victoria de D. Alfoz/so el

ultimo: Gronada, su toma, Reves Católicos.

30) La impottnciacíe la Reconcíttista.El 27% de los temaspropuestosestánsacados

cíe hechosdela Reconquista:Co¶Y¿dol/go. t’ictorío de D. Peíava: Clavijo. victoria de

1). Ramiro: Toledo, la tonta de 1). AI/b,zso Vi: Navas, victoria de 1). Alfonso Viii:

Sevilla, s¡•, toma ííor el Sto Rey Don Fernando: Salado. í•’ictoria de D. A/fin/so el

último: Graímda, su tonta. Reves Católicos.

40) El mito ~oticista.El ¡5% de los temaspropuestos.’El Col/cilio 3” Toledano, con

Recaredo, Sam/ Leal/dra, etc.; Ntra. Señora, St lldejbnso. Sal/ta Leocadia ‘o

Recaredo; El Concilio 1” Bracharense. Teodomiro y el Dumíz icuse: \T La

/nomulgacio.’/ de las leves Góticas del Fueí’o Juzgo.

~ Con respecto a esto es cunoso el erudito debate mantenido por la historioQrafía dieciochesca sobre la posible
utilización del sítnbolo de la cruz como enseña por algttztos pueblos prerromanos de la penímisula.
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50) El amor a la independencia.El 8% de los temaspropuestos:La destr¡.wción de

Sagunto y La destí’ucción de Nunzal/cia.

60) La tradiciónimperial en América. articulada,a diferenciadelo queva a ocurriren

el siglo XIX, en la conquistay no en el descubrimiento.Tambiénel 8% de los

teniaspropuestos:México. su toma>’ col/quista; y’ Cuzco. su toma y col/gusta.

Por lo queserefierea las balaustradasdelas cuatrofachadasexteriores,da la impresión

de que el proyectode Sacehetíapenasle interesa:dedicaalgunaslineasa cómoconseguirreunir

las veintiséis estatuaspropuestas,propugnaiuí agru~nmientobastantearbitrario34..,e

inmediatamentepasaa lo querealmentepareceinteresaíle:

que las estatuas que hubiesen de coronar el Palacio fuesen especl ales para el Palacio de un monarca
español Y que di.eseti singular idea a los extranjeros cunosos, qn vendían a ver ‘o admira r el nuevo
edificio35.

Supropuestafue que secolocasenen los cttatroángulosrepresentacionesde las cuatro

partesdel mundox’, entreellas~, las cíe las provinciasy reinosde la mona¡-quíaespañola:según
suubicacióngeográfica,al estelos cíe Asia, al nortelos de Europa.al oestelos de Américay al

surlos cíe Africa.

El segundoproyecto,el de 30 (le agostocíe 1747, dlt]e con ligerasmodifIcacionesesel

que seilevatáfiíialmentea cabo,respondeya aun encargo<leí nuevore”, FernandoVI, del c¡ue
Sarmientollegará a ser confesor, a travésdel secretariole Estadoclon Joséde Carvajaly

Lancáster,cotí fecha de 29 dc junio de 1747. Proyectodíte seráaprobadopor el rey, según

comumcacíotícíe! secretariocíe Estadoclon Josécíe Carvajaly’ I~áncaster,el 29 <le febrerode

1748.:

sc ha servido S.NI. aprobarlo y aplaítdirlo, y manda que se pon za en ejecuclon en todas sus partes
mIne aqimellos pcmtos Y Rffi~

con esta diferencia: en en que . . propone decisivamente una especie de
adorno, se practique lo que propone y que en algunos puntus en que Y. fl,ma propone ideas
duplicadas. comíuñquc YEma conmigo para que se llegue al término de la elección3~.

En estesegundoproyectola ideade exaltaciónde la naciónespañola,representadapor

sus motíarcas,se torna mucho más clara, convirtiéndeseen la invención de una línea

genealógicaque estantola dela monardiníacomola cíela propianación.In ideanaciona]ii.aclora

3~ Informe del padrc Sannietito, ca SÁNCHEZ CANTON, Fi., (cd.), Opúseu/osgallegos sobreBe//asArtes de
los siglos XI’H y XI1II.. o. cit.. pp. 169-170.

3~ tbídem,p.170
~ Citado por VARÓN VALLEJO. E., “Los proyectos del padre Sarmiento sobre la decoración escultórica del

Real Palacio Nuevo de Madí id y estatuas de buí amis tradas pos ten ores’, Revistade .4rchivos, Bib/iotecas y

Muscos,2,1931, ¡j 104.
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del padreSarmientoseabrecaminode fotina muchomásnítida.Planteala necesidadde que

algunasde las inscripcioneslargasdel palacio to se haganen latín sino Thn castellano

corriente”37,en principio para que la posteridadtengaconstanciadel idiomahabitualen el

momentode construccióndel palacioy no ocut~acomocon el dominio gótico, que a pesarde

“tanto dominio gótico en España.casi, y sin casi, estaínosen ayunas,no sólo de suidioma,

sino del idioma corrientequesehablabaen tiemposde los primerosreyesAlfonsos”38,aunque

resultadifícil no ver en ello unaforma de reivindicaciónde la noblezadel idiomanacional.Y

terniinaporconcluir, taxativamente,quelas imágenes“sólo seanadaptablesal palaciode un

monarcaespañol,y no a cualquierotro palacio”39y que ~‘losadornosseaneglenen cuanto

pudieresera representarpersonas,cosasx’ accionesde la nacióti española”40.Paraconseguir

estoúltimo setienenqueabandonarla tuitologíay las vitiuciesabstractas,y bLtscarinspiración

en la propia hístoí’ia espaÑola.eh la propia identidad nacional,qLte eslo qtte porotra palle

estabanhaciendoMayansy Fiórez, amigosambosdel padre Sarmiento.l)e hecho, en el

prognuma(le esteúltiíiio son claramenteperceptibleslas obsesionesde la historiografía
dieciochesca,principalmenteel rigor en las fechasx’ el deseocíe cítíe las figurascíe los re~’esse

presenten.siempreque seaposible,con susrasgosverdaderos(medallas,cuadros,dibujos,

etc.).Esteúltimo seríatambiénel objetivo del padreFiórezalhaceracompañarcon grabadoslas

memorias(le las reitíascatólicascíe Espana.

Etí estesegutucioproyecto,se mat1tietlen eti el interior los relieves diisena(losparala

galería(leí pisoprincipal del primero,comoy’a seha vistocargados(le referenciashistoricistas,

x’ seaña<len,eí el piso infetior. las estatuas(le los (YttatIN) empei~adiot’eslonianos es~u~í7oles, <íue

pasaí aconverttrseasí,en sentidometafórico,en los cimientoscíe la monarqttíahispánica.

En 1 ~ pare(iesinterioresque miran al patio, allí (lOtidIe Felipe \‘ había pensadoen

dieciséis estatuas.cuatro representandola historia sagraday’ doce la llistoria profana,

Saí’m.ientoproponeunasertecíe cuatroestatuasen los áíiguios,í’epresentatíciolas cuatropailes

deímíndo,y entreellaslos diferentesreinosy l)rovincias<le la monarquíaespañola:Europa,y a

continuación,ExtremaduraAsturias.Galicia. León, Castilla,Toledo. Sevilla y Granada;Asia,

ángulo siguiente,y a continuación,Vizcaya. Jaén,Córdoba,Navarra, Aragón. Cataluña,

Valenciay Murcia: America. angulosiguiente,y’ a continuación.Canarias.Chile. Charcas,

Peni,NuíevaEspaña,Florida, Californiay Filipinas: Africa, ángulorestante,y a continuación.

r Proyecto del padre Satmuiento para ta decotacióu exterior del palacio Real, cn MORAN TURINA 3M..
‘~Texíos: FA padre Sarmiento y su ‘sistema de adornos de escultura interiores y extenores para el nuevo Real
Palacio (le Niadrid”. art. cit.,p. 273.

38 fbídem,p. 273.
~ ibídem,~,. 275.

~ Ib/den,, p. 278.
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Rosellón,Milán. Flandes,Borgoña,Jerusalén,Napoles Sicilia y Cerdeña.Cadauna de las

representacionesde reinoo provinciaestaríaflanqueadaporsuel escudoy capital,a derechae

izquierdarespectivamente.Es ésteel conjuntoposiblementemásarcaicode todo estesegundo

proyecto,unameraenumeraciótide los diferentestítulos de tos monarcasespañoles.

Mantienetambiénla ideade unainscripciónrodeandcla cornisadel edificio, memotiade

suconstrucción,y añadelo queel mismoSarmientollama“ínemoriassubterráneas”:enterraren

lasparedesde la CapillaRealunaseriede libros y objetos referidoslamayorpartea España

(su lengua, SUS leyes y su historia) y al cristiatiismo: El Arte de escribir, de Polanco:

Dicciol/ario acadúííico de la leí/gua: Poligrafía de ,ííucho.: alfabetos: J”ucro Juzgo: Partidas:

Recopilación: Atlas de España. en español;Ilktoria Gez/elí Ide España, de Mariana(la edición

latinade Holanda‘o la castellana>:Cometí/arios,dcl NIaiy1uúsde San Felipe:Historia deIndias,

cíe Herrerax’ del Iíica: ttn ciiccíonaí’toeti ocho lenguas;SatecismaroPltaI/o: un Misal: un

Breviazio: las dos Biblias Políglotas, la cíe Alcalá y la de Amberes:la Biblioteca de Nicolás

A ntonio: el Museo de Monedas cíe Lastanosa,con ah;unas vasijas llenascíe monedas

españolas:y Guíade Foí-asteros y’ Teatro UI/ií•’ersal de Espóña (le (brmay’ Salcedo.

12 culmínacioncíe todoel proyecto,qtte canibia coinpletatnenteel anti gulo siguificado,

sonlas estatuasde lodos los reyese.~panoles.con las quesc va a coronarlaconíísa(leí Palacio,

desdeAtaulfo hastaFelipeV
41. Novet1tay dosestatuasde reyes.ochentay cuatrode la serie

centraly los ocho restantes,reves gentilicios, reves suevos,condesde Castilla u otros~, que

sustitu~’eii a las de las provinciascantandolas alabanzasdel rey dcl primeríYro5’ecw42. Un

pt’ograniaiconografícocíe exaltacióncíe la monarquíahispátuca,(le los reves espanoleseti
conjunto,cíeformaqite:

quedase memoria de todos ellos se5ún la serie reqular, ‘o ito solo (le los que siguen la 1 inca recta,
sino tamlnén (le los de las Eneas incorporadas, v.gr., (te los suevos <le Cialicia, de los de Navarta, de
Níagótí, etc».

La sustitución cíe las provinciasdel primer programapor los reyes(leí segundoes

enotmernentesignificativa. Supone en pritner lugar, y a mediadosdel siglo XVIII, la

41 ‘Así pongo que ca la dicha coronación -se refiere ala del Palacio Real- se coloquen las estatuas de todos los

reyes de España como se sucedieron unos a otros desde su prinler rey Alaulfo, hasta hoy’ (en MORAN
Tf1RINA, 3M.. “Textos. El padre Sarmiento ~ su “sistema de adornos de escultura iiiteíiores y exteriores
para el nuevo Real Palacio de Madrid”, art. cit., p. 278.).

42 La idea de una hilera de estatuas coroííando la cornisa del palacio, rl margen de quienes fuesen los personajes
representados, es <ieiídora directa del fdriino proyectode Bernini pa a ej Louvre, apareciendo tanto en el pntnei
proyecto de iluvara como en el definitivo de Sacclíeti (Sobre el píedominio de las influencias italianas en la
construcción. dcl Palacio Real dc Madrid, ver HOTTINE.AI,T, Y., El arte corresanoen la Fs

1’aiYnde Felipe 1’
<1700-1746>. Madrid, 1986, Capítulo II>.

13 Padre Sarmiento, en MORAN TURINA ,l.N•~1.,~’Textos: 131 padre Sarmiento y su sistema de adornos de
escultura interiores y exteriores para el iuievo Real Palacio de Mauid”, art, ciÉ., p. 272.
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sustituciónclara -algoqueyahemosvisto iniciabael proyectodel padreFévre-deun lenguaje

alegórico,de un paradigmaalegórico.porotro historicista.La replesentaciónde las provtncías

esuna convención,una alegoría;la de los reyes, al margende sus convencionalismosy

anacronismoshistóíicos,una representaciónreal, no simbólica,realismoacentuadopor la

pormenorizadadescripciónque de trajes,armas,coronas,etc. haceel propio Sanniento,en

función de los diferentesperiodoshistóricos44.En segundolugar, una representación

completamenteaferentede la imagendel í’eino, en el primercasounaspt’ovincias vínciíladas

con el rey: en el segundIouna ttnidadde sangreamasadaporel tiempoy la historia. El Palacio

Realseconviefleen el temploen el quese guardanlos dioseslaí’es delapatija.

Ademásde esto,va deporsí suficientementenovedoso,el programadelpadreSarmiento

no selimita a la reconstrucciónsitubólicadcuna genealogíarealqtte hundiasus raícesen la más

remotaatítiguedad.algoqueya veníanhaciendolas familiasnobleseuropeasdesdelos all)ores

de laEdadMedia,sino queenla plasmaciónptácticade esteprogramaseabandonan,además,

los orígenesmíticos, las referenciasa I-Iércules45,a Ilabidis, etc., y la genealogíareal se

vuelve,porptimera,vezuna genealogíahistórica, iíicluso histoíicistat.Se haceunaselección.

arbitrariapero cohetente,cíe qtt¡énesson leyes espa~olesy quiénesno . Arbitt’aríeciad cine

obedecea una línea cíe coherenciaicleologicacuya iniagetí or’.t1’itará ciuraíite siglos sobrela

concíenctatíacional esliañola,configurandoun conceptode Españaque se va a mantener

prácticamentehastanuestrosdías.

Hay prituerouna liínitación teínporal:Españacomtenzaa existir, de acuerdocon esta

imagen, con Ataulfo, primer rey de España,cute, segúnSarmiento,estaríaeídazacio por

~ Para las instrucciones del P. Sarmiento sobre cómo sc dcbe representar a los diferentes reyes, tipo cte aunas,

vestidos, coronas, etc,, ver informe remitido por Sarmiento a Baltasar de Elgueta con fecha de 28 de marzo de
1750, reproducido en NIORTERERO, C.,’ Docrunentos del Padre Sarmiento para el adorno exterior del
Palacio Real de Madrid’, Reales Sitios, 31, 1972, Pp. 57-68.

~ El caso de Hércules es especialmente interesante: todavía mnuy presente en la decoración del Salón de Reinos
del Palacio del Riten Redro, desaparece bruscamente hasta perder cualquier significado relacionado con España
yl a uflonarqula española, algo que resulta todavía más llamativo si tenemos en cuenta que la monarquía
francesa, y por lo tanto los Borbones españoles, también remitía sus orígenesal héroe griego. Sobre el
He=í’eulesespañoly el Hércules galois véaseGALLEGO, J,, Visión y símbo/osen la pintura esj.>anola del
Siglo de Oro, Madrid, 1984, p. 166 ‘o ss.

46 Las únicas referencias a una tradición mítica aparecen en el sistema de adomos ideado por Sarmiento como
rematedel centrode las fachadas de las torres del Palacio, y en las que deberían figurar cuatro dioses de la
armtigua mitología vinculados con España, Hércules y Osiris, fachada del mediodía,y Netón y Endovelico,
fachada norte: y cuatro reyes mitológicos, Gerién y Argantonio, fachada de poniente, ‘o Cmargoris y 1-labidis,
fachada oriental. Este programa no figura en eí proyccto original, sim,o quees dcsarrollado cn mmn mntormc
posterior remitido por Sarmientoa Baltasar Elgueta y Vigil, Intendente de Palacio, el 14 de junio de 1749
(Reproducido en MORTERERO.C..’ Documentos del Padre Sarmiento para el adorno estertor del Palacio
Real de Madiid”, art. city

298



Ai’te e icono cro fía hisj orícísta en la éooca de los Borbones

casamiento”con “los 4 másfamososy mejoresEmperadoresRomanosEspañoles”47.Sonlos

reyes godoslos primerosreyesespañolesque figuran ‘m estagaleríade retratosde los

tuonarcasespañolesconcebidaporSarmiento.Dos hechoslarecendeterminaren estadecisión:

el pesode lo quepodemosllamarel mito goticistaenla ideologíaespañoladesdefechasmuy

tempranas,especialmenteentrela nobleza-aunquela retórica goticistano habíallegadoen

Españaa estableceruna distinción tan clara como en Francia entrenobles/francos,no

nobles/galos,esmi esquemaimplícito en todala culturahispánicadel Antiguo Régimen,que

aflorará en hechostan pintorescoscomo el apelativocíe “godos” dado por los criollos

amencanosa los peninsulares,generalmentefuncionariosdela coronamiembrosdel estamento

nobiliarios, o quelos genealogistamontañesesseveanobligadosparajustificarla casinobleza

universalde los habitantesde la actualCantabíjaa inventa‘se un desembarcocíevisi godosen

suscostas—:x’, sobretodo,la imagencomúíímenteaceptada,por lo demástambiénfalsa,cíe una

supuestaurndaclpolítica nacional, la pritiíera, duranteel reiííado visigodo. Esta eleccióíí.

novedosasólo en parte, ya (lite tanto las genealogíasmedievalescastellanascomo las

aí’agoííesas,incluían a los í’eyes visigodosentí’e stsantepisados,5[tl)Otil~ (tejar litera todo el

petiocloatítetior,tatítoel mítico cotuoel histórico.

1 Tna vez (lecidido el principio, los orígenes,n~ todo lo qíte vienedespuésesespanol

arítomattcamente.Lo sontodoslos revescíelos clifetetitesvinos cristianosmedievales,aunque

con una clara prefereííciapor la genealogíaasttír—leones,í—castellaía:pero no, por motivos

evidentesen ttna nacioncristiana,los nnísulmanes,desdelos esplendotososcalifascordobeses

a los í’evezuelosde ‘[alfas.

En íneciiocíe estacoleccióncíe estatuas-en el ¡)t’0x’eci o otiginal figurabanun total <le 92-

ocupabanun lugarespeciallas que debíanir colocadasenunosnichosconstruidosal efectoen

las t 2 es(Iuinasde las cuatrotorres (leí ~I5O pnncípal.al comenzarel segundocuerpo,a las que

habríacítte añadirdosmás,situadasetí el testeroseptentnonal(le la capilla,aigual altura(ltlC las

anteriores.1.ugarespecialporqueal apatecerseparadascíe las otrasadquiríanun mayorpeso

iconológico,porqueal estarsituadasmáscercadel suelollamabanmás la atención48,y porque

su ubicación en el piso principal las convietie etí el corazón,en el brocheqíte cierra el

progl’atrtaiconográficodel PalacioReal.

4’~ Sarmiento, ‘Pliego sobre el remate de las torres remitido a Bali asar de PiQueta”, en MORTERERO, C.,
“Documentos del Padre Sarmiento para el adorno exteriordel Palazio Real de Madrid”, art. cit, pSS.Guano
emperadores españoles i orn ano~, Arcadio. 1 lonoiio, Trajanoy Teodosio. qite fi gwarán en el piso bajo del
patio central, como Jaizsimbólica de la tuonarqufa española.

48 El propio Sarmiento recomienda que “como estas estatuas, por esta:: más basas, se han de llevar la atención de
todos, piden que sólo se confíen a los estatuarios más esquisitos y que han excedido a los demás en el primor
de las estatuas de la coronación” , en NIORTERERO C Documentos del Padre Sannicuito para el adorno
exterior del Palacio Real dc Madrid”, art. cit., p. 68.
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Unavezdispuestalaexistenciade estanuevaseriede catorceestatuas,el escultorOlivieri

solicitaal P. Sarmientola elaboraciónde un programaiconográfico,limitado a estascatorce

estatuasy al margendel desarrolladoen la coí-nisa.progíamaque debeí’áatetíersea algunas

not’masbásicas,principalmetíteque las dosestatuascorrespomilentesa la palleexteriorde la

capillaseande motivoscristianosy quelas docede las torreslos sean

de cosas civiles o históricas o mythológicas, que tengan conexión con los adornos exteriores, sin
repetir los interiores y que pertenezcan a cosas de nuestra España49.

La respuestade Sarmientoesun informe enviadoal intenderttede Palacio,Elgtíeta, el 8

de julio de J74950en el que figuran diferentesproyectosy. lo que esmásinteresante,los

motivospor los que el PadreSarmientoespartidario del que finalmenteseráe4egidopor el

propio monarca.Desechala selle con los doceApóstolesporqtte“Y en(lría bienparaadot’no
exteriorde una iglesia.. (le ningúnmodoparael nuevoPalacio”51:la cíe las doceSibilasp~

“más plopias(le un temploqrte (le un palacio”52; la de la docenacte diosesmayoresy menores

“por no tenerconexiónconun palacioespañol”53:la de los docemesespot’ no serapropiados
para“un Palaciocivil cuyosadoinosexterioresson históticos‘o peí’teneciuitesa España”5-t...

A sí continua, descartan(ioposiblesmotivos, hastallegar al cine consicletamásapiopiacio,y el

quesellevatáa cabo,utia especiecíe alegoríahistóticaen la qtte se fundeíi todoslos elementos

constitutivos<le la monarquíahispanica.y porendede la naciónespañolateptesentadaíor sus

monarcas,y quevendríana unirsea la seriegenetalde los reyes~‘isigótico-astur-lconeses55.

En la fachadasttr, flancítteandola íníetta cíe la armería,los (los ultimos moliarcasdel

x’ Atabuimperio aztecae inca, N IontezuínaS6- alpa5,“lo que gustaráa muchos,y en especiala

los amerIcanos”58.Decisiónllamativapero interesantepor varios ínotivos: muestíade forma

~ SARMIENTO, informe a Baltasar Pígueta, 8 de julio de 1749 (Reproducido por NIORTERERO, C..
“Documentos del Padre Sarmiento para el adorno exterior del Palacio Real de Madrid’. art. cit.. p. 66>.

50 Reproducido por NIORTERERO, (1’, ‘Documentos del Padre Sarmiento para eí adorno exterior del Palacio
Real de Madrid’, art. cit.

~ Ibídem, p. 66.
52 Ibídem, p. 66.
2 Ibídem, p. 66.

~4Ibídem, p. 66.
~ Esta serie de estatuas, fácilmente distinQuible del resto, al margen de su mayor calidad técnica, por tener una

peana de forma redonda, frente a la cuadrada del resto, son las únicas que se encuen~an actualmente en su Ingar
de origen flajadas de su pedestal, igual que todas las demás, en tiempos de Carlos III, fueron devueltas a su
lugar de origen en los años 70. Operación facilitada por conservar los pedestales eí nombre del monarca
correspondiente. La única excepción es el de la esquina sureste, el conespondiente a FernánGonzález,
desaparecido en las reformas (lepalado llevadas a cabo bajo la monarqm’ade-Alfonso XIII.

~ En este caso se conoce el nombre del escultor encargado de su realización, Juan Pascual de Mena.

~ Lo mismo qile el anterior también de aittor conocido, Domingo Martínez.
58 Reprodttcido por N’IORTERERO. C, “Doe[tn]entos del Padre Sarmientopara el adorno exterior del Palacio

Real de Madrid, art. cit., p. 66.

300



Aí-te e ieonoQra fía l/is~ orleisia en la época de los Barbones

clara que el programade Sarmientono es un progranmgenealógicode una determinada

monarquía-podíacaberalgunadudasobrela vinculaciónde lanuevamonarquíacon Pelayoo

Iñigo Arista, pero ningunasobrela presenciade sangleinca en cualquierade las múltiples

ramasde la familia teal española-sino un programagenealógicocíe la naciónespañolaen su

conjunto;pero muestíatambiéneseintento dieciochesco,fallido, de integrar los territorios

amencanosen unasolanaciónespañola.paralo cualno dudaen equiparat’a Montezumacon

Pelayo,honorqueporsupuestono habíamerecidoel muchomascercanoAbden’amán.Es uno

de los primerosatisbosde un hispanoamencatusmonaciotríque alcanzarásumáximoaugeen

el siglo XIX en autorescomoAltamira,Aparici o NíenéndezPelayo.

En la fachadade poniente,y siguieídoel sentidode las agujasdel reloj, en la primera

tone,Reciario~r Teodomii’o,en representacióndel í-einosuevo,amboscatólicos:en lasegunda

dos reyespottttguesesAlonso 1 y Juan½Estaúltima decisiónes partículaíinentellamativa,no

sólo se represetitanleyesportuguesesen estagenealogíacolectivade lo español.sino que,

aclemásseelí”e ttn<~ de los monarcasrecientesMían V muereetí 1750,comomiembrode esta

especiecíe cuerpoíníst¡co de la nación. Estatuos,lo nusrqoqueen el caso cíe .Xtahualpay

Montezuma,anteutio (le los primerosatisbos<leí iberlsnK, que,bajounau otra fornn,segitirá

latenteen la imagenííacionalespañoladutantedossiglos.

En la fachadanot-te, en el centro,testerocíe la capilla,tias desechara David ‘y Saloínón,

Santiagoy San Milián. patt’onoy copatt’ón cíe España.Att ~qtíeen pliticipio sepiensaen San

Fernandose í’echazadebidoaqueyaapareceen la cornisa.Za justificaciónparala presenciade

ambossantoses sucolaboraciónen la Recoríquista—otra xez la omnipresenciadel íuito de la

Reconquistaenla identicla<l nacional española-:

siendo cierto entre los historiadores, que como Santiago se apare-zió en las batallas del Rey Dn.
Ramiro 1’ y de otros: se parezió también Sn Nlilláu en las del Conde Fernán González ‘o de otros
Condes y Reyes59.

En las esquinas,flanqueandolos santospatrortes,dos reyes aragoneses,Jaime1 el

Conquistador,y Ramiro II el Níotx¡e, los dosmonatcasaragoneses,como ya se vetá, de más

frecuenteapariciónen la pinturacíe hístonaposterior.

En la fachadaeste en un extí-emo la representación(le Navarra:SanchoVII el Fuerte ‘o

Sanchoel N-Iayor; etx el otro la de Castilla:los cortclesGarcíaFet’nándezy FernánGonzález

ibídem, p. 67.
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El conjuntode estagenealogíadc padresdela naciónimaginadapor Sarmientoobedecíaa

un esquemaconceptualde unagíancoherenciaideológicae histórica. I.~anaciónespañola,qite

hundíasusraícesen un pasadomítico y legendario(Hércules,Osiris, Gaí’goris, Habidis...),

otigen mítico tomadomáscomoun adornoretóí’ico quecorno unarealidad,nacíaa la luz de la

historiacon los cuatroemperadoresíomanos“españoles”,quienes,en unalíneagenealógica

inenterrumpida,transmitiríansulegitimidada la actualcasaí’einante,a travésde los visigodos

-suprimermonarca,Atatílfo, adquirií-íaestalegitimidad,patasi y parasusdescendientes,por

matrimonio60-,reyes de Asturias. reyes de León, reves de Castilla, ReyesCatólicos y

Austrias61.A estaramadirectahabríaqueañadirotrascolaterales,pelono menosimportantes,

las repíesentadasenlas dieciséisestatuasdel piso principal: iniperiosincay azteca,condadode

Castilla.reino(le Aragón. reinode Navana.reino(le Portugaly reinosiíevocíe Galicia.Y a la

par(le todos ellosuna tradiciórtcristianaqueya desdesusorígenespatececonfundirsecoíi la

propiaeseliciadIc la naciónespanola.repíesentadaenestecasoporSantiagoy SanNIillán.

La preocupacióngenealógica,y no olvidemosque todanaciones una genealogía,es

cotistante en el progt’ama de 5 at’mi ento, (luí en intenta resaltarcontintíamente la razon

genealógica(le la sucesión A este fin. mandaque las estatuasde leyescasadosqite t-rtvieron

silcestónreinaíitelleven ttn escudoa su izquieí’dacon el bustode stt mujer’, indicandoel grttpo

qtíe fueí’on padt’es(leí rey siguiente.Petocuandola coronaveíñapor la mujer. el escrtclo,en

vez cíe colocarseal lacio izquierdo, debíaponerseal derecho(le la estatual)ata señalaretala

reinala hija del rey antenory queporella sesttce(liala monardluía:tal es,porejemplo,el caso

de Ataulfo porGalaPlacidia,hermanacíe Honorio”2.

ño ‘consta de lo que yo propuse en eí Sistema de adornos que. Ataulfo se casó con Gala Placi dia - bija del grande

Teodosio, y hermana del Emperador de Occidente 1-lonorio, siendo español Teodosio, y por lo mismo sus
hijos. se enlaza por la misma Gala Placidia la Monarquía española con el Imperio Romano”. Citado por
VARÓN VALLEJO, E. “Los proyectos del padreSarmientosobre la decoración escultórica del Real Palacio
Nuevo de Nladnd y estatuas de balaustradas posteriores’. p. 118.

61 Esta línea legítima de la monarquía española había sido oficializada mucho antes. Ya en 1582, por poner un
pto Juan del Castillo había publicado en Burgos una Historia de los meres godos que vinieron de la

ejem
Scitic de Europa, contra el Imperio Romatio, ‘o a España: ‘o fa su cesión defloc; haste el Católico ‘o
potendisimodon Feiií.’e II Reyde Est.’a.ñn.a quienva dirigida.

62 ‘Como los reyes son muchos, para suavizar el hastio de tanta uniformidad de estatuas, se me ofrece añadir o
introducir la variedad sigutiente, y que al mismo tiempo sea instructiva. Todos los reyes que hayan sido padres
de Rey sucesor, tendrán al lado izquierdo, uno como escudo en el cual está escupido el rostro, medalla, y
nombre de su mujer. Reina madre y no así cuando ununera sin sucesión.
Al contrario, cuando la corona recayó en hembra, no se debe poner la estatua dcl Rey: sino la Reina
propietaria, y está tendrá esculpido en el escudo a la derecha el rostro ‘o nombre. del Rey, que entró en la
corona por casamiento. Así Doña Unaca, v.g. Hija de Don Alonso el 60 y heredera propietaria de la corona,
debe tener estatuía entera, ‘o solo se debe efigiar en el escudo la cara, y nombre de su marido el Conde D.
Ramón, Padres los dos de Bu Alonso el 70 el Etnperadot<. Citado por JINIENEZ RICO, Nl La decoracuon
escutítótica del Palacio Real”, Revista de Occidente XLI, 1973, pp. 92-93.
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Otroaspectointeresanteesel lugarde colocaciónde las estatuas.Comoesbietí sabido,el

proyectooriginal preveíaque secorolíasecon ellaslacoínisadel palacio Diferentesmotivos,
entrelos queel másimportantedebióseruno fundamentalmenteestético-la coronade estatuas

dabaal jialacio un aspectoexcesivamentebarrocoparalos gustosneoclasicistasde lacortede

CatiosIII- hicieronque,a pesardeque llegaronasercolocadasen suemplazamientooriginal,

lo que echapor tietTa el repetidoargutuentode quela fábricadel palacionopodíasoportarel

pesode las estatuas,motivo por el que nuncahabríansido puestasen su lugar, fuesen

nuevamentebajadasy dispeí’sadasporparquesy jardines<le diferentesciudadesespañolas.

perdiendotodo carácterunitat’io63. Estaubicaciónoriginal st ¡poníasacarla genealogíareal del

ámbitocíe 1<> privadoal de lo publico, del salóndel principeal corazónde la ciudad,del lar de

tttía dinastíaa los laíescíe titía nación,El pt-ogramaicono~zráfico—dinásticono estabaahípara

deleitedel monarcay de la nobleza,sitio paraiíístrucciónde lanación.

2.2, LA ACADEMIA DE SAN FERNANDO Y LOS PRENIIOS DE PINTURA Y

ESCUIJI’URX.LA HITACIÓN DE UNA ICC)NOGRAFL\ NACIONAL.

La construcción x- decoracióndel ííuevo PalacioReal no dejal)a cíe ser un hecho

excepcional,importantesí, ~ cux’a transcendenciatemporaly espacialera pcw motivos

obvios, limitada: el Palacio no podíaser llevado en exposicionportodos los cloníinios cíe la

monat’quía,ni todoslos súbditos(leí rey- (le Españaibana visitar Madrid en algúnmomentocíe

suvida: tampococabía a pesardel abuitadlontiinero cíeestatuas,mostíarde unasolavez todos

los complejosmaticesde unalii stonanacionalcon la queidentíficarse.1 ~aconstrucciónde una

identidadnacíonal, la ini’ ención cíe un arbol ceneilóg de la nación un procesoícc• exigía

coherentey contítutadoa lo largo del tiempo. procesoqt e van a llevar a cabolas gratícies

iíístitucíones culturales, cuy’a fundación, tío de forma casual,tiene lugar en estaépoca:

Biblioteca Nacional, RealAcademiade la Letígua.Real Academiade Bellas~ Artes de San

Fernando. etc.

La orden del Marqués de Esquilache (“El rey manda que -se quiten del nuevo Real Palacio todas las estatuas que
están en las circsmierencias de sus cuatro fachadas tanto sobie las Dornisa superior de su fábrica como las de
enmedio de ellas”, citado por ANDRADA. R.. ‘Las estatuas del Palacio de Oriente vuelven a su sitio”,
Reales Sitios. 31, 1972. p.$S> no deja ninguna duda, tanto sobre ej qué época se mandó bajarías estatuías, ni
sobre el hech.o dc que, al menos algunas de ellas, estaban ya situad is en el emplazamiento para el que habían
sido labradas en el momento (le la orden. Para lm atuálisis

1,ormenotizado (le los datos que petmiten afirmar que
las estatuías llegaron a estar colocadas en la cornisa del palacio v6asú, además de este aítículo (le Andrada, el va
citado estudio de liménez Rico sobre la decoración del Palacio Real (JIMÉNEZ RICO, lvi., ‘La decoracuon
escultórica (leí Palacio Real’, art. citY

63
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Mucho se ha escritosobreel posiblemodelo francés,en el caso español.de estas

institucionesdieciochescasy muy pocode sufuncionalidady coheí’enciacon respectoal nuevo

modelo de Estado,puestoa punto por los primerosBorbonesespañoles.pero cuyaslineas

maestrasse veníanconfigurandoya desdeel siglo anterior. El procesode creación de

Academiassehabíainiciadoya antesde 1700 y, sin duda, habríacontinuadoaunqueno se

hubieseproducidoel cambiodinástico.Y habríacontinuadoporquelas Academiasnacen,no

como un hechocircunstancial,sometidoal albw’ de un cambio dinástico,sino como una

respuesta~coherentey global -‘o yaesí’eveladorde estaglobalidadel queen muchoscasosnos

encontíemoscon las mismaspersonasfigurandocomo miembrosactivosde más de una de

ellas64-,del pensamientoilustíadoa las necesidadesde legitimación política de la monarquía

absoluta.

1 imitánclonosal casocíe la Academia(le BellasArtes, la idea cíe ttna ííistitucióti cíe estas

característicasse habíaplanteadoa los aí’tistas españoles,siguiendomodelositalianosy no

franceses~~en fechasmuy tempranasóS,al menosdesdela épocade Felipe III. En 1619 un

grupo (le pintorespresentaun memorial al rey’ con esteobjetivo6t~. Un íiuevo ilitento, ya

dttranteel jeinadode FelipeIV, fíacasaporfalta cíe entenclimietitoentí’e los propiospintorest~2.

Etí Sevilla, bajoel pattonazgo(le ValdésLeal. Hetrerael Mozos’ Murillo, llegaafuncionaruíia

especiecíe Academiacon “caráctermixto de escuelaprácticay de cofradía~~t~S~En 1680 varios

pintonesespanoles,t’esi(leIltes en Roma,pJÁ)p<)IICI1 fundanallí unaAcademia,cíe 1<) qtte fueton

64 Así, por citar algunos casos de consiliarios y académicos de honor de la dc Bellas Artes que fueron además

miembros de algunas de las otras, José de Cau~ajal fue también director de la Academia Española de la
Lengua: el conde (le Torrepalm a. fue miembro (le las (le la Lengua y de la l-listotia Tiburcio A gtuine, (le la (le
la Lengua: Ignacio Luzán. de las de la Lengua y de la Historia: Agustín de Montiano, director de la de la
Lengua y director petpettío de la (le la Historia: Juan de Iriarte. de la de la Lengua: el marqués de Santa Cruz de
la de la Lengua: el conde de la Roca, director de la de la Historia y miembro (le la (le la Lengua: Hetrosilí a,
niuctuliro de las de la lengua y de la Historia: Pons de la (le la Historia: el duque de Alba, director de la de la
Lengua: Pedro de Silva, también director de la de la Lengua: el duque de Almodovar. director de la de la
Lengua ‘o mietubro (le la de la Historia: Jovellanos, micinliro (le las de la Lengua y de la Historia: el marqués
de Bajamar, miembro de las de la Lengua y de la Historia: José Valiente de la de la Historia: Diego Rejón de
Silva de la de la Lengua: el duque de Villahermosa, de la de la Lensua:... Da la casualidad, además, de que
algunos de estos consejeros fueron también los más activos

~ Para una buena síntesis de los diferentes intentos de creación de una Academia de Bellas Artes en España.
‘case BEDAT, C.. LA cadémiedesBeaux-Arzsde Madrid.I 744-1808.Torlonse. 1974:el epílogo de Calvo
Serraller a la edicion en español del libro de Pevsner sobre las Academias de Arte (CALVO SERRÁLLER,
E.,” Epilogo. Las academias artísticas en España’. en PEVSNER. Las Academias de nt-te: pasado y presente,
Madrid. 1982, pp. 209-239): y CERVERA VERA, L., “Nuevas noticias sobre ‘el origen y establecimiento
de la Real Academia de las tres nobles Artes de Pintina, Escultura y Architectura en Madrid (l~4l- l’44).
Academia.Boletínde la Real Academiade Bellas Artesde San Fernando,66, 1988. pp. 149-196 A estos se
podría añadir como curiostdad un temprano estudio de Cruzada Villaamil (CRUZADA VILLAAMIL, G..
(onatos de formar una Academia o escuela de dibujo en Nladnd en el siglo XVII Arte Español, VI. 1866,

pp 162-172), interesante sobre todo por l.a fecha en que fue esetito.
MENÉNDEZ PELAYO, M., Ilistotia de las Ideas Estéticasen España. Madrid. t. III. ¡947. p. 259.

67 Ibídem,p. 259.
68 t¿>41~~,~ pp S~9-. -530.
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disuadidos,cortésmente,porel embajadorde Ca¡losII, aparentementesin otro motivo quela

falta de fondos por partedel tesoro real69.Ya en el siglo XVIII, los intentos sesuceden

(Villanueva.N [eléndez.)hastallegara la fundacióndefinitiv’a enel reinadodeFernandoVI2~.

Todos estosintentosfallidos tienenen comúnel seriniciativa delos artistas,en respuesta

a necesidadesde los artistas,la dignificaciónde la profesión,principalmente.Responden.por

decirlo de algunaforma, a problemasgremiales,lo que, posiblemente,expliquesufracaso.

Sólo a partir del momentoen que el Estadoseplanteela tíecesidadde la existenciade una

institución de estetipo, respuesta,no a las necesidadesde los aí’tistas,sino a las del propio

Estado,escuandoel éxito coronael empeño.Y esque,finalmente,palabt’asde Bédat:

la creación de la Academia de Bellas Artes fue disetíada por r.n nucleo de “ilustrados’ como un
- ya actividad del:ería centrarse en el brillo ‘o servicioorganismo dependiente directamente del rey y en

de la monarquía’t.

Estoexplicaría,porotíapatie, la implantaciónfinal (le un modelo (le Academiade tipo estatal

francést2,totupiendoradicalmentecon los “antecedentes”spañoles,adecííadoa las funciones

cíe ceíti’al i/acióny nactonali¡acióndel gusto, siguíeiíclo patitasoficiales.atnibuiciasa la nueva

institucíon:

El proyecto de regeneración artística de la Ilustración tuve un carácter funda,uentalmente
institucional. Se trataba de llevar a calio mía política imitaria ‘o oherente -de arriba abajo tal como
la que sólo puede darse desde las instancias del aparato del E.sta¿o U..) las academias dejaban, por 511

parte. de ser concentraciones locales de artistas cotí aspiraciones dc dignificación intelectual para
transfontt arse en instrumentos (le cení mlizaci &u ‘o control 1 ocráti Co (leí gtisto ‘o (le la política
artística (le la nación3.

La fundac¡ón de una Academia de Bellas Artes ‘esultó, a pesar(le todo, bastante

clificul tosa.muchotuásqtte la (le la lii stotia, poní~~’ uy ejetn~lo similar, qmte fue llevadaa

callo en el cot’to plazo (le dos años.de 1734 a 1736.Tras unaprimera nettiíióti presididapor

Villa¡’ias, (leí queya se ha visto tambíéí suimpot’tatíte papelen la (lecoracióndelPalacioReal~

69 PÉREZ BUENO, L..” De la creación de una Academia de Arte en Ronma, año 1680”, Archivo Españolde
Arte. 1947, pp. 155-157.

~ Para los diferentes intentos de creación de una Academia en el siglo XVIII, véanse, además de los ya citados
trabajos de Calvo Serraller y Bédat, CEAN BERMUDEZ JA - Diccionario Pi stórico ~lelos más ilustres
pt’oksoresde las Bellas Artes.Madrid, 1800, t. 111. pp. 251-270:CXVE.DA, J.. Memoriaspata la Historia de
la RealAcademiadeSc,,Fernandoy de las BellasArtesen Españ’a desdeeladvenimientoal trono de Felipe
Y hasta nuestrosdías, Madrid. 1867, t 1, pp. 14-30; y SANCHIsZ CANTaN, EJ..” Los antecedentes, la
fundación y la historia de la Real Academia de Bellas Artes”, Arad rina, 3 1952.

TI BEDAT, C., L.l4cadémiedesBeawrArtsde Madrid, /744-/808. o. cit.. p. 39.
22 “De todas formas. fucía cual fuese el canal de su implantación, dc lo que no cabe duda es que el modelo de

academia estatal. que en nuestro país acabaría cuajando en íu segur da mitad del siglo XVIII, es de inspiración
francesa’ (CALVO SERRALLER, E..” Epilogo. Las academias artísticas en España”. en PEVSNER, Las
Academiasde w’te: ¡‘asadoy presente,o. ci t. , p. 219).

~ CALVO SEIZRALLER. 1.. ‘o GONZÁLEZ, A., “Arre e llttstracióu’ Historia /6. Extra Viii, 1978, p. 113.
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seautorizala junta preparatoriade 13 de julio de 1744.Tiene lugar la primelasesíonel 1 de

septietnbrey la segundacl 15 dejulio del añosiguiente.Se estabaa la esperade la aprobación

realcuandosobrevinola ínueí’tedel monarca,porlo quela fundacióndefinitivadeberáesperara

la llegadaal tronode susucesorFeíinndoVI, quienconfirmalos estatutosel 8 de abril de 1751

y firma el decretode creaciónde la RealAcademiade NoblesArtes de SanEcínandoel 1 2 de

abíjí (le 1752, siendoconstituidasolemnemente,a tiombrede suMajestad,el 13 de junio. Este

mtsmoaño el re~’ encargaí’áa suPrimerEscultorde Cámara,Domingo Olivieri. su dirección

con el objetivo explícito cíe restaurarel buengustoen las atiesmediantela formacióntécnicade

los futuíosartistas.

A pesarcíe estaexplicita [unción de la Academiacomo centrocíe enseñanza,el papel

reservadoen su fuíicíonanníentoa los propi~ aí’tistas. incluidos los profesoreses muy

modesto.1<> c~ue mostmaría. mnclirectametíte,el lugar secutidatiocíe estafttnc¡ ón detítro cíe la

Academia. ,as sea e hecho,p~’ Consiliaíios‘o Académicos¡ ot’clenanzashaceííqueésta regida,d
cíe Honor, generalmentepeí’sotiajes reíevaíítes dentro cíe la Corte pelo sí mi t=S~)eciales

vtnculacionescoíí ningunapiofesiónartística,de loira qtte. comosequejaJoséde Niacirazo,:

hasta en las votaciones puramente. artísticas votasen los ptimeros con la seguridad de ganar la
votación74.

Significativo (le hastaquépuntola Academiaesdesdestis orígenesttnaínstiti.ícion lfl)iitica ‘o,

desdeestapeispectivacon organizac¡otitntmclio máscoherente,en función cíe estosobjetivos

políticos, dc lo queMadt’azopresuponia.

Es cicíto que estecarácter“ideológico”, de sometimientoa los dictadoscíe la Corte,no

estttvo en susorloenestan clamo como adíuí aparece.Se da en los sucesivosl)m’oyectos cíe

cícaciónutí continuovaivéne¡flt’e unaAcaclemia niásprofesional- controladaporlos at’tistas,y’

otra másoficial, en el qiíc seanlos comísílianíos. nombradospa” el rey y ajemiosa la profesión

artística—generalmentelien5Ot1~l5 vi ncttlaclasa los círculos(le podercíe la Corte los cítte lleven

las nen(lascíe la institución75.Peto,no esmenoscietio, que, finalmente,seráel pt’oyecto tuás

MA DRA/E), losé de, La Academiade las tres NoblesArtesde Sc,,;Fer,,a,,dodesdesu f4ndaci6,, en el año

1752hastafines delpresente(le 1851. Bievísimocompendiodelestadoen Cine entoncesse liallaco,, las tJt’tC5 1

en el cíue e,) el día se hallan. Mantíscrito publicadopor PA RDO CANALÍS en ‘‘Un nxanuscri to de José
Madrazo sobre la Academia de San Eemando”, Revistade Ideas Estéticas,86, 1964, PP. 163-194. Escrito en
1855, aparece sin firma: para su atíibttción a Madrazo, véase la introducción ‘o notas de Pardo Canalís en el
artículo citado.

~ En el primer proyecto, el de 1747, los estatutos elaborados por Femando Treviño confiaban el finicionainiento
de la Academia a los consiliarios, nombrados por el rey entre la nobleza: en el seonudo el de 1751, redactado
bajo la influencia de Felipe de Castro, son los profesores qtíienes se encargarán de su dirección, es el proyecto
mas profesional: pero, finalmente, a partir de 1757 es la primera propuesta la que se itupone dejando la
Academia en manos de los consiliarios.
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oficialistael aprobadoy que.de acuerdocon éste,van a serlos coíisiliariosy no los artistaslos

qite vaíi a dirigir el funcionamientode la Pcademia.siet~do, palabíasde uno de sus více-

protectoresmásactivos Tiburcio Aguirre, “el almade la Academia”76.Tal comoafirma Bédat:

Los Estatutos de 175’ hacían de los consejeros los miembrot más ituportantes de la Academia
atribuyéndoles el derecho y el deber de dirigirla y organizarla corno mejor les pareciese. Conscientes
dc que su autoridad era contestada continuamente por los profesores, los consejeros no dejaban
escapar la mínima ocasión para resaltar que eran ellos los úricos capaces de asegurar la buena
marcha de la Academia7’.

Estesometimientoa los consiíiat’iossigíiiticaba,de hecho,ponera la .\cademiaal set-vicio

dií’ecto de la Coí’onayaque éstos,

En tanto eran nombrados ííor el rey sólo retidían cuentas a ést de la niarcha (le la Academia, no
siendo erróneo afirmar que se la concebía como una creaciolí del poder monárquico cetitral que se
ejercía por medio de consiliarios’5.

Sometimientoa la Corona cute SC plasmaí’a etí cíuelos consilíarioS sean,mayorItariamente,bien

representantesde la grandesfamiliasnobiliarias29-‘o conntalesformandopartede la Coí’te-,

bienmiembrosdel aparatobtu’oct’ático estatal80:en amboscasospelsonasvinculadasal naciente

desarrollodel Estado81.

Así, ‘o desdeel niomeiito mi sino cíe sufunciación, la . caclemiaseconfi~ttracotno una

institucióíi al serviciode las necesidadesestatales.Unains.titttcíónilustiadaal serviciode tina
monarquíailustrada,con la doble función de la formaciót cíe los at’tístas‘o la producción(le

obt—as queincentí~‘asenel patnotism~colectivo:

De. aplaudir es el discernimiento con que desde temprano el~gía la Academia los teíuas de las
cotnposiciones que debían desempeñar los concunentes a tan ¡lustradas contiendas. Eran en oran
partc t o,n~tdas de la Histori a (le España. c onciliándose en ellas las inspiraciones del l)atiiotisni o, con
las circunstancias exigidas por el Arte para el buen efecto pintoresco y el interés que producen
siempre los hechos memorables (...). De encarecer es eí noble empeño de la Academia en confiar
así a las Artes la alta misión de reproducir las glotias de la patíia, representándolas fielmente en el

~“‘ BEDAT, C., liAcadémiedesBeau,r-Arysde Modrid, 1744-/808. o. cit., p. 143.
BEDAT, C Ibídem, p. 142.

28 BÉDAT. C. Ibídem,p. 64.
29 De los sesenta y seis consiliarios nombrados entre 1752 y 1808, el ictiodo que aquí nos interesa, cuarenta dos

tienen titulo nobiliario, y no de los menores: dos duques de Albi. el marqués de Villafranca, el duque de
Borunonville, el marqués de Santa Cníz, el conde de Aranda, el ducue de. Abrantes, el conde de Femán Núñez,
el ditqu.íe de Osuna, el conde de Pernía. el marqués de Saríia, el duque de Almodovar. el duque de Berwick y
liria y el duque (le Medinaceli. Pero esto no significaba qtte los veinticuatro restantes, ayunos de títulos de
nobleza, no perteneciesen también a la alta aristocracia, como nos mostraría el caso de Pedro de Silva, no
incluido entre los anteriores, que era hermano del marqués (le Santa Cn¡z.

~ En ese misnín pei-iodo de 1752 a 1808 nos encontramos que, de los sesenta y seis consiliarios, once son
tuilitares. ocho consejeros del rey, ocho ministros, cuatro etulbajadores, dos mayordomos y veintisiete
genúlliombres de cámara del rey.

Sí Sobre los consiliatios y de la Academia en el siglo XVIII, véase BEDAT. E’.. LAradéinie des Beanx-Arts de
Madrid. 1744-1808,o. cit., especialmente Pp. 142 y ss.
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mármol y en el lienzo. Proponíanse. sin duda allegar a la educación del artista, la del ciudadano, y
mantener viva la afición á la Pintura y la Escultura, a la vez que ala memoria de las acciones mas
heroicas de nuestros padres, como dechado y ejemplo de virtud y patriotismo82.

Todo estaí’áorientadohaciaeste dobleobjetivo: los at’tistas, ademáscte aprendeí’unas

determinadastécnicasy procedtmientos,debeí’áííconsagí’aí’sea cultivarel

esplendor de su patria, perpetuando en los monumentos públicos, en el lienzo, en el mármol y el
bronce, la memoria de los esclarecidos varones que la houraron, 6 de los grandes hechos que
constituyen su gloria83

Paraformaí’seen la realizaciónde tal alto designiotendránquecomenzarporenfí-entarse,

obligatoriamente,a la í’ealízación(le un cuadroo escultura(le historiasobt’eun temapí’opuesto

por la -\cademiaen susconcursosextraídode algún sucesode la histoí’ia clásicao española.

A un(lLIe José 1 ,uís Dic z afirma cíue setratabade ‘escelías extraídasaleatoriamentecíe la

Aííti giledadclásica‘o la historia cíe España,sin quela eleccióncíeuno u otto argumentotuviera

ninguna significación especial”8-1,tui análisis(letenido de los teínasproptiestospermite

dístínortiralgttnasconstatítescli lícilmenteatribrtiblesal azar,máximesi tenemosen citentala

ínetículosicladcon cíueseestipula la t’eali zación del cuadro.Cabríaínásbieíí hablarcíe un intento

conscietítepc>~partecíe los académicos—v no sólo cíe los acacletuicosen al g¡tnasocasionesfíte

el propio rey85qttien, cíe forma autotitariay en cotítra de la opinión de aquéllos,cambió los

temasya piopitestos,un ar’> umetíto mas a favor cíe qtte la eleccioil de los tenias cíe los

coíícursostío era asuntotan baladí‘o menosaleatotio— cíe consttitirun modelo í conogralico

colícíetíte del l)as~idl() naciotíal lo que cuadrani tacho más cmi utía t nstitución <le estas

características.El sistemaporel qíte sepí-oponíatílos teínas-los académicosretttíidosetí Jttnta

Orclínaria PF<)POti mí vanos sobrelos cine postetíortuíentevotabanlos mietubros<le la j tinta—

bacía.ímr olía p~xiIe casi imposibleestecarácteraleatorio,favorecietído, wr el contrano,utí

datode sesgoideológico, qtte esel que aquíva a seranalizado,obviandolas características

fotínales cíe las oln’as presentadasa los concuisos,eíí general ínu clepenclietites(leí barroco

tal i atio tardío — Ci ordano, Ci anquitito...— ‘o con gran(les anací’otlisinos lii sión cos en

inciumentana‘o mobiliario86.Tampocoimportan,cíe acuerdocon estosct’iterios. quiénesfiteron

82 CAVEDA , J. , Memorias para la ¡-listoria de la Real Academiade SanFernando y de las Bellas A,’tes en

España,desdeeí advenimientoal t~’ono de Felipe 1’, ¡¡asta ;muestrosdías,o. cit. - pp. 48-49.
83 CAVEDA, 1 , Ibídem., pp. 33-34.
84 DÍEZ. IL.. “Evolución de la pintura espanola de histoíia en el siglo XIX”, Catálogo de la Exposición La

pintura de historia del siglo XL\’ en España, Madrid. 1992. p. 70.
85 Para algunos ejemplos de esta intervención del monarca, que el autor atíibuye a influencia directa de

Elouidablanca, véase BE.DAT. C , L 1-Xcadémiedes &‘aux-Acts de Madrid, 17441808,o. cit., p. 154.
86 Anacronismos cuya iníportancia va más allá de lo meramente anecdótico ya que estarían reflejando la ausencia

de auténtico sentido histórico en el pensamiento ili.ístrado: para los ilustrados la jiaturaleza humana era una
especie de realidad eterna e iu.íníitable. al margen del tiempo y el espacio. E.s esta concepción la que explicaría
el wo que de las “humanidades’ se hace hasta bien entrado eí siglo XIX. La cultura biunanístíca se compone.
en lo esencial, de una recopilación (le giandes textos de la antigáedad clásica capaces de proporciottar las claves

308



e ¡conografía l¡istgt’Wi5t2 en fa época de los Bo,’bones

los ganadoresde estosconcursos,ni los cuadios,dibujos87y relievesen si~8, sino los tenias

queles fueronpropuestos89.

Total Total Primera Primera Total Segunda Segunda
Primera Clase Clase Segunda Clase Clase
Clase Pensado Repente Clase Pensado Repente

Pintm’a de historia 87 85 84 82 89 91 84

Pintura religiosa 6 -‘ 3 14 5 3 8

Pintuí’a alegórica 7 13 0 3 3 4

Pintura mitológica 1 0 4 3 3 4

Ciíaulj’o u0 1. Presencia de los (bferentes géneros en los concurso:s cíe la Academia. Las ciftas indican
poicentajes (%) sobre el total de temas propuestos en cada apartado de :de el colícurso de 1753 hasta el dc 1805,

incluyetido tatito escul t ma coti, o pi itura.

1 n pnmer~~c~íe llamala atencional analizarlos temaspí’cPríestosen los concursos(le la

Academiaes la abrumadorahegemoníade los asttntoshistóricos etí detrituentocíe los

tt’aclíciotíalmentetuáscultivados:religiosos,mitológicosy’ alegóncos.Si consideramoscomo

pintura(le bistortalos temasreferidosal i títiguoTestatriento,ílatíteaclossiempt’ecomocuadt’os
liísrórtcos, los lentasno históricostienenttna pt’eseríciapractíc~ítiíetítedespreciable,en tomoal

10—15% (ver cuachon0 1) Estosttponeya porsi solo mía auténticarevolución iconográfica.

ít.na avalancha(le iníá2enesproFanasqíte haríatítatnbaleat’sela iíiíagen mentalquedel ímtncio se

hacíanlas clasescultivadasdel si4o xviii. Lo queestáreí] ?j=mdoestadísínhucionde temases

y tópicos para pensar el tunudo: lo que supone aceptar la idea de qur éste no cambia, deque en realidad no hay
historia. Para el uso de los textos ebsícos como base de la enseñailza sigue siendo útil el temprano estudio de
Diírklíeim sobre la evoluci on ped í oooíca en Francia < DtTRINTHEINí , E., L ‘Evointion pédngogique en France,
Paris, 1938).

87 La prueba de repente consistía en un dibujo sobre papel.
88 La mayoría de los ejercicios premiados se conservan en la Real Aademia de Bellas Artes de San Femando.

Para estos cuadros y dibujos vease PEREZ SÁNCHEZ, A., RealA zademia de Bellas A,’tes de San Fe,-nondo.
h,venta,-iodc las pinturas Nladrtd 1964: y A/CARATE LUJANT. 1.. DLIRA OJEA, Nl Y ‘o RIVERA
NAVARRO, E., “Inventario de dibujos correspoudientes a pínebas de examen, premios j estudios de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando”, Academia. Boletín ib- la Real Academiade Bellas Artesde San
Fernando, 66, 1988, Pp. 363-478. También, a modo de ejemplo. Los Premios de la Academia. Real
AcademiadeBellas Az-tesde San Fe,-nando(Cat. Expú. Oviedo, 1)91, donde se reproducen algunos de ellos
(la exposición tttvo itn carácter itenerante por lo que existen catálogos con diferente lugares de edición).

89 Partiendo de este criterio, no se va a (lístingíuí’ entre los temas propuestos para los premios de pintura ‘o los de
esculttira, ya que estos últimos representan escenas modeladas elE alto relieve qíte, desde el punto de vista
tcouográfico. en nada se distinguen de aquéllas. Sobre los temas de los relieves signie sietído interesante un
tetuprano estudio de Rocher Jordá (ROCI-IER JORDA, E. de P. - “ .~os bajo relieves de la oalería de Poniente
del N4useo del Prado, Coleccionismo,VII, 1919. pp. 152-155 y 1 ~7-l92) encí que apareccn tanto los tenias
propuestos eíí las diferentes fases de los premios de escultura como Los ganadores de cada imo de ellos.
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un cambiode patacligínamental: la historiasustituyea la alegoría,a la mitologíay a la religión

comolengitajede aíiálisisy deconocimientodel muticio.

Estainteílretacióndel mundomedianteun lenguajehistoriogiáficoposee.ademas,un

claro sesgoantiuniversalista.Los lenguajesreligiosos,alegóricoso mitológicosremitían

siemprea un ámbitouniversal,entendiendoaquíuniversalen el sentidotestíingíclocíe europeo:

los puntosde t’efeí-enciacíancompartidosporel conjuntode la culturaeuropeaMíentí-askel

histórico tietide a hacerlo a un ámbito local: los puntos (le referenciason compartidos

úrucamenteporunacolectivi(iadnacionalo pí-otonacional.Estoseve (le fotinamuy’ claraen el

hecho(le que la tnayoría(le los tetuascíehistonapl-opuestoslo seansobt-ehechoscíe lahistotia

nacíoííalespañola,sucesosqtíe nadadecíana alguien socializadofueradel contextoííacíonal

espanol.

El uso <le un lengttajehistót-icoactúaeti un doblesentido:íor unapat-te eselengítajees

sólo compí-esiblepat-aunacolectividad:pero por oh-a, la utilización de eselengitajecíetítro de

dichacolectividadsuponettn pt-oceso(le alfabetización,cíehomogeneizaciótípamael conlttntode

s tas tu ¡ embros c~tte contribuini a generarun sentíni i ento cíe cli feretícia frente a otras

colecti.vi(iacies.

2.2.1.LA HLJACION N.\CIONAL.

1 ~aptimeíafunciótí cíe estaiconogt-afíacíe la historianacionalpt’pttestapor la Academia

conststeen acotarla historiacíela naciót-t, los límites espacio—temporalescíe ésta,5’ cletermitíar

quéépocashanteni cío un tnayor~ etí la configuí-acióí cíe sus característicasmás genttitías.

12 lil-eferenciapordetet-tninadasépocashistóncassignifica ttíía icietítificación con el espíritu

asociadoadichasépocas,qtíe a suvez l’el)l’eselltaríall las caiacterísticasesenciales<leí espít-ilu

nacional.

*Por~ Total Primera Ptiniera Total Segunda Segrmda
cerítaje Total Primera Clase Clase Seguxída Clase Clase

temporal Clase Pensado Repente Clase Pensado Repente

Historia Antigua 35 27 24 27 18 31 33 25

Visigodos lO 18 20 17 27 15 17 12
<1,80) (2.00> (1,70) (2,70) (1.50 (1,70) (1,20)

Edad Media 37.5 38 37 33 45 41 33 62
(1,02) (098) (0,88) (1.20) <1.08) (089) (1.5)
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Reyes Católicos 2,5 8 12 13 9 3 4 0
(3,20) (480) (5,20) (3,60) (1,20) (1,66) (0,00)

Austrias 10 1 0 0 0 3 4 0
(0,10) (0,00) (0.00) (0,00) (0,30) (0,40) (0,00)

SigloXVIIl 5 4 8 10 0 0 0 0
(0.80) (1,60) (200) (0,00) (0,00) (0,00) (0.00)

Cuadt-o n0 2. Peso de los diferentes periodos bistóiicos en los tenias propuestos para los premios de la
Academia. Se incluyen los de las prietas de pensado y los de repente, tanto en escultura como pintura. Se

excluyen los de tercera medalla, ya que se refieren siempre a una persona aislada y no a la reconstrucción de un
hecho histórico Las cifras indican porcentajes (9=)sobre el total de c¿ da apartado. 1.25 cifras etitre parénte~s
indican flídices de cotrelación. por debajo de 1 es una correlación negativa, menor representación de la que

corresponde~a cronológicamente. y por encima de uno positiva, mayo; representacion de la qt.te correspondería
cronológicaníeute. Se consideran únicamente los asuntos de teína ispanol

* Indica el pcso relativo de cada petiodo atendiendo rínicaineute a ,:u durauon tempotal. Las cifras indican

porcentajes (%) sobre el total temporal cubierto por los temas propLíestos. ietendos España. El apartado de
llistoria Antigna está calculado sobre luí total de siete siglos: el de os Visioodos d~ dos: el de la Edad Media
de siete siglos y medio, no se incluye la época visigoda: eí de lo,~ Reyes C atolícos medio siglo: el de los
A us tijas, de do5: y el (leí 81glo XVIII, de ítno.

Los penodoshistoricoscon indicescíe cotTelacionmayores,supetiorauno, 5011 : Reves

Católicos (3,2). \‘isigodos (180) y’ Edad N ledia (102): todos los demásperi~los tienen

indices(le correlacióndat-amentenegativos,espec¡almentcla épocade los Austnas,que cia el

másba¡ocíetodos, con gran clifetenciasobrelos demás(0.1).

Llaman la atenciónttna seí-lede varIacionescon respectoa lo que ocuírráen el sigíd)

XIX, especialmenteel alto valor otorgadoa la épocavisigoday la escasapresetíciade los

Austrias‘o los stícesoscontetupotatícos,siglo XVIII. justo lo contrat’iode lo queocurritáen el

siglo siguiente.Por lo queserefiere a lo plimelo parececL la la consicietaciotíen el iinagtnano

dieciochescocte los ~-isioodoscoríío la primeramonarquíaespañola,algocine coítíenzaí-aa ser

críestión el siglo XIX,pttestoen en tuáspí-oclive a tetmott-aerla fundaciónde la naciónespafiola

a Pelayoy Covadotíga:en el casode los~ .~usti~asseríasintomáticode la tendenciade los

Boí-bonesespañolesano integlara estalllol1aIqlIía en suárbolgenealógico,cosaqueno octírre

con respectoa los RevesCatólicos,consideradosya pormuchosescritores<leí Setecientos

comottn auténticotinto t1acional: la í-elativamenteescasapresenciade sucesoscontetuporáneos.

es especialmetiterepresentativade una idea de nación fundanietitadatuás en un pasado

compartido que en utia nacioncoíno proyectode Futurc, no hay’ qtie olvidar que estamos

todavíaetí unaideadenaciónmodeloantiguorégimen.

El siglo XVIII utiliza el términonadenen mí seiítidc naturalista,biológico, muycercano

al otigiínl latino de estit’pe. nacidode la misma sangre.Esto en el platm histórico lleva a

constdet’arcomo españolesa todos los nacidosde sangre~española”.incluso en épocasmuy
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anteriotesa la conftgw-ación de una identidadespañola;aunquetampocosedebellevar esta

extrapolacióndemasiadolejos: estofuncionaparadeterminadasépocashistórica,la antigUedad

clásica porponerun ejeínplo,perono pal-a otras, los musulmanespeninsulares~por potíer

otro. Esunafiliación de consanguinidadselectiva.

2.2.11.LA TRADICIÓN CLASICA.

La presenciade la HistoriaAntigua, ptiticipalínenteromana,es,a pesarcíe un índice(le

conelaciónrelativamentebajo, inferior a itno (ver cuadron0 1)’ suficietitementesignificativa

comopalad~tteptteclaserconsideradacomoutio (le los elementosintegt-antesbásicosdel árbol

genealógicocíe la naciotíespanola.No cabeningunaducíacíe cutecilla imagenpropicia~laporla

Academia,acot-decon la queporla mismaépoca(lifLilidle la historiogt-afíay con la concepción

naturalistacíe la nacióna la qtte seacaba(le hacerreferencia,son españolestodos los tíaciclosen

la pen(tísulaIbénca,no tmportaen queépoca.De hecho,los concttt’soscíe la Academiaponchan

especialcuidadoen tesaltar,cíe fornía explícita, la cotídiciótí <le espanolesde los persotuues

cuyos hechoscian propttestoscomo teína; la coletilla cíe “espanol jttnto al nombredel

se 1-epiteunay’ otravez enlas difeí’entesconvocatonas.

Comoocurl’e en los demáspeí-íodoshistoticos,estapresenciade la épocaclásicaaparece

claratuentesesgada,cenítaticloseen ttíospocoseleínetítosqiteparecenpt-efigurar,‘oa desdestts

origenes,ulla se¡iede í’asgoscotlsLLl)stancialesal serííacional,ptíticip~díuenteel enstianisíno‘o

el amora la independencia.

Los pri tu ití vos cristianos espanoles octtpan un lugar reí ev ante etí esta imagítíería

nacional- quetnostraríaasíla letupranavocaciotícnstiana<le la naciónespanola.Apareceeste

teínapor1)timeravezcrí el segundoCoticui-sode la Academia,el (le 1754:

Probo y Xantipe su mujer Españoles, habiendo hospedado en su casa al apóstol San Pablo,
aparecen en su rostro estas palabras con letras de oro: PABLO PREDICADOR DE CI-IRISTO. y
arrodillándose a sus pies le piden les enseñc cl camino de la vida90.

Vuelvea apareceren el cíe 1756:

90 Ej ercicio de repente, pinttira, para m eclalla de pu un era clase. Conctirso de 1754. Dist,’ibuc lón de los ¡‘refinos
concedidospor eí Rey N. Ñ. a los discí¡.’ulos de las 1,-es Nobles Artes. bechapor la Real Academiade 5.
terna,¡doen la intuía generalde22 deDiciembrede /754, Madí-id, 1755.
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Durmiendo eí Empesador Teodosio en una 1-lennita. después de haber padecido en el día antecedente
una denota, se le aparecen armados a caballo San Juan Evangílista y San Felipe Apostol, y le
exhortan a la Batalla que ganó el día siguiente contra Eugenio y Arbogaste. Año 39491,

En el de 1757:

El Emperador Teodosio, español, va a entrar en el templo de Milin, se lo impide su Arzobispo San
Ambrosio. a vista de toda la Corte hasta que hiciese penitencia por el estiago ejecutado de su orden
en Tesalónica, y eí Emperador se resigna y le obedece religiosamente Año de 39092.

En el de 1763:

Llevada Santa Leocadia ante Daciano. la manda azotar93.

Y eíi el de 1766:

El martirio dc los santos niños justo y Pastor en Alcalá a vista del Tirano, acompañado de su
-~ 94(orte

IA.Lgar la cíe el opor un
especialocupa cí’ístiani zacioti Españapom apostolSantiago,tenicí

hecho rigruosatuentehistórico, La rtn¡ca vei. cute el tetna apareceen un concurso de la

Academia,el cíe 1763, lo hacecon utio cíe los episodiosmás legenclarios, de milagrería

medieval,cte toda la. ya cte por sí bastanteayutia cíe baseshístoriográfícas,historia cíe la

piesenciadel apóstolen España. el dcl ttaslaciodc los restos <leí apóstolhastaGalicia ‘o los
avataresque sttftieroti hastarecibir sepultinaen Compostela.El que se elija justametiteeste

episodioiuosttaí-íahastaqtté punto el Estadodieciochescot-spañolno estabadispuestoaponer

en cuestiónni uno solo cíe los aspectoscíe lo qtte se habíaconfiguradoa lo lat-go del tiempo

como uno (le los autostíacioíialesbásicos:el cíe la vinculacióncíe Satitiago cotí España—

í-cct.¡eiclese.todavíaen el siglo antertd)r,el agriodebatesobtela sustítucíóíien el patt-onazgo(le

Lspanacíe Santiagopor SantaTeresa,debateen el cítte essigniFicativo cine ttno (le los nias

vi muícíltos ciefensot-escíe SantiagoseaprecisatuenteQuevedo,cuyo caí-ácterdc intelcctiíal

protonaciotialistamerecertaun análisis máscieteti.ido qu~ el qite aquíse le
1)Itedededicar—.

Volviendo a los Concuisoscíela Acacieííuia,en cicle 1763seproponepa¡-ala pruebacíe petisado

de escultutael siguielite asunto:

91 Ejercicio de pensado, pintura, Para medalla (le segi.tnda clase. Concurso de 1754. Disíribucidn,.. /754, Madrid,
1755.

92 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1 5 D¡st,ibución de los premios
concedidospare/ReyNS. a Los discípulosde las tres NoblesArtes, luceha ~0¡ la Rca/ Academiade Bel/as
Artesde SanFernandoenla Juntageneralde 6 deJtbrero de 1757, \iadrid, 1 ‘~

~ Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase. Conzurso de 1 6~ D¡.aibución de los jn-emios
concedidosporel ReyNuestroSeñora los diseí¡.ulosde las tres Nobles.4¡íe~ hechapor la RealAcademiade
5. Fernandoen la JuntageneralDe ide Juniode ¡763, Madrid, 17 53.

~ Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de primera clase. Cotí :urso dc 1 66 Lhfuibución deles¡‘remios
concedidospor el Rey,VuesíroSeñora los discípulosde las noblesMíes. hechapor la RealAcademiade 5.
Fernandoenla Juntagencí-aldeide Agostode 1766.Madrid. 176t.
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Capítulo [JI

Al repasar el Puente del Rio Tambre los nueve discípulos de Santiago (que habían conducido el
Cuerpo del glorioso Apóstol ‘A Galicia) el gobernador y naturales del País armados lospersiguen.
Imploran el auxilio divino: se rompe el Puente, y caen precipitados al Rio los Idolatras -.

Total Total Primera Primera Total Segunda Segunda
Primera Clase Clase Segunda Clase Clase
Clase Pensado Repente Clase Pensado Repente

Rimeros cristianos 30 40 37 50 20 25 0

Nmnancia 20 30 25 50 10 12 0

*Empen.idores españoles 20 10 12 0 30 25 50

Cuadro ti 3. Importancia relativa (le los diferentes temas de Histotia Antigtta. Las cifras indican porcenta1es
(%) sobre el total de temas sobre Historia Antigua propuestos. Se consideran unicamente aquellos ciclos que

suponen rt’ as deI 5 Y (leí total.

* Alonnos de los temas (le este grtpo están incluidos también en el de Primeros Cristianos.

I.~a heroicaItíchacíe los íntnantítíoscotitralos itívasotestomanosset-ael otro teínaestrella

(le la imagencíe Españay’ los españolesen la épocaantigua.Es temahabitualcii la litetatura<leí

XVIII: La Numantinade Cadalso,obracíe teatio hoy ciesapatecicla:Numancia lest,-uidade

Lópezcíe Ayala, rtna tragediaimpresaen 1775 y representadaporpilíliera al publico en

1 778:...Estaúltima uíía clau’o alegatoprotonacionalista‘o hastapatnotet’o, cíueno (lebió cíe ser

ajenoasuéxito, en el queseestableceunaclaracontinuidadhistóricaenfl-e los numantinos,y el

Estadoabsolutistabot-bónico,algo~ no ppr ha itual, menosdcli tantedesdela metaractonaliciací

histótica.Contitittidad c1uelleva a queMegai-a—ttíio cíe los héíoesnumantinosen la tragediacíe

Lópezcíe Ayala— a pí-edlecií-.en tne(lio cíe titi largo disctit’so cleclaniatoíioptexi~ al momeíitoen

sealíoja a la hogtteí-a,una futura venganzade los “españoles’’cotitía los í’otilitnOs por lo
hechocii Nutuancia:

Ni mi alma descanse hasta que tiempo
llegue en que altiva España por vengamos
con su pie vencedor la optima el cuello.
Vendrá este tiempo, llegará este día,
o su justicia faltará a los cielos

96.

En pínttíí-aapareceporpiimemvezen el Cotícuí-sode 1754:

~ Ejercicio de pensado, esctílt,íra, para tuedalla de pritnera clase. Concurso dc 1 ~63. Distribución... 1763.
Madrid. 1763.

96 LóPEZ [)E AYALA. 1., La numanciadestruida.ed. de Russell P. Sebold. Madrid. 1970. p. 151.
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,4ríe e icouoQi’ahia /íist nícista epí la época de los Bm-banes

Scipión. acompañado de dos soldados, admirado a vista de la hoguera en que se abrasaron los
Numantinos~.

Vitelve a aparecereti el (le 1760:

Reprobadas por el Senado Romano las paces que su Cónsul C¿yo Hostilio Mancino hizo con los
de Numancia para salvar su Ejército, Publio Lucio Enrio su suzesor lo entrega desnudo y atado;
pero los Numantinos llenos de generosidad y compasión no le idiniten, cierran las puertas de su
Ciudad, y se disponen a sufrir el sitio. Se convino había de esc:ílpirse este suceso en un plano de
barro de cinco quarlas de ancho y tres de alto98.

En el de 1799:

El Senado Romano envió a la España Citeriorpara hacer la guera a Numancia al Cónsul P. Puíio
Filón, mandándole entregase solemnemente a los numantitios a.. Cónsul C. Hostilio Níancino. por
habir hecho con aquellos una paz vergonzosa, y sin ordenes del Senado. Ejecutolo Enrio, poniendo
a Mancino junto a las puertas de la Ciudad desnudo en carnes, y nadas las ruanos atrás: espectáculo
~iite fue ni ay doloroso los La isínos romanos, y a 1 os uuinanti nos, qtiíenes n o quisieroil sin

embaroo recibirle. Florián de Ocampo. Crónica de Espana. tom 2, lib. 8, cap.

Y en el <le 1 802:

Acosados cruelmente los Numantinos de la hatubre, y habiéndc les frustrado todos los tuedios que
tout aron para salvarse: por conclusióíí,

1)erdlda toda la esperan-za (le remedio. se determinaron a
a cometer luía memorable hazana, esto es. que se mataron a si y a todos los suyos, linos con

ponzona, y otros met.tendose las espa(las por el cuerpo. algunos pelearon en desafio 111105 con otros
con igual fortuna del x encedor y x enci(lo: pít es en lina mis ma hoguera que para esto tenían
encendida, echaban al que era muerto, y luego tras él le seguía e: qtlC le quitaba la vida

1 t

Ademáscíe Numancia,ottos epíso(iioscíe la cotiquist;t i’otnanaset-átielegidoscomoteína

pai’a los concutsoscíe la Academia,mostíandosiempt-eel ciráctertioble de los conquistadotes.
Es 1 laínatíyo a esterespectoel pre(1dnhííio de una i tinge benevolente cíe la con(ltti sta: los

conquisíacioresson vistos cast síemprecomo un puello itobíe y’ caballerosohax’ cotununa

especiecíetesastencíaa utia intel’l)I’etacioll exclusivamente“índígenístfcíe la épocaclisíca,algo

(lite no ocurriíá et el siglo sigíti ente: seasuíuetardola heí-uuíciacíe los condíttistadoí’escomola
cíe los cotíquistados.Sonnumerososlos episodioselegido;paíalos conculsd)scon estesesgo

ideologico.Así en 1763 el temapioptíestoes:

~ Ejercicio dc repente, escultura, para medalla de primera clase. Concurso dc 1754. Distribución... 1754, Madrid,
1755.

98 Ejercicio de pensado, esctílttua, para medalla de primera clase. Convmso de 1760. Distribución de los premios

concedidospor el Rey ,V. 5. a los discípulosde las tres íVobles .4ríes. hechapor la Real Academiade 5.
Fernandoen la luma generalde2SdeAgostode 1760. Madrid, 17(0.

~ Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de segunda clase. Concín-so de 1799. Distribución de los Pí-emios
concedidospor el ReyPuestioSeñoró los Disc4.’ulosde las Ti-es Vobles Artes, hechapor la RealAcademia
de SanFernandoen la Juntapública cíe 13 de Julio de 1799. Madrid, 1799.

100 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1802. Distí-ibución de los henrios
concedidos por eí Ren NuestroSeñoró los Discípulos de las ‘Tres NoblesArtes, hecha por la RealAcademia
deSanFeinando en la Juntapública de 24 deJulio de 1802, Madrid, 1802. Etí la Aca(lem,a de Bellas Artes se
conserva el ejercicio de Ribera que fue el ganador.
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Canííulo III

Luceyo Príncipe de la Celtiveria presenta a Seipion en rescate de una ilustre y herínosísima
Doncella (con quien estaba tratada de casar) mucho dinero, joyas y otras riquezas: pero Seipion sin
admitir cosa alguna sela entrega generosamente101.

Temaquese1-epite en en el de 1799, partiendoen estecasode un episodiosacadode las

DécadasdeTito Livio y dela Crónica General de Españade Floíián deOcampo.Episodioque

supotie.de hecho,unaexaltacióndel colaboracíonismocoíi el invasor:

Después de haber tomado P. Cornelio Seipión a Cartagena con todos los rehenes que en aquella
Ciudad había, se presentaron a él con una gran cantidad de oro los padres de rm nobilísima, y muy
hennosa doncella para rescate de su hija, la que estaba desposada con un príncipe de la Celtiberia,
llamado Alucio, quien la amaba ternísimamente: pero Seipión, usando de su ocuerosidad, entregó la
doncella sin rescate alguno á sus padres y esposo, y dio a este la expresada cantidad en sobredote al
que aquellos le habían de dar, de lo cual agradecio el noble español Alucio, vino después a servirle
con mil y cuatrocientos caballos. Tito Livio. Otead. tota. 2, cap. 21. Impresiónde Madrid, y

Florián de Ocampo. Crónica gener. de España. tom. 2, lib. 6, cap. 12. Impresión dc Alcalát02.

En otrasocasioneslo que seres~~~ltaesel carácteraltivo ‘o valerosode los españoles,esel

casocíe ttfl() delos temaspi-optiestosen el Concuísocíe 1763:

Habiendo un Espanol del territorio de Osma quitado la vida a Lucio Pisón, General de los
Romanos, sufrió un riguroso tormento, y por no exponerse a declarar los cómplices.
des emba razíi ndose (le los Soldados que le tenían preso, se ni a tó dando con la cabeza contra un a

piedra103.

Son tambiénFrecuenteslas referenciasa los emíleradoresrotuanosespanoles.Ft1 el

Concursocíe 1766seproponeun temacíe historia rotuatía“esíxmnol‘ por pail ¡ cia clol)l e: hace

a vez,a ttti o, y a un tnonumentoromanoeti sueloreFerencia la empe¡’ador“espanol . Tralan

espanol,el ptíente(le Al cántara,:

El Eíuperador ‘Irajano hizo constíuir por su insigne Arquitecto Cayo Julio Lacer sobt:e el Tajo el
lamoso Puente que llamamos hoy de. Alcántara. Concluido el puente, Cayo Julio Lacer con el favor
dc su amigo Curio Lacón edificó a su entrada una capilla dedicada a Trajano, y en ella sacrificó a
los Dioses104.

Peroseiásobí-etodo Teodosio,qtte tttiía al hecho<le ser“español’ el cíe ser[tu etlll)etadlc)r

cí-Istiano,el emperadorespanolcíemásfí-ceLtenteapau-íciónenlos concut-sosde la Academia.A

los va citados,relacionadosconla histoí-iade los plinieros cristianos,hay’ cítte añadirel tema

101 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1763. Distribución... 1763.
Madrid, 1763, Se conservan en la Academia los ejercicios de Juan Gálvez y Santiago Fernández.

102 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1799. Distribución...1799. Madrid,
¡799. En la Academia de San Femando se conseiva el ejercicio de José Ribelles.

103 Ejercicio de pensado, pinturít, para medalla de segunda clase. Concurso de 1763. Distribución... 1763.
Níadrid, 1763.

104 Ejercicio (le pensado. escultura. para medalla de segunda clase. Concurso de 1766. D,stribución... 1766,
Madrid, 1766.
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Arte e iconografíahisío,-icistaen la épocade los Boz-bones

propuestoen pinturaparael ejercicio de repente,medalla<Le segundaclase,del Concursode

1754:

Un Sármata representando su Nación, rendidas las armas pide la paz al joven Español Teodosio,
General entonces de los romanos105.

Otroshechosanecdóticos,cuyoúnico interéspareceestribaren el hechode habersido

realizadosporun español.u ocurridosen sueloespañol,figurarántambiénen los concui-sosde

la Academia.Hechosque, a pesarde suescasarelevancia.wntribuyen,sin duda,a integrarla

historiadel mundoclásicoen ulla genealogíanacional.En cl Concursocíe 1754 fuetondoslos

teínaspl-opuestosreferidosa españolesdela épocatomana:

Julio Mansueto Español. herido de muerte en la batalla de Cren oua por su hijo. sequaz del partido
contrario, al ir a despojarle se conocen mutuamente106:

Libio Paciano noble Español. socorriendo con el alimento en ma cesta a Níarco Craso, que le
recibcá la píterta (le una ctmeva á vista de Gibtal tar, donde vivía refugiado, fttgitivo del furor de los
Romanos1 (t7

En el de 1772:

Julio César, viendo en Cádiz la estattta de Alejandro Magno. sispira considerando, que en la edad
que Alejandro había sujetado al mrmdo, no había ¡techo el cosa Cigna de memoriat~8,

Tambiéncomot-efericiosa Españasepuedenconsideraralgunosepisodiossobí-ela lucha

entrerotiianos ‘o cartagineses.Bien pot’c~tte ocutianen el ter!itort() ~ Es el casocíeuno

de lostemaspropuestosen el Concursode 1766:

Aníbal visita en Cádiz el Templo de Hércules y le ofrece sacrifi Sos, ituplorando su protección para
la guerra que iba a hacer a los Romanos109.

Temaptopíest~nrte~’ameuteen el Concursode 1796:

1-labiendo prevenido Aníbal un poderoso ej¿rcmto con el fin d~ pasar a Italia a hacer ouerra a los
Romanos, visita en Cádiz el Templo de Hércules, a quien ofrece sacrificios por la prosperidad de la
expedición110.

105 Distribución...1754,Madrid, 1755,
106 Ejercicio de pensado, pintina, para medalla de segunda clase, Distuibución...i754,Madrid. ¡755.
107 Ejercicio de repente, escultura, para medalla de segunda clase. L)isu-ibución...1754, Madrid. 1755.
~ Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de segunda clase. Concurso de 1772. Distribuciónde los pí-emios

concedidospor el Re~’ NuestroSeñora los discípulosde las Noblés.4,’tes. hecha.por la Real Academiade 5’
Fernandoen la junta pública deSdeJulio dc /772, Madrid, 1772.

109 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de segunda clase. Concuiso de 1766. Distribución... 1766,
Madrid, 1766.

110E.jercicio de pensado, pintura, pata tuedalla de segrínda clase. Concurso de I’96 Distribución de los Premios
concedidospor el ReyNuestroSeñor6 los Discípulosde las Tres NoblesArtes, (¡ecijapor la Real Academia
de SanFernandoen la Juntapúblicade 13de Juliode 1796.Madril, 1796.
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Canítulo III

Bieí porla participaciónen el conflictode “españoles”:tal comoocíuieen el Conciírsode

1778:

Aníbal, que con su ejercito de Españoles y Afílcanos rompe por las asperezas de los niontes, y
asienta sus Reales entre las faldas de los Alpes1 11,

2.2.1.2.LA HERENCIAVISIGODA.

LaEspañavisigóticaes,junto con la de los ReyesCatólicos,la únicaépocahistórica,en

dar índices(le corl-elaciótl superioresa 1 (ver cuaclt-o n0 2), ocupando.por tanto, un lugarde

privilegio enestagenealogíaimagílutia cíe la tiacionespañola.La monardlttíavisigótica l)alece
confgut-at-secornola ptiruietamonal-qula“espanola en sen.tidoestricto.El tópico gOt¡CYi5taes<le

hechotíno cíe los másantiguosen la liístoíiogtafia española.pudiéndoseincluso¡‘astreaí-seva

en las primerascrotucasmedievales,caso cíe la Albeldense, ejemplo llamativo por stí

pt-ecocidla(l.

De tocía la historia visigoda,seránlos episodiosreferidosa los monarcaslos prefetidcs

por la Academiaa la hora cíe elegir asuntosp~ stís coíícitrsos.Prefereticiaen la que,como se
verámásadelante,sereflejala idetiluficación íev—tnctonpí-esenteen tocía la consU-ucc¡óncíe una

íclent~dacinaciotialespanola,extrañofenometiocon ratiitftcaciotieshastanuestros<lías. De entt’e

todoslos leyesvisigodos.serála tiovelescavichi (le Wanibala cíe pt-esenctamáshabrtttalen los

coíicttísosacadétuicosAparece,P<>i ~ vezy p<>~ patudadoble, en cl cíe 1755:

Fi Rey Wamba rehusaudo la Corona. que post.tados A sus pies le ofrecen los Prelados y Cirtandes,
hasta que al?.? enazundole ltno (le estos con la espa(la desutída. le precisa A a(lin tirIa 112

E.l rey Wamha quando entró triunfante en Toledo, conduciendo prisionero etí ni? callo al conde
Paulo y demás rebeldes de la Galia Gótica1 13

Y, ímevamentey tatubiénp<~t ~ doble,en el cíe 1757:

Al tiempo que Quirico. arzobispo de Toledo, unge al Rey Wamba en la iglesia de S.n Pedro y Sn
Pablo, sale de la caveza del Rey rut vapor que se eleva como nube y en medio de él una abeja 114;

~ Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1778. Distribución...1778, Madrid,

1778.
112 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1754. Distribución... /754,

Madrid, 1755.
113 Ejercicio (le pensado, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1754. Distribución... 1754, Nladrid,

1755.
114 Ejercicio de repente, escul tina, para tu edalla de primera clase. Concurso de 1”57. Distribución. .17,57.

Madrid, ¡757.
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e ¡cono grafía l¡¡síor¡cisia en la évoca de los Bo,’bones

Fi mismo Rey Wamba, ya muy anciano, entiega el Cetro Corona y Vestiduras Reales a Ervigio, y
se retira al Monasterio de Pampliega115.

Más episódica,pci-o impot-tanteenconjunto.esla aparicióndeotros monarcasvisigodos.

Esel casode Suintila, presenteen el Concurso(le 1756:

Suintila, Rey de España, a la orilla del mar y a la Cabeza ce su Ejercito obliga al Patricio y
General de los Emperadores de Oriente a que dejando para siempre la penlnsuk se embarque con
todas sus tropas. Año 624116

Y de Chindasvinto,en el de 1760:

Tajón, Obispo de Zaragoza, presenta al Rey Chindasvinto en si Palacio de Toledo el libro de Los
Morales de San Gregorio Papa, que había copiado prodigiosamente en Roma’17.

El caso<le San Het-menegildotesultauti tanto particularpues attnqrteno íey’, tinta eh su

pel-sonala doble condiciónde miembro(le la familia íeal y santomáí-tir, lo quele convirtió en
símbolomáximocíeunaciertaideade España,vinculadaa?a legitimidadciiíiástica ‘o al carácter

cristiano.De hecho,va su canontzac¡oti, en los albores<leí inici O (le la íiacionalwación en

EspañaJite canonizadoduranteel reinadocíe Felipe II— paíeceobedecera un intento,

consciente,(le santificación (le la fatuilia real española,intento que quedaríaplenamente

asetítadocori la canoíii zación cíe ttíi Inotíarcaefectivo, Fe nandoIII el 5 mito, en 1 671 . Todo

estoexplicaríala frecuentept-esencia<leí hijo cíe Leovigildo en los concursos,asícomoporotra

patiela ausetKia,salvorelacionadocon suhijo. cíe stt pacir:, ttno cíelos tnotíarcasvisigodosde
mayor importanciaíeal en la histotia cíe estaínonat-qtííaer España.Presenciaqtte casi parece

cotiio si qtt¡ siera desarrollarttn ~gm~¡ iconográficocompleto con los episodiosmás

si gniificat i vos x- reíevantesde suy ida: la coriversion al ctístí;uusmo,Cotícttí’socíe 1754:

El Sa¡tto Príncipe de España 1-lerruenegildo en presencia (le 51? Esposa lugúndis abjurando eí
Arrianismo recibe el santo Sacramento de la Confirmación de mano de smt tío San Leandro
Arzobispo de Sevilla118.

III repttciiopaterno,Coíicttísode 1756:

~ Ejercicio de repente., escultura, para medalla de segunda clase. Concurso (le 1757. Disíriimción... /737.
Madrid, 1757.

116 Ejercicio de pensado, pintuí’a, para medalla de segunda clase. Concruso de 1756. Dis¡ribución...1756.
Madrid, 1756.

117 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase. Conetirso de 1760. Distribución... 1760.
Nladrid. 1760.

118 Ejercicio de pensado. escultíua, para medalla de segnstda clase. Concurso de 1754. Distribución...17,54.

Madrid, 1755.
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Capítulo1!!

El Santo Príncipe de España 1-lermenegildo en presencia de Recaredo, su hermano, y del Rey
Leovigildo, su padre, de orden de este y en odio de la Religión Católica es despojado de sus Reales
Vestiduras, y al mismo tiempo se le viste el humilde trage de mendigo. Año 578119.

Y, finalmente,sumartirio, Concursode 1757:

San Hermenegildo, Rey de España, es degollado en la cárcel en odio de la religión católica de orden
de su pacte Leovigildo120.

Total Total Primeta Primera Total Segunda Segunda
himera Clase Clase Segunda Clase Clase
Clase Pensado Repente Clase Pensado Repente

Watnba 25 37 40 33 0 0 0

San Hermenegildo 25 25 20 33 25 25 0

San Ildefonso 25 37 40 33 0 0 0

Cuadro ir 4. Importancia relativa (le los diferentes ciclos visigodos. Las cifras mdl can porcentajes (‘}c) sobre el
total de temas visigodos propuestos. Se consideran únicamente aquellos ciclos que suponen más del 5% dcl total.

I.~a vida ‘o milagros de Salí Ilciefotíso, qtte cotítabacori ti itmerososantecedentesen la

pi titura reí í giosa (leí barroco,ap ecelatambién(le fotnta frecuetíteen los concursoscíe la

Academia,atínqueen esteúltImo casocon tmn claro sesgohístortcista.Etí (los ocasioneses

propuestoel teínacíe la aparicuin cíe SatitaLeocaclíaal arzobispotoledano,En el Cotícursocíe
1757, los aspi¡antesa la medalla(le prí nueraclasecíe pitítttra lii vieron que ciesartolíar. en el

ejetciciO(le pensado,el ternacíe:

San Ildefonso, arzobispo de lote(lo, cortando con la espada del Rey Recesvinto tina parte del velo
cíe Santa Leocadia que se volvía a st? septilero después de haberse manifestado al Santo Arzobispo,
al Rey y a la Corte en su día y al tiempo en que se estaba celebrando su fiesta. Ato de 660121.

Y etí el de 179<), tambiénpaí-amedallacíe pI-ltiiera clase‘o íeíí~clo peí’o en pi ntui-a:

Santa Leocadia, que en su Basílica de Toledo se levanta de el Sepulcro, y en presencia del Rey
Recesvinto, y otros circítnstantes le dice a San Ildefonso: por ti vive la gloria de mi señora. El
Santo Arzobispo corta parte del velo, que ¡iende de la cabeza cíe la Santa, con un cuchillo que para
este efecto le dio el Rey1 22,

119 Ejercicio (le pensado, pintura, para medalla cíe pri ¡neta clase. Cortetirso de 1756. Distribución...1756. Macirid,

1756.
120 Ejercicio de repente, pintura, para níedalla de primera clase. Concurso de 1757. Dist,’ibución,..1757, Madrid,

1757.
121 Distríbución,,.1757.Nladrid, 1757,
122 Distribuciónde los premiosconcedidospor eí ReyNuestroSeñora los discípulosde las Nobles <lites, hecha

por la Real 4cademiadeSan Feinandoen la junta puí>lica dc 4 deagostodc 1 7~O, Madrid, ¡‘790.
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A,-te e iconoc,-a fía hin o>-icisla en la época de los Boibones

La imposicióndela casullaporla Virgen, éstesí un te: íía barrocosin más,seíápropuesto

etí tínasolaocasión,Concursode 1.760:

La Viroen Santísima asistida de los Angeles aparece a San llde?onso en su iglesia de Toledo y le pone la
casulla123.

También,aunqueno estíictamenteun temavisigodocerosírelacionado,se puedeincluir

en estegrupoel temapí-opuestoen el ejerciciode pensadoparamedallade segundaclasede

piiitttra del Concursocíe 1793:

Persiguiendo Totila, Rey de los Ostrogodos, a San Laureano, Obispo Metropolitano de Sevilla,
envía en su seguimiento unos soldados para que le quitasen la vida: y habiéndole alcanzado cerca de
Marsella, lo degollaron124.

2.2.1.3. LA TRADICIÓN CRISTIANO-NIE])IEVAL. LA HEGENIC)NÍA

CASTELLXNA -

La Edad \ Lech a da ttn ííicii ce cte cotTelaciOil relativamentealto, eíi torno a uno, sólo wr

debajo(le visigodosy Rey-esCatólicos,los dosperiociosestrellade la iconografíahistoricista

aqttí tratado,deberíallevar, posiblemente,a
del XXIII, Fenómenoque. al margende lo
í-eplanteaí-sela idea del ciescubt’imientode la EdadMedia como fetiomenoclecímotiotiico ‘o a

considerar.cotno altet-nativa. la apariciónímty tempranade unasetísibiliciací pt-enoínántica:el

precloniinio cíe los teínastnedievalesseríafruto cíe un catubio(le sensibilidadestética,que
ten(iriastt culminaciónen el siglo XIX pero quehutíclíríasus í’aicesen el XVIII —el gustopor

las ruinas,por los episodioscaballerescos- por los l)ais~jes“románticos” (en el sentido cíe‘o

pitítorescos) es muy temprano en algunos paises eitropeos125-.En todo caso, el

filomedievalismoestéticocíe algínios iltlstra(los españolesesmáscíue evidente-piénseseen

Jovellanosy sus estudiossobrela catedralde Oviedo o ;us reflexionessobreel castillo de

Beliver x la catedralcteMallorcal2O~,incluso,fueronellos los pumerosen utilizaren castellano

el terminoEdad ¡VIalío.

123 Ejercicio de repente, pintuia, pata medalla de primera clase. Concurso de 1760. Distribución 1760. Madrid,

1760.
124 Distribución delos premiosconcedidospo’ el ReyNuestroSeñora los discípulosde las NoblesArtes, (¡celta

por la RealAcademiadc’ SanFer¡andoen la junta ¡‘Ublica deJOdeagostode¡793, Madrid, 1793.
125 Especialtuente en Inglaterra. los supuestos poemas de Ossian. claves en el origen del gusto romántico por el

mundo no clásico, fueron publicados en pleno siglo XVIH, y con un éxito inmediato. pníeba, sin duda, de que
los gustos del público hacia tiempo que iban por ese canlino. Las rclaciones de los ilustrados españoles con el
mundo anglosajón es un asunto poco estudiado, historiográficamen ese ha privilegiado la filiación francesa de
la Ilustración española, y que, quizás, podna arrojar alguna luz sobre este tema.

~ Pero no sólo, la fascinación por la arquitectura medieval de JoveIl anos puede rastrearse a lo largo de toda su
obra. Por ejemplo en el discruso leido en la Real Academia de Bellas Aítes de San Femando con motivo de la
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Cavinilo III

Por lo que serefierea los concursos(le la Academia,laEdadMediaapareceidentificada

con unaspocasimágenesarquetípicasen tonto a las que giraránla mayoríade los temas

propuestos,fundamentalínentela Reconquistay episodiosde la vida de los monarcas

castellanos.

Como1-asgomássignificativode lagenealogbnacionaleti laEdadMediahay qite señalar

la pt-eemínenctaotorgadaa la líneaastur-leonés-castellana,laúnicaa tí-avésde la que parece

tí-ansmitirsela legitiínidadnacionalvisigóticahastala monarquíadelos ReyesCatólicos.Rasgo

qiíe comoseveráen sumomento,semantendráincluso duranteel siglo sigiliente. Estaríamos

antela ptifliera y l)tecozplasmaciónde la imagende una nación,constntíclasobt’e tttms lítnites

administíalivos,pero en lot-no a un grupo“étnico’~ —el de la noblezacastellana—al que se

asimilaí-ianel restode los gt-ítpos (lirigentes.

Este tempranofilocastellaíi ~ iconográfico, auspici~lo ~íde¡mísw” tttia í tistiittciótt

estatalcomo la Aca(iemia,seríala plasmacionplásticacíe la necesidad,teotizadacon especial

insistenciapor Smith127, en el procesocíe coíistrucciónnacional cíe un núcleoétnico

homogetícocapazcíe atiicular la identidad del gi-ttpo tíacional—estatal- el sustt-atocastellatioen el

casoespanol-

Ya en el concurso<le 1753, el prínicio de los celebradossepropoíiecomo temaparael

ejercicio(le petísacio,pm-a nieciallade primeraclasede pintura:

La elección de Don Pelayo por Rey de España128.

Pocasclttdas dejaesteenunciadosobrela consi(letacióncíe Don Pelayo,no comotuonarcacíe

un obscuroreilio medieval, sino como cotítinuadorde la tradiciónvisigótica ‘o de la legitimidad

distribución de premios del año 1781, en el que nos encontramos afirmaciones como: “Pero sobre todo es
admirable [se refiere a la arquitectiua gótica) en los Templos. ¡Qué suntuosidad! ¡Qt.ié delicadeza! ¡Qué seriedad
tan augusta no admiramos todavía en las célebres Iglesias de Burgos. de Toledo, de león, y Sevilla! Parece
que el ingenio de aquellos artistas apruaba todo su saber para idear una morada digna al Ser Supremo. Al
entrar en es tos templos el hombre se siente pextetrado de una profunda y silenciosa re~ erenel a qtie
apoderándose de su espíritu lo dispone suavetuente a la contemplación de las verdades eternas” (“Otación de
Don Gaspar de Jovellanos, Académico de Honor” en Disuibución de los premios concedidos por el Re~.
Nuest¡’o Señora los discípulosde las NoblesArces, (¡echapor la Real,Academiade Sanfl-,’naado en la junta

pública de 14 dc Julio de 178!,Madrid, 1781 ). Aunque estos elogios son matizados más adelante, al criticar
la falta de orden y medida del estilo gótico, no dejan de resultar bastante desmesurados en alguien educado en
el gusto neoclásico: y, lo q~ es mas importante. son elogios que podian haber sido esentos. stn catubiar ni
una sola coma, por cualquiera de los románticos posteriores.

127 Para esta teoría de Sínitli, SMITH, A , State Makiíg aud National-Bumlding en HALL. JA. (ed.) Sta/es
audI-listory, NuevaYork, 1987.

128 Relaciónde la Distribuciónde los premiosconcedidospor elRey N.5 y repartidospor la Real Academiade
Bellas Arcesdc SanFernandoa los Discípulosde las tres NoblesArtésen 1753, Madrid, 1753.
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Ate e iconografra hisoricista en la época de los Boibones

dinásticaespañolaen su conjunto;eslabónque mantienela continuidadnacionalespañola.A

pesarde todo, la proclamaciónde Pelayo en Covadorgano poseetodavía el carácter

fundacionalque adquirirámástarde,privilegio reservadoen el siglo XVIII a los monarcas

visigodos.Esto explicaría,quizás,queseaéstala únicaocasiónen queaparezca,aunquela

popularidaddel tema,a pesardetodo,debio de seralta, cono mostradael queunospocosaños

mástatde, 1769,JovellanosescribasuPelayo.

Más representativoaún de estefilo—castellanismoquela consideí-aciónde Pelayocomo

-ey dc Españaresultael hechode queni uno solo de los Urnaspí-opuestoshagareferenciaa

hechoso personajesde la coronaaragonesa;si lo hacenalgunosepisodiosde la íeconqííista

pollugiesa,autíqííellevadosa cabopor leyescastellanos.

La Reconquista-lo mismo ocurrirá en el siglo XIX— se convierteen la imageíi por

excelenciacíe tocía la EdadMedia: casi uií cuaretitapor cient<>cíe los teínasproptíestossobre

asuntosmedievalesserefierenaepiso(lioscíela Reconqttist (ver cttaciío n0 5).

1 ~aconqtiistacíe Sevilla wr FernandoIII, qíte rtní¡ eti íín mtsmo episodiohistórico

Reconqití sta, ayuda cii vi na, tnonarca santo ‘o “recttperacíon’ cíe una de las ciudades

emblematicas(leí reino, se cotivíerte en uno (le los temasrecun-entes<le los preínios(le la

,-\cadem¡a.En el Conciírsode 17,57, los aspirantesa medalia de segtínciaclasecíe pintura

tuvieronc~tte desarrollar,píMelacíe pensado,el temade:

El Reyde Espana, San Fernando, tenleudo sitiada a Sevilla, entra sin ser xisto de los moros guiado
por tut ángel hasta ht mezquita donde estaba la imagen de Nucstra Señora de la Antigua. en cuya
presencia hizo oración. Año 1248129:

escenaqite evocaba,tanto el arrojo y piedad(leí íey, como Li intercesión (le la Virgen enla toma

de la ciudad,

En la pttíebaderepentede eseínislnoañox’ nivel el teínapropítestofue:

Su Ferrído, Rey de España, no admite los vasos sagrados qu~ en nombre del clero del Reyno le
present.a uno de sus obispos en el cerco de Sevilla130;

dondenuevamentesevuelvea hacerhincapiéeti la piedad r =ai.

Enel coticttrsocíe 1760,pl-Lreba cíe íepentepatalos aspítatitesa medallacíe segundaclase

de i)intllra, seresalta,unavezmás,la intercesióndivina en .ipoyodel rey’ Santo:

129 Distribución,,,1757,Madrid, 1757.
130 Disiribución,..1757,Madrid. 1757.
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Confluía JI]

San Isidoro Arzobispo de Sevilla se aparece a Satí Fernando y le exorta a la conquista de aquella
ciudad131.

El mismotemaserápt-opuestonuevamenteen el Concursode 1784,pruebade pensado,a

losaspirantesa ínedallade segundaclase:

San Isidoro Arzobispo de Sevilla se aparece a San Femando, ocupado con sus topas en el cerco de
aquella Ciudad, animándole a su conquista132

Pero,en la imagencreadaporla Academia,la participacióndeFeíiíandoIII en laempt-esa

de laReconquistano seredtícea la de laciudadde Guadalquivir.En el Concuísodel año1760,

los aspirantesa la ínedallade primeraclasede pintttra tuvieronquedesatiollaren la pruebade

pensadoel temade:

El Santo Rey Don Femando acompauado del Arzobispo de Toledo D. Rodtigo, de los Maestres de
Santiago, Calatrava y Alcántara, de muchos Ricos-hombres y gran parte de sus tropas, recibe en
Sierra Morena de los embajadoi’es de Mahornad Rey de Baeza, el vasallaje que íe ofrece este Rey
con vanos presentes y víveres para el Ejercito133.

En el <le 1778, los cíe segttndaclase(le escultura,tatubiénen la pnteba<le persaic,:

El Santo Rey D. Fernando, qíte estando en el cerco de Jaén admite á besar su mano al Rey Moro de
Giranacla, qt.tien se declara su feudatario, y le entrega la ciudad’ M

La legeíiclatiaintervencionde Santiagoa favor cíe los españoles en la batallacíe Cl avi ¡o,

aparecetambiénen ttna solaocasiónenlos temaspropuestosporla Academia.Los aspirantesa

nieciallacíe segtníclaclasede esculturadel año 176<; tuvieronqtte clesat-rollar.en la prttebacíe

repente,el siguientepasaje:

Durmiendo el Rey Don Ramiro la noche que prece(li~ a la batalla de Clavijo, se le aparece el
Apóstol Santiago: y apretándole la tu ano, le conforta para la batalla y le pron~ete la y tetona

Resultasignificativo el qite, frentea lo (lttC habíaocttmdocon los cttadrosantenoressobreel

mismo tetna, dondeSantiagoaparecesieínpreiírumpienclo con stt caballoblatwo en pletio

fragor (le la batalla se elija el aspectotuenosfantasioso(leí asttnt()—resulta bastanteínás

verosímil la apariciotí (leí apóstolen siteñosque su posteíior iíitervcnción eíí la batalla

blandiendoutm espada-,lo quetiendea acerrtuarstt catácterde pinturahistóricaen dettimento

del merametiteí-eligioso:algoimportatíteen tui teínatatí manidoporla pinturareligiosaaíítenot’.

131 Distribución..,1760. NIadrid l~60
132 Distribuciónde los premiosconcedidosIbor elReyNuestioSeñora los disc4.’ulosde las NoblesArtes, (¡Celia

por la RealAcademiade SanFeria-indocii la juntapúblicade 17 deJulio de 1784,Madrid, 1784.
133 Distribución .1760, Madrid, 1760. Se consersan en la Academia de Bellas Artes de San Femando los

cuadros de Andrés Ginés de Aguine y Lorenzo Quirós.
134 Disíríbucióí¡...1778, Madrid, 1778.
135 Distribucióí¡.../766. Níadrid, 1766.
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En una sola ocasión,Concursode 1756, apareceentre los teniaspropuestospor la

Academiaunode los que,posteriormente.en el siglo XIX, seconvertiráen uno delos grandes

ínitos nacioííalessobreel serespañol:lahazañade Guzmáííel Buenoenlos murosdeTarifa:

Teniendo los Moros sitiada á Tarifa, para obligar al insigne Alonso de Guzmán el Bueno a
entregarla, le amenazaron que darían muerte a su hijo único, qite tenían prisionero; y el generoso
Guzmán da una prueba tan heroica de su fidelidad, que les arroja desde el Muro su cuchillo136.

En otrasocasionesson irrelevantesepisodiosde la Reconquistalos propuestosa los

candidatos,pero qtte, al mal-gende su carácteranecdótico,sirven parareafirmarla ideade la

Reconquistacomo empresanacíonalespañola,Es el casodel quelos aspirantesa la tnedallade

priíneí-aclasede esculturatuvieronqíte desarrollaren la i’tueba de repentedel Concursode

1755, aI.tnqueaqttí el el temaadquierelilia cietia importanciasignificativa, ya que. no sólo

mostrabala píotecci~tídivitía a los españoles.itriportante etí estaideade construcción(le utía

nacioncnst¡ana,sino que,ademas,al ;-eprcsentarun episodioprácticamentecalcadode uno del

Atitigno Testamento,estableciamía especiecíe paralelisnioentrelos israelitas,viejo pueblo

01~obl~ El
ele gi ch>, y los españolesnuevopueblo .~. tema~

El Maestre de la Orden de Santiago Don Pelay Pérez Correa en a Batalla que dio a los Moros en la
falda de Sierra Morena llevándolos de vencida, viendo que estaLa pata ponerse el Sol, y que entrada
la noche, fe mal o 2ran’a la ti don a, cxci arrué a nutestra señora, cici cedo SA NTA MA RíA DETEN
TU DíA A cuya suplica sigitió el milagro de pararse el Sol: y a su luz consiguió el Maestre una
completa Victotia’

3.

Catáctertambiénanecdóticotienenel propitest~cii la pruebacíe pensado~pat-alne(lalla

segundaclasede pintura,del Concurso(le 1760:

FI Rey Don Bennudo de León, acabada de ganar itria gran batalizx a los moros cetca de Burgos, cede
el Reyno a su Sobtino Don Alonso el Casto, hace que los gran les le aclamen Rey, le pone por su
rnano las ‘estiduras reales y toma para silos hábitos de Diacone, todo a presencia de la Reyna y de
la Corte138

El dela pt-uebacíe 1-epente,paratneclallade primetaclasecíe pintura,del Cotícutso(le 1769:

La toma de Setubal por el Rey don Ernela, y entrega de ella por eí Alcayde de la fortaleza
peumitiendole sacar los bienes muebles139.

Y el <le la pruebadc pensado,paraníedallade segundaclasecteescultura,dcl Concursode

1.802:

136 Prueba de repente de escultura para medalla de segunda cla~e. Disíribución,,,1756,Madrid, 1736.
13? Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase Concurso de 1756. Disrribución,,,1756.

Madrid, 1756.
138 Distribución /760. Madrid 1760
139 Distribución de lospremiosconcedidospor el ReyNuestioSeñora los discípulosde las NoblesArtes, (¡echa

por la RealAcad~-n¡iade£ FernandoEnla finteogeneralde /2 de la-/jo de /769, Madrid, 1769.
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Capítulo III

Asaltan los Españoles la Ciudad de Lisboa en Portugal, que estaba defendida por los Moros, y
consiguen la victoria a presencia del Rey Don Alonso el VIlt40.

Interesantesestosdos últimos por lo que suponende integraciónde la histoí-ia medieval

~ofluguesaen unaiconografíanaciotialespañola.

Total Total
Pnmera
Clase

Reconquista

*Eernando ll[

Pnrnera
Clase

Petisado

Primera
Clase

Repente

Total
Segunda

Clase

Segunda
Clase

Pensado

Segunda
Clase

Repente

50 33 30 40 80 100 60

23 10 0 50 40 60

Cid 12 13 20

1

**txlfonso el Casto

0 10 20 0

12 13 20 0 10 20 0

8 O O 0 18 33 0
Cuadro ti ~. Importancia relativa de los diferentes ciclos medievales. Las cifras indican porcentales ~‘Ií solíre

el total de obras de tema medieval. Se consideran tinicaniente aquellos ciclos que sttponen más del 5% del total.

~Todos los de este ~ttipo están tambiéu incluidos en el de Reconquista.

** Uno de este guipo está incluido también en el de El Cid.

*** Alguno de los de este Lnil)o están incluidos también en el (le Reconquista.

El Cid es, P~ encima¡ncluso cíe la mayoría cíe los reyes íneciievales. ttno cíe los

personajesde la EdadN ledia de más frecuenteapariciónen los concursosde la Academia.

ini ctandlo utía presenciai conograficaque se tuatitendráviva ‘o hegetnónica ciuratítela mayor

patte(leí siglo sigtíiente.Prácticamentela totalidad cíe los episodiosmássignificativos<[e su
vi cia apateceí-áncii un molnenlou otto como temacíe algima (le las pntebas:el momentocíe ser

atinado caballero:

El Rey Don Femando el Grande aíra Caballeto al Cid Rui Diaz de Vivar141;

la reconciliacióncon Alfonso VI:

140 Distribucióií de los premiosconcedidospor el ReyVuestroSeñora los discípulosde las tres NoblesAí’ees,

¡¡echa por la Real Academiade 8. Fernní¡doen la ¡uí¡ta ¡‘Ublica MIRAR, Madíid, 1802.
141 Prueba de pensado de escultura para medalla de segunda clase, Concurso de 1769. Disiribución... 1760,

Madrid, 1769
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Arte e iconogí-afía h¡stgr¡c¡sta en la época de los Borbones

Los Capitanes del Cid Rni Díaz, que presentan al Rey U Alfonso VI. a vista de su Corte treinta
Moros ricamente vestidos, treinta caballos enjaezados con alfanjc:s pendientes de los arzones, como
primicias de los despojos ganados a los NIoros por el aid, y el Rey los admite benignamente1 42;

y el encuentrocon sushijastrasla afrentade Corpes:

El Cid Campeador sale de Valencia acompañado de sus vasillos moros, y de los hijosdalgos
castellanos de su meznada, y se encuentra a sus hijas Doña Elvila y Doña Sol que venían heridas y
maltratadas, habiendolas abandonado sus maridos los infantes de Carrión143

Fi monarcacasteliaíioFernando1 serátetnade los concursosde la Academiaen tres

ocastoties.Unaí-epresentatidostt muerte:

El Rey de Castilla Dott Femando el Primero, sintiendose cercano a la muerte en la Iglesia de San
Isidro de León, se despoja de sus vestiduras y ornamentos Escale:;, y los sacrifica a Dios ~

Otra el ínomemitoen cine anuacaballeroal Cid:

El Rey Don Feinando el Grande ai’ma Caballero al Cid Rui Día, (le Vi’ dr’45.

Y unaúltima como respotísabíe del tíasladocíe las reíicíui a:; cíe SanIsidoro cíe Sevilla a 1 Con,

episodioésteextniidl() de la Histoí’ia General¿1<.- Espaila cíeIN latiana,:

l-lalñéudose encontrado el citerpo de San Isidoro A¡’zobispo de Sevilla, por revelaciótt del mismo
Santo al obispo Alvito mandó Don Fernando ¡llevarlo a Leon axisado el Rey de que llegaba ya
cerca de la ciudad, salio a recibir la santa Reli ~íi a, a compaí¡ a lo de sus bijos, (leí Clcyo, y de un
numeroso pueblo: siendo tanta la devoción del Rey, que el mismo y sus hijos descalzos tomaron
las andas sobre sus hombros y las II evaron hasta entrar en la lol’sj a de San 1 ttau de León, Mariana
ilistoria de España. tom. 1. lib. 9, cap. 3, impresión de ibaí 14,

En dos 1<) será \ 1 fonsoel Casto,1 hia. la va citadasob¡e suaccesoal tiotio:

El Rey Dotí Bermudo (le León acabada de ganar una grau batalla a los moros cerca de Bmgos cede
el Reytío a su Sobrino Don Alonso el Casto, hace que los ~ran<lesle aclamen Rey le pone por su
ruano las vesti dii ras: real es y toin a para sí los hábitos de Diacone, todo a presencia de la Reina y de
la Corte1t.

Y otra, l-ecibietl(Io de mano(le los ánociesutia cliii paralaiE;iesia cíe Oviedo

142 Ejercicio de pensado. escultura, para medalla de primera clase. Concurso dc l”’8. Distribución...1778,

Madrid. 1778.
143 Prueba de pensado pat-a medalla de primera clase de esciiltuía Concinso de ísos. Distribución de los

Pienuosconcedidospor el ReyNuestí’oSeñor6 los Discípulosde las Tres NoblesArtes. hechapor la Real
Academiade SanFernatidoenla Junzamiblica de27deJulio de /895, Madrid, 1805.

144 Pruebade pensado de escultura, medalla de primera clase., Concurso de 1769 Distrií,nción...1769.Madrid,
1769,

~ l’iueba de pensado de escírítura, medalla (le segunda clase Concírso de 1769. Distrbucíóí¡...1769, Nladrid,
1769.

146 Ejercicio de pensado escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1799 Distribución .1799
N4ad¡id, 1799.

34? Dísríjbucióu,...izó o. Madrid 3760
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Caotra-lo II’?

El Rey Don Alonso el Casto, reedificada strntuosamente la iglesia de Oviedo, deseaba colocar en
ella una Cruz preciosa: y condescendiendo Diosa sus santos deseos, le envió una por mano de
Angeles, la que recibe el rey postrado, y acompañado por algunos de su Corte en el mismo
Templo148.

Ademásde éstos,sonnumerososlos hechosreferidosa la EdadMedia que figín-aron,

aunquefueseenunasolaocasión,entrelos teniaspropuestosen los concursosde la Academia,

generalmenteepisodiosí-eferidosa las vidas de los diferente íeyescasteliatios,PCI-o no sólo.

Teínasquecontt-ibuyeron.siíí duda,a ínaíteíierviva lapm-esenciade unatí-adiciónínedievalen

la vida nacional.

En el cíe 1756sot propuestosutí teínasobrela vida cíe (Dt-cioño1:

Adulfo, Obispo de Santiago, en hábito Pontifical a vista del Rey Don Ordoño Primero y de su
Corte por ttna iniqua acusacion es expuesto a un finioso Toro: pero este (manifestando Dios con
este prodigio la inocencia del Santo Prelado) olvidando su ferocidad se postta a sus pi es. Alio de
857149

x’ otrosobrela Pecli-o1, cuyatot-nientosavidale converunaen uno delos ptn’sonajesfavoi’itos de

la postetiorpi nl ura cíe híst<ni a dcciInononica:

Los dos Reves de Castilla Don Heu.tique y~ Don Pedro luchando, y Beltrán Claquin aytídando a Dotí
Heruiqucí 5(t

íiti el cíe 1766 le toca el tutilo a Allonso X:

Marta, Emperatriz de Cotistantinopla, se presenta etí Burgos al rey D. Alonso el Sabio a pedirle la
tercera parte de Va suma en que tenía ajustado con el Soldán de Egipto el rescate del cutípetador
Balduino su matido: y el monarca Español ni auída darle toda la sutn a 151

En el de 1769 a Alfonso XI:

la coronación del Rey Don Alfonso Nl. y de la Revíta Dona Ni aria, su tnttjer, en la l2lesia del
Monasterio de las Huelgas de Buigos152.

Ene! cíe 1793 a Juan1 y Alfonso VII:

148 Ejercicio dc pensado. escultura, para medalla dc segunda clase, Concurso de 1793. Distribución... /793.

Madrid, 1793.
149 Ejercicio de pensado. escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1756. Distribución,.. 1756.

Madrid 1756.
150 Ejercicio de repente. níedalla de segunda clase, pintura. Distribución...1756, Niadrid, 1756.
151 Prueba de pensado de pintt¡ia para medalla de primera clase. Distribución..1766, Nladíid, 1766. Se conservan

en la Academia los cuadros realizados por Luis Fernández y Ramón Bayeu.
152 Prueba de pensado de pintura para medalla de primera clase. Distribucióí¡... 1769. Níadrid. 1769. En la

Acadeyttia se conserva el ejercicio de Antonio Carnicero.
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A¡-te e iconoeratíahistorw¡sía en la éz.,oeo de los Bot’bo’¡es

Don Pero González de Mendoza, señor de Fita y Buitrago, vie:ido al Rey Don Juan el 1 en riesgo
en la batalla de Aljubariota, le cedió su propio caballo para que se librase, y el entró a morir en la
refrieoa153

El Emperador Don Alonso el Séptimo cayó enfertno en el bosque de Sienamorena; mandé que le
hiciesen una tienda de campaña debaxo de una encina, en a cual murió después de haberle
sacramentado Don Juan Arzobispo de Toledo’54

En el de 1805, Fet’nando III, que, ademásde su frecuenteaparición en episodios

telacionadoscon la Reconquista,píoporciotíat-áa los concursosde la Academiael de sumuerte

en olor de santidad:

5. Femando, Rey de España, estando para ¡ecihir el Viatico de ruano del Arzobispo de Sevilla D.
Ramón, al entrar el copón por la puerta de la sala, salta de la cama; y puesto de rodillas en tierra
con una soga al citello, y la ciuz delante como reo pecador, pide.a Dios perdón de sus cídpas1 ~.

El condecastellanoFeí-nánGonzáleztambiénteííclrástt lugaren estaicotíografíacíe reves

medievalescastellanos

111 Conde Eernátt González. á vista de su Exército victorioso eut:eqa el cadáver del Conde de Tolosa
á los Ciefes de las Tropas vcncidas dc este príncipelSÓ.

Al margenínatgemicíe los reyescastellanos 1 legetíd;iriosucesodel hallazgocíe la tumba

del apostol Santiagoen Galia, c~ue formabapamie dcl espaciotníti co— geográfiCO (le la

tiiotiatq [tíaastur—leomiesa—casteilatia, Fi g[trará tambiétí en unasolaocasiónetilos colícusosde la

,Ácacietnia:

Teodorniro Obispo <le itia acompañado del Santo llennitaño PAavo, y algunas personas piadosas.
de troche, pero iluminado con luces celestiales, desmonta rm bos que, descubre ít.na pequeña herníita,
y en ella el Cuerpo dcl Glorioso Apostol Santiago Año de 8o~:l5¿.

2.2.1.4.LA TRADICION MODERNA: REYESCATOLIC()S,AUSTRIAS Y BORBONES.

En estaitwención de unagenealogíanacional,los RúvesCatólicosocupan.ya desdelos

inictos cíe titia iconogí-afíahistoíicista.lugaí-preponderantt. Preponderanciaqtte semantemicií-á,

como seyetaen sit momento,tatnbiéti duranteel siglo XIX, y que, en el casode los premios

153 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de primera clase. Distribución 1793 Madrid [‘93 En la
Academiade Bellas Artes se consen-an los ejercicios de Luis Anto rio flanes y Mariano Salvador Maella

154 Ejercicio de repente escultura, para medalla de primera clase. Dis’ribución... ¡793, Madrid 1793.
155 Prueba de repente para medalla de primera clase, escultura. Concurso de 1805. Distribució,¡,. 1805 NIadrid

1805.
156 Ejercicio de repente pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1772. Distribución.. 1772. Madrid,

¡772.
~ Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase. Conetuso de 1757. Distribución 1757,

Madrid l~5~
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Can/tu/o III

de la Acadeínia,seplasmaen el hechode darlos índicesde cotTelacióntuásaltos de todoslos

penocioshistóricos(vet cuadron0 2).

La imagende la épocade los ReyesCatólicossedefineen tomoa un escasonumerode

teínas.Funciatnentalmenteen el deaparecercotnolos iniciadoresdeunatradicióniínpeíial,que

seconfiguracoíno unode los elementostuás íeculTentesde la imagende lo española lo largo

cíetodo el periodoaquíanalizado.Las campañasde Italia, asuntotambienpresenteen el teatío.

Lascuentasdel Grazt (?aíñtón,(le Cañizares,:

Los esforzados Capitanes Juan de Urbina y Diego de Paredes disputan en Italia a vista del ejercito
Español sobre a cual de los dos debían darse las aíras del Marqués de Pescara1 58,

FI Otan Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba que habiendo vencido al corsatio Meuant de
Guetri, quien apoclera do (le Ostia no dejaba entrar víveres en Roma lo presenta atado al papa
Alejandro VI159:

el i tiicio cíe la expansiónafí-icana:

Los Reyes Católicos Doti Fernando y Doña Isabel reciben a los [tu bajadores, que el Rey de Fez les
envía con tEn rico l)resente de caballos, lacees, telas, y otras cosas pa ¡a solicitar su amistad x buena
correspondencia, que dichos soberanos admitieron, con tal que no socomese al Rey dc (Tranadal6t

y el Desctíbmimieíitocíe Atnética:

El desembarco <le t.Solón en Indias cttattdo fijó la Critz.~~~.

1 aapaíicidí (le ottosasttntosesmásfot’tttita. Es el caso(leí pí-oblematicoaccesoal ttoíio

cíeIsabel:

El Rey Don F.ntiqtle kV conduce a su hetman a la Princesa ¡Doña Isabel por las calles ~leSegovia a
caballo - II e\au(lo el Rey las tiendas, y a las puertas del Palacio la recibe el Pnne;pe Don Fernando
de Aragón su Esposol6?.

De la conquistade Granada.ttti lema cíue pareceestarcontinuamentepresenteen la cttltura

esíxmoladel XVIII —el concurso(le la AcademiaEspañolacíe la I.~engttacíe 1 779 ftte ganadopor

Leancií-oFernández(le Motatín con tín romanceenciecasilabotituladoJa toma de G¡’a,md~, por

158 Ejercicio de í’epentc, pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1766. Distribución...1766, Madrid,

1 766.
159 Ejercicio de pensado, pintui’a, para medalla de segunda clase. Concuiso de 1778. Distribución....1778,

Madrid. 1778,
160 Ejercicio de pensado, pitíttrra, pata tnedalla <le primera clase. Concruso de 1790. Distribución...1790 Madrid,

[‘90. En la Acadetnia de Bellas Artes de San Fernando se conservan los ejercicios de Antonio Rodríguez y
Vicente López.

161 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1~53. Relación de la
Distribución de los premios. .1753, Madrid, 1753

162 E.jerci cio de pensado pintura, para medalla de segunda clase. C. oncurso cte 1769. D,szribución,..1769,
Madrid. 1769.
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Arte e ¡cono grafía ¡¡ji tol-icista en la época de los Borbones

los ReesCatólicosdon Fernando doña Isabel-y queen pintuía, ademásdelya citadosobre

los embajadoresdel rey de Fez, aparecerátambienen la pruebade pensadode esculturade

1784:

Los Reyes Católicos, que entran triunfantes en Granada, despud; de aquella gloriosa conquista163

O delas ¡-elacionescon los diferentesterritorios dela monanlufa:

El acto en que los Señores de Vizcaya , según antiquísima costumbre, juraban los fueros y

privilegios de la Provincia, y la manera en que los Vizcaínos reciben por su Rey y Señor a Don
Fernando el Católico debajo del árbol de Gernica: sc presentan armados con lanzas, dardos y

machetes, su vestido una ropa abierta por los lados1~.

Irítetesanteesteúltitno crí la medidaen quenos niueslrauna<le las¡ni merasimágenesde

la monarquíacíe los keyesCatólicoscomo ttna monarquía“democrática”,basadasobreel

respetoa los fuemosy lradic¡onesnacionales,algo qtte seráciesatiollado(le ruia fotina mas

ampliay coherenteduranteel siglo siguiente-

Total Total Friutera Prinlera Total Segunda 5egítnda
Primeta Clase Cl~ se Segunda Clase Clase
Clase Pensado Re

1, :nte Clase Pensado Repente

Expansión lmperial 57 60 50 100 50 50 0

Conquista de Granada 29 40 50 0 0 0 0

Cuadro mí 6. Importancia relativa de los diferentes temas relacionados con los Reyes (?atólicos. Las cifras
indican porcentajes (%) sobre el total de los temas propuestos referidos a los Reyes Católicos. Se consideran

uni camente aquellos ciclos que suponen ,u 35 del 5% del total.

Por lo cine se refietc a la épocacíe los Armstrias, es llamativa la di ferente valoración

históricaquede ella vatí ahacerel siglo XVIII y el siglo XiX. N•iientrasparaéste,coíno severa

en suínontento,la épocaimpertal seconx’ jet-te eti ttíia especiecíe síníbolo cotupencliode la

esencia<le lo espanoly siti la cítte el ptopioserespanolpar=ceinconcebible,pataadiiíél, los <los

siglosdelos Austm’iasespafiolessencillamentepareceílno extstír. Al metiosésaesla coticlusión

cutecabeextraercíe un análisisde los teniaspt-opttestosl)ala los cotícursosde la Academia,En

unasola ocasiónse haceí-eferenciaa tui hechohistórico (Iciltildo en el siglo XVI, setrata del

cotícurso(le 1805, ~ lo demásy-a en los albores<leí siolí> si”uieííte, en el que parala pí-ucha

cíe pensadocíepinturafuepl-opuesto:

163 Ejercicio de pensado, escultura, pata medalla de primera clase. Concurso de 1784. Distribución....1784,

Madrid. 1784.
164 Ejercicio de pensado escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1793. Disiríbución...1793.

Madrid, 1793.
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Capítulo III

Juan Sebastián de Elcano, de vuelta del primer viage al rededor del mundo, presenta a Carlos
Quinto en Valladolid los indios Malucos, los Cafres, y la canela, clavo y nuez moscada que había
conducido en su nave Victoria165

Asuntoque, en todo caso,tiene más que ver con la aventuradel Descitbrimientoque conlos

propiosHabsburgo.

Lo mismo que de la épocade losAustílascabr(a<iecií cíe la repí-esentacioncíe hechos

contemporáneos,que, a difereíicia de lo ocun-ido en el Salón de Reinosdel Buen Retiro,

ocupatl un lugarcompletamenteínaí-gínal entí-e los teínaspropuestosen los coticut-soscíe la

Academia.La imagende lanaciónen el siglo XVIII, tal comola presentala Academia,esmas

la celebracionde um¡ pasadoqueutí pt-oyectode Futuro.

Fi episodiobélico de la defetisa(le La 1-labanafi-ente a los inglesesserácelebí-aclocoíí la

convocatorta,en el Concursocíe 1763, cíe un premio extraordínanocíe primeraclase.para

escttltut-ay pintui-a, cuyapí-uebacíe petísadoincluye rtti teínamrty cet-canoen espímitua lo cute

habíasido el origende los cuadroscíe batallasdel Salónde Reinos:

La Esquadra del Almirante Pocok y el Ejército del Lord Conde de Alvermarle sitian el Castillo del
Morro a la entrada <leí Puerto de la Habana: arrnina u sus t ortil t cactones, y volada la principal le
asalta <licho Ejército. Defi endení o los pocos est)anoles <íue quedaron ‘i ‘os Tu anda dos por I)on 1 iris
de Velasco, asistidos generosamente del Marqués Don Vicente González. Estos ilustres capitanes.
firmes en la resol uci ón <le no sobrevivir u su perdi<la, reciben las heri<las de <¡<te m urierotí. Don Luis
el siguiente día y el Niarqués etí el tu isino Castillo It, 6

El otro temacíueaparecerefet’icio al siglo XVIII tieneqrte vercori la vidacotidianacíe los

monaí-cas:

Representar al Rey nuestro Señor, teniendo en su Real nombre y en el de el Srurto Po,ttífice pata el
bautismo al Infante a vista de las principales personas de la Corteí6í.

111) tipo cíe i cot1ogl-afíainteresanteetí la íueclida en cíuesirve pataconvertir la imagen cíe los

monarcasx suvida cotidianaen rtn elementode identificacióncolectiva.

Al gutioscíe los temasalegóticospt-opuestospodríanserincluidos, sin forzardemasiado

susentidofinal, dentrocíe esteúltimo tipo cíe cuadros,ya qíte. aunquevestidostodavíade un

lenguajealegótico,hacenreferenciaexplícitay concretaa hechosconteinporátieos.Es el caso

del temapt-optwstopar-ael ejem’ciciocíe pensadocíepii~tut’a patamedallacíeprimeraclasedel año

1772:

165 Distribución...1805, NI adrid, 1805.
166 Distribución...1763, Madrid, 1763. Se consetva en la Academia el ejercicio de pintura de ,losé Rufo.
16? Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de píltuera clase. Concurso de 17?2. L)istrib,¿cidn...1772.

Madrid. 1772.
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Arte e iconografía his/oricista en la época de los Bombones

Se representará a Dios en forma de un venerable auctano. en acción de encomendar la custodia del
recién nacido Infanteá los Santos Angeles, á San Lorenzo y á San Genero. Se pintará al olio en un
lienzo de dos varas de ancho, y vara y media de altolb8

I)ei del ejerciciodepensadode esculturaparamedalladesegundaclasede esemismoaño:

El Sumo Pontífice at’mando al Infante contra la infidelidad y los vicios, ciñéndole un precioso
cíngulo o faja~t

Del cíepensadocíe lhiíltuta pal-atnedallade pdmnemclase(le 1781:

Un quadro alegórico, alusivo al nacimiento del Infante heredero del Reyno, en esta forma: En un
pais frondoso de árboles, entre los quales podi’á divisarse., si se quiere, parte del Palacio del Pardo,
será la principal acción tecibir España de entre ráfagas de luz a: Infante heredero con ima mano, y
con la otra podrá alzar la cubierta de regia cuna, donde va a pontrle, figurándose esta como basa, ó
es calón (le un trono concurriendo la Pi rítttra en acción de toldar con un tapiz. en el cual podrá
figruarse algunas de la victorias de los españoles: la Escultura, que indique colocadas sobre un
pedestal tres Gracias, con alusión á las tres Serenísituas Infantas hetmanas del recién nacido: la
Arquitectura puesto un brazo sobre ‘estigios de las colutu:ías de Hércules. y señalando la
inscripción PLUS ULTRA manifestará..’0.

Temacítte serepiteparael premiode esculutrade esemismoañoy nivel171.

Del (le íeíisadiode pititttrapat-atueciallacíe píitnet-aclasedel iño 1796:

El Rey desde su Solio presenta los brazos á la Paz, la cual viem gozosa á abrazarse estrechamente
con SM. E.l Príncipe de la Paz, como instntníento de la concord.a de España y Francia conduce de
la ni ano á la Diosa para que suba al tíono Reoto, u’ irándose tu itiiamente los tre.s P~ 1 u. mt es con
semblante halagúeño. Mercurio en qauin alenoiteamente se fig, rut representado el Pleru¡xtencxaíio
español Don Domingo de Yriarte dexa It tíena y~ con rápido vuelo se remonta al alto empiíeo á
anunciar la paz concluida en Basilca entie aníbas potencias. Divísanse en algtma dístaucta los
Exércitos y Generales Españoles y Ftanceses ya depuestas las arruas. y descansando tanquila y
anit stosaniente de sí.’s pasadas fatiga 1 2

De esteúltimo premioseconservanen la RealAcadetniacíe BellasAties de San Eet-nandolos

ejercicios cíe JoséAparicio y ¿Juan Pablo Montaña. El ganadorfíte el alicatitino Jose

Aparicio123,coíi un cuadroen el qíte alegoríay personajescontemporáneosaparecenjuntosen

extrañamezcolanza—Carlos IV. Godoy dandola manoa la Paz,el pienipotenciaiioespañol

Domingo dc Iriarte, ¡-epresenlaclocomo Mer<.’uno.. .— tal como, por oh-a parte, pedía

expresamentela convocatoí’ia.El carácterpí-opagaííciísticode la obt-aesmásqíte manifiesto.

168 Distribución... /772 Madrid, 1772.
169 Distribución.,.1772. Madrid, 1772.
170 Dis¡ribución...1781, Madrid, 1781
121 Distribución.../781. Madrid, 1781.
122 Distribución...1796. Madrid. 1296,
~ Codoepresentala¡’az a (i’a,’los ¡[Real Academiade Bellas Arte:; de San Fetuando.
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Capítulo II!

En el ejercicio de pensadode pintuí-a. paramedallade pílmeraclasedel año 1805 se

propotietatnbiénun temaalegóíico-históíico,dedicadoenestecasoaun ¡nonarcavamuerto:

Carlos Tercero, acompañado de la Beneficencia y de la Agricultuta, entrega los telTenos de Siena
Morena á colonos de varias castas para que los pueblen y cultiven. A lo lejos, y huyendo del sol,
que presencia esta acción, se ven entre tinieblas ladrones y foragidos qite abandonan este sitiot74.

22.1.5,LOS ASUNTOSNO ESPANOLESDELOS CONCURSOSDE LX ACADEN A. EL

PESODE LA HISTORIA SAGRADAENUNA GENEALOGÍA NACIONAL.

A pesar(tel claío sesgohistoricistacíe los temasptopuestospor la Academia,el porcetit~je

de asuíitosno extraídos(le la histoíianacionalresultasuficientementesignificativo. Peroel

precloniiiii O. casi ~tbsolttto.entrelos teínas110 nacmonales(le asuntossacados(leí An tigtmo
Testametito,y Inásconcretatuente(le las vicias cíe los antiguosreves<le Israel, (ver cuadroti0

7), planteael problemacíe hastaqué puntano debenserconsideradosconío temasde una

historia naci<nial qtte incluyesecoínopropia la traclíci <Sn cti stiana.1 a lii storia nacionalcomo

contiííuadot-acíe la del viejo pueblojtrclío, algoque porotraparteeslo que veníahacietíclola

historiografía tt-adiciot-ral.Estecarácterítí-íiveí-sal reflejaría,en ultIíiia instancia,lo ciefectítosodel

~ tiactoíiali zador en el siglo XVIII, incapazcíe elegir etítíeel ~aí1iculat-isniotiaciotial y el
universalismocristiamio,

Sansóny Jacobsonlos dospersoti4¡esbíblicos (le másftrcrtetíteapaticióncorno temaen

los concttrsoscíe la Acadetííia.En el casodel primero,la intervenciótídivina ensu tiacimiento:

El Angel del Señor se presenta á los pactes de Sansón: Manne se queda asombrado, pero su muger
le dá las gracias125:

el ciesqttljararliient()del 1 eon:

Quando Sansón desquijaró al León’’6:

y la traicióncíe Dalila Y posteriorapresatíííetito por los filisteos:

174 Distribución.. 1805, Nladjid, 1805. Se consena en la Academia de Bellas Artes de San Peinando ci ejercicio

de José Alonso de Ribero.
125 Ej ercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase. Concm’so de 1796. Distribución... 1796

Madrid, 1796.
126 Ejercicio de repente, escultina, para medalla de segunda clase. Concurso de ¡769. Distribución... /769,

Madrid, 1269.
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Arte e it-onografía bis‘oricista en la épocade los Bm-tunes

Sansón reclinado en las faldas de Dalila es aprisionado por los Filisteos’’’’

El prendimiento de Sansón después de cortarle Dalida el cabello1 ¶8;

Sansón reclinado en las faldas de Dalila es aprisionado por los f.listeos’’9.

En el del segundo,la coínpradel derechodeprogeniflíraa suhermano:

Esaú volviendo de la caza cansado y hambriento, vende su printogenituia por un plato de lentejas,
un poco de pan y de bebida á su hermano Jacob’80

Esad, que por un plato de lentejas vende la primogenitura a su hennano.lacob181;

la consecttciótíde la bendiciónpatenía:

Fi 1 ~atiiarcaIsaac en su cama, vtejo y cíego, engañado por su nuger Rebeca y por su hijo segtttído
Jacob, da a este su bendición, creyendo era Esari cuya piel belí ~sahabía imitado Jacob, cíibm’iendo
sus manos cotT pieles de cabrito que tocó Isaac, quando le presertaba u.u plato de vianda182:

y la luchacon el ángel,est¡i por pat-ticia doble,:

Lucha de un Angel cot~ Jacob183:

La lucha de Jacob con el Angel’84.

De entrelos revesdel Antiguo TestamentoesDavid el de apaticiónmás frecuente:el

combatecoí Gol iat:

David en acción de degollará Goliat’ 85;

las t’elacionescoíi Sailí:

¡22 Ejercicio de repente, ¡Ti ITt Itía, para tuedalí a de prinl e <a clase. Concíuso de 1763. Distribucion... 176.?. Nladti d.
1763.

128 Ej
- eteicio de pensado, esertlttrra, para medalla de segunda clase Concurso de 1796. Dist,’ibución. .1796.

Madrid, 1796.
129 Ejercicio de repente, pintura, para medalla de pnmera clase. Concurso de 1805. Distribución... 1805, Nladrid,

1á05.
180 Ejercicio de repente, escultura, para medalla de segunda clase Concurso de 1772. Di stribución...1772

Madrid, 1772.
181 Ejercicio de pensado, escultura, para medalla de segunda clase Concurso de 1281. f)istribución...1781,

Niadrid 1781.
182 Ejercicio de repente escultura, para medalla de primera clase. Concurso de 1772. Distribución...1772,

Madrid, 1772.
183 Ejercicio de repente, pinttua, para medalla de segunda clase Concurso dc 1793. Distríbución...1793.Madrid

1793.
184 Ejercicio de repetute, pintura, para medalla de segttlTda clase. COIT tirso de 1802. Distm-ibución.../502. Madrid,

1802.
185 E.jercicio de repente, escultura, para medalla de scgimda clase. Concurso de 1763. Disíribución... 1763.

Madrid, 1763.
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Caníntio .111

Entra David en la tienda de SatO: uno de sus capitanes le persuade á que lo mate: pero David lo
rehusa y toma la lanza y una taza que tenía el Rey al pie de la canlat86:

David tocando el harpa delante de Sañí, hallándose éste. atormentado de mal espíntu’8:

y suspecadosy petiitencias:

El Profeta Nathan reprehende á David mt pecado, y el Santo Rey hace perútenciut 188~

La vida cíe Sadí,ademásde las va citadasocasionesen quefue propuestaen episodios

relacionadoscon susucesorDavid, serátemacíe la pt-tteba(le pensadopatamedallacíe segítncia

clase,escultura,del ptimerConcttrsodela Academia,el de 1753:

SaTU itTcoellito, cotTsTtltando ui la Phytonisa para que suptesse del Propheta SaitTtiel el SiteeSO (le la
batalla’89.

.\ciemáscíe éstos,son vari os los peu-sonajesclel A mít i guio Testaun ent o cíe ci uva ~‘ i cia sc

tomarotipasajesparalos concursoscíe la Xcademia, auncíttc cíe lormamásepisodica.Eti dos

ocastoneslo hacenNoé:

El sacrificio de Noé, y su familia, después de haver salido de la Arca’90:

Noé etnb riagado se durni i ó descubierto cotl i tTCle ecu cia. Cha m hi so buría de sti
1)ad re y fue a

contarlo a sus hennanos, los cual es et~ 1 tlgar cíe uní tarí e tomaron urTa capa, y andando hacia atrás
cubrieron su desnudez 191:

José:

Joseph huyendo la tentación de la mujer <le l’utifar’ 921

Josef en la cárcel explica los sueños la Copero y al Patuadero de l—araóu 193.

Toblas:

186 Ejercicio <le repe jite, e scí’l t tra , 1Tara ITT edal la de prinl era clase. Co¡TetTrso de 1 766. Distribución... /766,
Madrid, 1766.

¡87 Ejercicio de peTisado, pitTttua, paTa medalla de segunda clase. Concurso de 1787. Distm’ibuciónde los premios
concedidospor elRey¡VuestroSeñora los discípulosde las NoblesArtes, tecla,por la RealAcadentia.de San
Fernandoen la junta publica dc 1-4 de Julio de 1787, Niadiid, 1787.

188 Ejercicio de repente, escultura, para medalla de segtutda clase. ColTcurso de 1293. L)isrribu.ión... /793,
Madrid, 1 793.

¡89 Relaciónde la Distribución d< los premios 1753 Madrid, 1753.
190 Ejercicio de repente, pi nt t Ita, paTa n.T edalla de primera cl utse. Coucttrso <le 1753. Relaciónde la Distribución

de los premios...17.53, Níadiid, 1753.
191 Ejercicio de repente. pintma, para medalla de prinTera clase. Concruso de 1793. Disím-ibr,ción...1793.Madrid,

1793.
¡92 Ejercicio de repente esciTítilTa, íara medalla dc segunda clase. Concurso de ¡753. Relación de la I)ist,-ibución

d< los íreí,iic~.<.. ¡75? Madrid, 1753.
193 Ejercicio <le repente.. pintura, para medalla de primera clase. Concurso de 1802. Disu-ibuc¡ón.. . 1802. Níadri d,

1802.
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e icc))lo,?m’aluí hisi o¡’¡c¡s/a en la época de los Bm-banes

TolVas acotupañado del Angel. estando lavándose los pies se asista á la vista de un gran pez: pero
confortado por el Angel los saca del Rio194:

Dixo el Angel al joven TolVas que sacase el pez del agua con el cual sanaría á su pacte
recuperándole la vista195:

Moisés:

Moyses rompicudo las tablas de la Ley al bajar del tno.Tte, viendo a los Israelitas que
idolatraban1 96

Nioyses baja por segunda vez del Nionte con las Tablas de la Ley, y el Pueblo las recibe con
- 197NdneracTon -

y Jael:

Do rin ido en. Sil leche el General 5 isara, le atavi esa Jael t IT clavo en ¡ a cabeza, y le dcxa

muerto1 98:

Dtír¡tí i codo el getTe mal 5 isara, J ací le cía tu uert e atravesá o<lole las sienes cori un clavo. La es celta
sucede en la cabaña de dadt99.

En unalo hacenla exptulsi óui (le A dáui y Eva del Pau~ti so:

Adán, arrojados del Paraiso por el Angel~~:

y Ñu

ladestmcci dii cíe Sodoma:

El 8 auto Anciano lot acompañado de sus dos It ijas, y coticlíTe do por los AtTgeles, se retira de la
Ciudad cíe 5odotTla que está adiendo y a vista de ella srt mujer uonvcrtitla en estatua20

Daniel cuí el loso cíe los 1 eom1es:

Daniel arroj acto al lago <le los Leones es tra Ltdo COtT Itumildad y n~ anseduinbre por estas fi eTas202

194 Ejercicio de repetTte, ¡Ti itt ma, pata tT] edal la de segun da clase. CoTuc os o cíe 1772. Distribución...1772, Madrid,

1772.
~ Ejercicio de repente, esctTltura. para medalla de segTmnda clase. Concurso de 1805. Distribución... /805

Madtid. 1805.
19ñ Ejercicio de pensado, esculttua. para medalla de segunda clase.. Concurso de ¡787. Distribución...1787.

Madrid, 1787.
192 Ejercicio de pensado, csculttua, para medalla dc pílmera clase. (?&ncurso de 1796. Distribución.. /796.
198 Ejercicio de repente esetil Itíra, para medalla de segutída clase. Concurso de 1799. Distribución... /799.

Nt ídiid, 1799.
199 Etercicio de repeTite pintura para medalla de segunda clase. Concarso de 1805. Disrribución...1,S0S,Madrid,

1805.
“~ ~ E te~cici o de repetí te, pintura,

1íala nl edalí a de seg tiricia clase. Concurso de 1753. Re/aciónde la Distribución
d los premios...1753. Madrid, 1253.

~ Etercicio <le repente, puTí ‘¡a, para medalla cíe primera clase. CoTcurso de 1 75o<. L)istribució,,...1756 Níadrid,
1 56.

‘0~ Ejercicio de repente pintura, para medalla de segunda clase. Concurso de 1766. Distribución... 1766, Niadrid
1 66.
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Copiarlo 1!!

la nniertedeAbel porCain:

La tunerte de Abel por Cain se expresará en dos figuras desnudas: la de Cain fuerte y membmda
superando a la de Abel, que será de más delicada simetría estará rendido ó muerto, y en disraTícia de
dos aras, que en la una se enderezarán sus holocaustos al cielo, x el de la otra rebaten por el
suelo203:

lahistoija de Esther:

Ester desTnayada delatite del Rey A suero al pedirle á súplicas cíe Mardoqueo, la revocacioíT del
decreto que había pronhiTigado coTitra los hebreos de su Reino’204:

la txitíetle <le Isajas:

1 tri ta do Nl a í~a sés al oir por los Profetas las a tu en a zas <leí 5 ecor, los hace cíar tTT tT e rle.
parti cuí a uzaudo sst cruel dad con Isaías á quien manda atar crí rin palo y críe le <tivi <lío desde la
cabeza coiT tiria ST eTTa2i>S:

y el sací-ificio cíe Isaac:

AbtalTá tT cii acci otí cíe sacrificar stt hi¡o Isaac. y el A <gel qi ‘e le detiene senali iclol e <~l cordero qtte
IT a de sacrificar2(><S:

Fuetade 1< s los ternastelemi dos al A nl i gmio Testamnetilo, la presemxcia cíe astttí tos ix o

españolesetx 1 os cotxcurs w cíe la .Acacleniia escotupíetamentemarLírial, coíu a útí íax excepcion

cíe los ext raídoscíe la lii stoiia clásica,futx clamentalmerite romana A uncí[tecon respectoa estos

¡ji ti mxíos cabenci tídas,razonaNes,tic hastaquépttnto 1 a t mdici óíx clásicati o es i nc:l ni tía dcmítt’o (le

unaItadi ci ón española, fi wtnatí~ p ¡it-te pminciIMIl de u mxi Leocalog la nac’íotial queseteríxontaría

hastalos origenesmmanos: los rotnarlos coríxo aíxcestíosde la nación\ no sólo los ¡ tici <genas

aITt críoresa la romanízacmotí -

,htl i o Cés:tresel ti ix ico de los per~íx~jescíe la ¡u i storia clLi ca en serp iopttesto cotno tema

del cotíc[ti-soeti tnás cíe tt ría ocasión- ciejatído al ixiargeu. porsupitesto.aqttéllase¡x las cine lo

haceen astttxt<>s reíacíotí¡idos cotí España.Etí 1 763 esp~opucsta,en el ejerciciocíe rtpe¡xte l)ar’a

tuedallacíepu~íner¡tclase<le esatltmira, la miterle<le diii io César:

la mtterte violenta de lidio César en el Seuado2k

203 Ejerci cio <le repelíte, pirítora, para tu e<Ialia dic segIrn~laeí ase. Coíícnrso cte 1 Th9. I)istribucióm,... 1769, N4adri d.

1269.
204 Ejercicio de pensado esciTítina. para medalla dc segunda clase. Concurso dc 1284. Distribución.. .1784.

Madrid, 1784.
205 Ejercicio de repente, escultura para medalla de primera clase Concurso de 1799. L)isrribución,. 1799,

Maclri cl, 1799.
206 Ejercicio de repente, e seicí t tira, para m eclal la de primera clase. Concurso de 1 802. JI i .qribución. .. /802.

Madrid, 1802.
207 Dist,’ibuc¡ón,.. /76.?. Nt adii d , 1763.
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¡irte e ir-ono Qrafla hiuoricisto en la épor-a de los Bo;-bones

Y en 1790. en el ejercicio de pensadopara medallac.c segundaclasede escultura,la

presetitacióncíe lacal)eía(le Pompeyoa César:

Presentan, a Julio César en Alexandría la cabeza del Gran Pompeyo, que el ley Ptolomeo le había
mandado cortar, con el fin de agradatIe: pero Cesar 110 la quiso mirar, y lloró lastimado sobre el
sello y anillo de Pompeyo. que también le entregaron208.

Estaúltima contun imagenaltamentepositivadeldictadorromano.

Todos los demástemasde la épocaclásicaptopttcstoslo son cíe forma mircho más

episochca.En unasola ocasiónlo hacetila particiótxdel ImperioentreAugttsto.Marco,Antonio

y, Lépício:

Augt.isto Niarco Antonio, y Lépido dividiendo entre sí el lmpt~,~<’ Romano209:

uríahaiafxacíe‘lelcínaco:

Tel étiT aco joven “e ocieoJo a un robu sto luchado r natural de Rocías, e olno de 35 años de edo cl:
debiéndose colocar la acci<S¡T eiT el circo de Cteta, colocados los espectadores en teTieno tiatinal, co~i
algdtt declive cubierto de céspedes. o gratíía, 5 frondosidad de á boles en el fondo2 ~<~

la r-ecitperación cíela C¡-tt i porHeraclio:

LI ccii perador II erad io quieci ltabi e¡Tclo recuperado ~ieCbosr< ‘a s Rey cíe Persia la cruz en la qn e
initri ó iiuestro Salx ador, despojándose cíe sits xesti <linos inpeti a] es la lleva el iii isin o para col ocarí a
en el Templo que bahía destinado2 ~

el episodiocíela espadacíeDanmules:

¡u ocies adulador de Diotí isi o ti ratTo de Sicilia, qilietí le manda setí lar a la mesa y servirle eotu o a
sic propia persona

1í<’ro levantando la vist a Dainocies vi o íer d.i críte sobre su caliezii TITO espa<la
COl LO cIa cíe iTil lii lo. lía ci éitdol e con esto ver el tirano qiTa Ti íei i gros o era poseer los Te galos y

riquezas que tanto ensalzaba
212:

¡ irx episocílo <le la y ida(le Al ejanciro:

Hallándose enfermo Alexacidro Nlagtxo, su Medico Eiiipo le p ‘esenta en <tito copa un remedio que
Panninion aseguraba ser veneno en í.ína carta que con antelación entregó a Alexandro: pero este sin
embargo. apoYaiTiloSe 50l)t’e el codo en cii echo donde estaba, t.otuó con la ruano izqui erija la carta

208 Ejercicio de pensa do, esculliTra, para medalla de segunda clase. CotícíTrso de 1290. Distril~ución...l 790

Ma<lrid, 1790.
209 Ejercicio de repente, escidtcica, para medalla de

1rñruera clase. Cocc¡ctso de 1753. Relaciónde la Distribución

de lo, wcmio<...1753. Madrid, 1753,
210 E1ei ciclo d< pensa do, pintura, para meclalla de segund a clase. Concurs o <le 1781. Distribución,..178/ -

Maduil 1 51
211 Ej <receto d< pensado, pinttua para medalla dc priuxeta clase. Concurso (le 1784. Dis:ribución., 1784, Niadrid,

1784
212 Viti í ci c¡ o dc pensado, ese¡íltíira , para iii cd ah a dc priínera clase. Coi~ciirso (te 1 7~2, flisrrií’ución. .. 1787.

Madcc<l 1 8
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Capítulo III

con la otra la copa, la que se echó a pechos sin mostrar el menor recelo ni temor. Q. Curcio, HisÉ.
de Alejaud., lib. 3, cap. 6.213:

el valor(le Escipióndespuéscíe la batallacíe(7annas:

La noche subsiguiente á la batalla de Canas los pocos Romanos que habían quedado, esrabatí tan
temerosos y desmayados, que se juntaron en la estancia de Lucio Cecilio Metelo, que era nxancebo
noble y principal entre ellos, a COtT5TTltar lo que harían. Y como tenían ya por pcrdida toda Italia y
todo el gran Señorío de Roma con ella. se resolvían á que era mejor pasarse huyendo por el mar a
Grecia. Supo P Com Seipion esta tan abatida consulta que en la posada de Metelo se hacía: y
teniendo por cosa vil y apocada que así se desesperase la nobleza Romana del valor de st¡ República
y de su gran poderío, con los pocos que le ilicisiesen seguir, se fíte a la posada de Metelo, y se puso
en pce cii medio de los que con el estaban. Desenvaytíando lTcego la espada. y levantándola en alio
sobre las cabczas dc...2ít

ítn ep;soclio cíe la 1 ttchaentrealbanos~‘ lomarios:

Coíxvení tíos los Roma nos y los Albatíos en dejar la dcci si¿o <le la victoria un corto r~u ITT ero cíe
soldados, nombraron los primeros por su parte á los tres hermanos Horados, y los segundos por la
suya 1 los tres h enTT anos C1Tri ací os. i gTlal es a los otros etT TTolU e za, eda<I Y alem pactando
solemrTemente que aquel pueblo cuyos citTdladanos quedasen vencedores, había de tnacTdal y <lictar
leyes al otro. Flecho este convenTo los tres íerrnanos dc cada 1 ado tomaron las alt” as 5 SalT er on al
cainl)o cíe batalla en m ecio y a presencia cíe los cíes I7jéici tos que esperalTan imnóvil es <1 ti IT d< este
ceta bat e. Dada la señal, se acein e ti elo iT los seis jóveir es, y a los prime res elteuetT tíos caí ul ocis e
muertos dos (le los heTmanos Horacios hallándose el tercero rodeado de los tres C TTt t c105 qiTe

estalr a u ante 215
bast heridos... -

y la tnuemte(le 5olonisba:

SofomTi sba e cibe coir etitereza la e 01)0 de xeí~e no qí ie MT esposo N las i cosa la cmlv a, <OmitO Ti nico

Tuedio de servir en Roma al triuTtfo de Scipioo2 ~

Total Total
PIi cTr era
Clase

¡ti Treja
Clase

PeTrsaclo

Piimera
Clase

RepcTTtc

1 ot al
5 egunda

Clase

5 egtTnda
Clase

PCTTSado

5 egítuda
(‘lose

RcpetTte

A uti g ito Tescamn CTTtO

*SarrsócT

*tacob

mDavid

61 50 20 59 69 50 82

lo

lo

8

9 0 12 10 8 12

4 0

4 0

6 14 8 18

6 7 8 6

213 Ej ercicio de peTísadlo, escTiltTira.
Madrid, 1799.

para medalla de segunda clase. ConoTirso de 1799. Distribución /799,

214 Ejercicio de pensado, pintura, para medalla de segunda clase.

Madrid, 1802.
215 Ejercicio de pensado, eseultrcra, para medalla <le primera clase.

~Madtid,1802.
216 Ejercicio de repeii te, escul tirra, ¡rara uTe dalIa de segunda clase.

Madrid, 1802.

Concurso de 1802. Distribución... /802.

Concurso de 1802. Distribución...1802.

Concurso <le 150’. Di.qribr,ción... 1802.
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Arlé’ e ico/jQgrafW hisí~ricisu¡ en la coceo tic los Barbones

**Salil 6 4 0 6 7 17 0

***Hislotia Antigua 19 23 60 12 17 33 6

Cuadro u0 7. Importanciarelativadelos diferentesastuitosno refexidosa la historiade España.Lascifras
indican porcentajes(~Yr) sobreel total deobrasde teínano español.Se considerantkicamenteaquellosguipos que

suponenmásdel SS’
0 del total.

* 1,ostemasde estegrupoestánincluidos en cl del Antiguo Testamento.

‘~“‘~‘ Los temasde estegrupoestánincluidosen el del AntiguoTesúameu:o,y algunosen ci de David.

*** No se incluyenlos temasreferidosa España.

Todav¡adentrodcl ajubito cronologicoanaluadoen estecapitulo,perofueraya del campo

de los colictirsos tic la Academiaestáel Cincinata abandona el arado para dictar leyes

a Ronzo
21? un cuadropintado en Parísentre 1804 y 180 por litan Antonio tic Ribera218y

re ~aladopor ¿ste a CarlosI\T Representa.tal cciii o es (Itt =cntu, ccii todamiii ilcí osidad, por

Pedrode N [adraío en 1835,a:

Litelo Qítiucí¡ o Ciii ci tíato. ‘o llano lamoso por Sil &lcsíuteresy purezade costumbres,y por haber
salxado a la repáblíeasiencío cónsul de una seguradenota,fue nombradodictadorel ano458
antesdc ( uit o con oc’asi oíl (le balini sc cl cjeícito cíe Roma es rediadoY’ cortado por los Ecuosy

los \ olseos,susimplacablesenemiooí 1 os encargadosdc cte ositaren susníanosla supremay
ommníod ~tubridadle hallaronen su pequen~íhacAcuria, al otro lucio delTíber. conduciendopor su
piopiamanoel arado

dc áítol de la oclesta de Ci euu oecada si daAl pi titios es ni o tulia Iteitia t o, a ni ort catupesíre esta
oportuna bellamenteindicada en1, c ti d~ 1 ibranza cíe seneIta arquitectura,la bien constníida
“alía <le tablasque in area el eibaNo <bubi e), los corpulcutoslv í¡eyes uncidosal atado.eí vaqilero
itíancebo(bubseqíta)quelos cuida y acaricia, y el dios Térnijíto, quemarcala linde del pequeño

íRedio. descollancío sobre lasmiesesde la rasacampiña.íccibe al futuro salvadorcíe Roníaa los
itadosquevienenabundarleconla dictadura.Cinemato sey resencaa ellos neW andodesoltarla

esteva,y el grupo cíe los eotu isionadosque le traeu la mlrínira se Cotupotic de dos senadores,
revestidosde sustI aucas togas. dos lictores con sus haces. ¡no dc ellos en el traje inilita u que
II evahanu ¡eracíe Rotu a. ini ~íterreroarinacío de esencío y’ la liza, y al foíi cío un strabr con tui caballo
blancodel diestro219.

A pesar(lehabersido pintadaen Parísy en laestela¿el masj~uro davjclisino —ccnccidaes

la anécdotaapdcrtfa,y quizásalentadapor el propio Ribera, del abrazo tic David a Ribera,

delantede todossustliscípu]os.emccicnadopor laexactacorrespondenciadel cuadrodel pintor

españolconsuspropiosideales220-laobrasecorrespondewifectamente con el tipo de asuntos

propítestosen los Concursos(le la Academia,de los cuales ncl Liso la prol¡ja dcscripcidncíe

217 Museodel Prado. Madíi ti
218 Riberabatía¡do a Parísen 1802. pensionadopor el gobierno.
219 MADRAZO, 1+ de, “Bellas Artes. Claicría de lngeuios contemporáneos.Don JuanAntonio Ribera”, 111

Artista, 111. 1836. y. 25.
22(1 La an¿cdotaes recogida,entreotros,porOssoíioen su Galería biográfica de artistas espalioles tiel siglo XIX’

<OSSOR]O Y BERNART. Nl., <ihilená biográ/ic’w de artistas es viñales del sigla AiX, Madrid. 188384,u
>4).
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(‘ay/tu/o III

Madrazoes casi un graciosorentake,el mismo toíío moralizantey el mismo sentido

provilet~cialístade la historia cíue es posiblerastrearen los diferentesConcursos.Pero,a
diferenciade los pintadoscon motivo de éstos,el cuadrode Ribera,obra de un pintor ya

formado,puedeser ya consideradocomo un cuadrodehistoria ensentidoestricto,no tín mero

ejercicio académico,y cuyo análisisencajamejor deíítro(leí campotic la pintura cíe historia

decimonduica. Dehechosi2uid el itinerariohabitualde estetipo cíe cuadros:p~¡~ al NItíseodel

Prado,depositoen un museode prolitícias. el de Cáceres,y reproduccidnen grabadopor

algunacíe las revistasde la época,El Musco Unírcrsal221enestecaso.

2.2.2.LAS CARXCTERISTICASDEL SERESPAÑOL.

.\ cotartina historianacíonal, definirquéperiociosh i stomicos forní¡iii partecíe ellay cuáles

mío, es el p~iii er ixiso paracli bujaren ci ¡ magimi ¡ni o colect¡ Yo la i tica cíe unacomunidaddell ni da

etí cl t¡ empoy cii cl espacio.Fi si guicii te seríadell ni r las característicascualit ¡¡ti;’ as cíe ti i cha

comii ¡ini dad.las ini aíiablescíepsícol gla colcctiva quea lo largo tAel ti eníPO h¡ui si do capacescíe

cíeIi ni r esacomutí i dad [metíte a lasdetiias.

A pesardc la enonuiecanticlací cíe teniaspiz>puest ) s cii 1 os c< ) tic tírs< )S tic 1 a A cacíemiii a

,estasiii;’ amiabíescastízaspatecetírecital¡SC¡¡liii u titíícmo mii tt~~ ~ Ititídía níctítaltíicnte t mes:

la i mííportamícia cíela tiíonarciula etí la clefi iii cidii u¡¡ci otíal, la escíícia cri st i ami a del ser espafiol51a

belicosiciad de los espanoles.

2.2.2.i. EL l~ESC) DE LA NIONARQUIA EN lA CC)NI~iGIIRACION l)it LA NACiON

ESPANOLA.

Por 1<) que screfl cre a la tíiportaiíciade la níoiiarqula coiíío elememíto de 1 cleiítificacidn

col ectiva, los temasescogitíos ínra los cotícursostic la A caclemía muestrantina clara

pretijíeccidnpor sucesosetí los queintervíetietí monarcasespanoles,cii timí setititlo amíipiio. va

tltIC semd uve coiiio espamioles,por cjemííplo, a los eniperacloresroiiianos provciii etitesde la
amitigua Hi spariíia. La lii storia ííacional ti etíde a rcducirsea la iii stoí’i a tic susmonarcas,o.

volviendoa la afirnyacidnde 1 ~uisXVI, la nacion esel rey, siendoesteultimo el transmisorde

la legiti miciacínacional.JAl histoíia cíe la naci<Sn esunala 1 ¡irgalista tic los•’ iiionarcasquesehan

sucedidoen el trono.Estaríaniosantetutía percepcíoiide miembrostic tina colec¡i;‘iciacl tleliííi cia

221 EJ Museo l),uiio,val. W 4. 1857. p=O.
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Aue e ¡cono yr<¡tta ííisi Qricistd en la época <le los Borboties

como súbditoscíe un nionarca,mtuy alejadatodavíacíe la tiación corno colectividad.pero que

mostraríamuy bienlas contradiccionesen medio cíe las que;‘a confi”uráíídosela imaoende una

comunidadnacionalcliurante el siglo XVIII. El porcent~jecíe temasen los que debíaser

representadoalguno cte los monarcasespañolesesrealmente elevado,sieunpmepor enciuna dela

mitaddel total tic teunassobreinstonade España(ver cuadrou0 8).

¡~osrevesmetíuevalescte la línea astttr—leonés-casteliartaocupan el llagar principalen esta

genealogiamouíárquica.A la cabezacíe totiosFernandoIII. el rey Santo,al ciume sele atnbtuve

siempreel título tie rey cíe España,del qtie se tíestacatí:

J,areligiosidl¡udl:

Fil Rey de l7.spaña.Saíí Lernarulo, te lic nclo sitj acta a Sevilla, elítra sin ser visto de lo.s moros,
guiadopor tui ángelhastala nxezqííitadondeestabala ini agendc NuestraSeñorade la Antigua, en
chIa pícsenciahizo oración. Año 1248222.

.5 n Fetíí cío Rey de lis paña. tío admite los lasosSaciados queecl iiombre cíe] elero del ReylíO le

l)lcsdlltd uno desnsobisposen cl cerco de Sciviíía22-Y

5 Fc lía rtclv , Rey (le Espafla, esta¡ido pararecibir el Viatico de in ano del Arzobispo (le Sevilla D.
Rainon ti durarel copónpor la pucoa cte la sala, salua cíe la emía Y pueso cíe rodillas en tierza

cotí unasogaal cuello, y’ la ciii? clelaííte comoreo
1íecador,pide Dios perclíSucíe susetílí,as224.

La ayudacli;’ i na a smis emiipresas, utía espec¡ e cíe variamit it cíe lo atíten or pero comí iii atices

~eramentediferentes:

Sanlucíoro Arzobispo cíe Sevilla se aparecea Saít Fernandoy le exorua a la conquistacíe aquella
ciudad

225:

Saíí lsicloío A no1u spo cíe Sevilla se aparece‘a Sa’í lernaitlo, oc yacio consustropaseu el cercocíe

acutid!a ci udací.a timándolea su conquistas22tS.

Y la parti c¡pac ¡ (fi en la Reconquista,adeniascíe algtitios cíe1 osantemiores,:

E.l Saitt o Rey Don Fernandoacoitípañadodel Arzobispode ToLdo D. Rodrigo, de los Maestresde
Sanriaqo,Calarravay Alcirtuara, de muchosRicoshotulíresu’ graoparre de sus cropas,recibeen

no’, Vist rlbucir=n.. . ¡757. Madrid. 175?.
223 Eje

reicio de repente.pintura,paramedallade sequndaclase.Conciusode 1757. Dis¡ribución., 1737 Afadricí.
1757.

224 Ejercicio de repente,escultura,para medalla de primeraclase. Concurso dc 1805. DiMribución... 180=.

Madiid, 1805.
225Ejercicio derepente.pintura.paramedallade segundaclase,Concinsode 1760. L)isuibucide... /760. Nladíict,

1760.
226 Ejercicio dc pensarlo,pintura, para medalla de segundaclase,Concursocte 1784. Distribuczicin... 1784.

A acirid, 1784.
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Capítulo III

SicíraMorena delos embajadoresde NlahoínadRey de Baeza,el vasallajequele ofreceesteRey
con variospresentesy víveresparael Ejercito22T

El SantoRey D. Fernando,queestandoen el cercode Jae’nadiulicábesarsu manoal Rey Atoro de
Granactt,quiensedeclarasu feudatario,y le entregala ciudad’228.

Emí cotíjutito la iniagentIc un rey santoparaunatiacion cristiana.

Tras FernantloIII es Fermíando1 el más represemítatlode los mnomíarcasmedievales

castellanos:

Susrelacionescon el Cid:

LI Rey Don Fernandocl GrandearmaCaballeroal Cid Rul Días dc Vivar229.

Su í’eliQiosiclacl:

l-labic=ncloseelicoití raclo el cuerpo cíe Sari Isidoro Arzobispode 5 evilía, pv~r levclacLS
11 ~leí tu ismo

Santo al obispo Alx i lo, níaudcSDon Fernando1 llevarlo a leon a~isacío el Rey de qíte llegabava
cercacíe la ciudad, salió a reeibií’ la satítaRelit1ui’a, ‘acoinpaíiadode sus: hijos, del Clero, y de iii

muneroso puebí o: siendotau ta la clevoción del Rey’, que el rulsíno x s is hijos deseabios ton,aron
las anclas sobresushombrosy laslíe ‘aronhastaentrarenla 1 lesí ck SanJcían tIc León. Ntariana.
1 lis t oria de 1isp aña. torn. l,Iib. 9. cap. 3, impresiotí cíe lítarr

Y Sil huíerie, monietito cmi el quemiiucstma tamiibi émi su reí ¡ Ql u 151<lid

Li Rey cíe Cast iii a 1)oíí Feí’íía ido cl Prini cío, sintiénclose cercaíio a la ínuerte en la Igl esia cíe Saít
Isidro de León, seclcspoj¡tde susvestidurasy ornamentosReales,y los scicrifica a Dio)

31.

Pm’obablctíícmite,esel episodio<leí trasiacitídc 1 ¡is reíicltmias cíe Samí Isidoro a Leotí, lo cíuíú

explica,ni ¡is c¡ tic ni migó mí otro. la reí teracla~resetícia tic esteni 01íarcacii los comini is is cíe la

A cadeíiii a. Fra una fom’mna cíe reafirtííar la í tííagemi cíe tiria moiíarquñí casicli a¡ío— leojiesa, x’ a

tía;’és de ella de la 1)ombóní ca, comiío líe rederacíe la 1 egitiní i tíad go<la. 5ami Isidoro íío solo

got
represetitaliael cémíit de la cnlt ti ma xi si ca, simio cí [te, acleírusestabactiíparetitacio —al mííemíos
sobreello no le cabíamii ngtuíia citída a la lii stomí oQraI’ia diecioclíesca—cotila realcía goda,yaque

su mad re seríahija del rey ostrogocío Teodorico.El emmtierro cíe sus despojosen Leon —y mío

227 Ejercicio dc pensado,pi tutuma,p’ara iii ectalja de priní eraci ase.Concursodc 1760. Distribución 1760 Ntadrid,

1760. En la Academiade Bellas Artes de San hernandose conseí”’anlos cuadrosrealizadosconmotivo del
concursopci AndrésGinós cíe Aguirre y LorenzoQuirós.

228 Ejercicio de pensado.escultura,para medalla de segundaclase. Concursode 17?8. Distribución... 1778.
Madrid. 1778.

229 Ejercicio de pensado,escultura,para medalla de segundaclase. Coíícurso de 1769. Distribuc’ión... 1769,
Madrid, 1769.

230 Ejercicio de pensado.escultura,para níecialla dc pí’irn era clase. Concursodc 1799. Distril,nción. .1799.
Madrid, 1799.

231 Ejercicio de pensado,escultura,pata íííedalla de píiínera clase. Concursode 1769. flisrribución... 1769,
Madrid, 1769.
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e iconografía bis fra-iris/a en la época de los Barbones

olvidemosquela iglesiaconstruidaal electoseríael paiiteoi real cíe lamomiarqulaleonesa-por

un nionaicaleonés,servíaparareafirmarla genealogíavisigóticade la monardíuíaespanola.

Al marQende los dosFernandos,serántarios los miíonarcasde la rama astur-leonés-

castellanalos tomadoscomo temapaíalos concursosde la .Xcaclemia.En dosocas¡oneslo será

Alfonso el Casto,el l)eli cosomonarcaastur.en ciertamedidael consolidadordel ntmevo reilio,

cíecluieml seeligen:

El momentodesuaccesoal trono:

El Rey Don Berinudode León, acabadade ganarunagranbatallaa los moroscercade l3ttrnos,cede
el Reynoa su SobrinoDon Alonso el Casto,bacequelos grandesle aclamenRey. le ponepor su
ilíaito lasvestidurasreales Y bm a parasil os u AHtos cíe Diacone,todo a presenciade la Reynay de
la Corte2>~2.

Y íímí sucesode í eycmiclapiaclos¡tqueniostraría, tanto lapw dad del monarca,comii() la especial

protecctomí (¡mt’ imia haciala muonaldírí(a espanola, y por endehaciala míacion porella mepresentacla.:

1’l he~ D( ti Alonso el Casto.reedificadasiintuosaiuente la ini c.sia cíe Dv edo, deseabacolocarcii
ella mu t. íuz preciosa:y condescendiendoDios a sus sanmosdeseos,le envió lina por manode
Ami ocies 1 que recibe el rey post ‘ado, y acom~afíado m~or algíiiios de tít Coite cii ci tuiSinO

Templo ~

Fmi tui ¡ sola ocasion fiQurarán, 1~clavo: tramisniisor cíe la lcgitiniidaci iiionarqtiica

vísíodt i ca, ti stomio coiiio rey cíe AstLiii assi mío comorey cíe 1 tspana.

La eleccióncíe llomí 1 ‘clavo por Rev cje España23t.

Frucia stm p¡i~~ i cipaci (Smi emí la lZcc )Iid¡ Li sta y liberali dad,

Li tO u a dc 5 etubal por el Rey cioií 1 ni cia, y etít rega de elia í or el Al eaycle cíe la fortaleza
peimítieridol e sacarlos l’i címesmu ucbles235.

Orcloño 1. (leí d¡LIC 5e niiiestm’a 5Li SC)Iiieti mi emito a la i 2les¡a:

A cliii fo, Obi 5J)O cíe. Santiago.en hábito Pontifical a xis ta del %y Don Ordoimo Pu lucro y cíe smi
Corte, por unainiqua acusaciónes expuestoa un furioso ‘foro: peroestetmanifestandoDios con

232 Ejercicio de pelisado, puí ttira, para iii erial la de segundaciase.?Qucuisode 1 7ó0. 1)1stribnrió’;... ¡793.

Madrid, 1793.
233 Ejercicio de pensado.escultura.para medalla de segundaclase. Concursode 1760. i)ístribnrzió,r..1760.

N1’tdmid, 1760.
Fiercicio de pensado. pinruma, para medalla de de primera clise. Concmuso de 1753. Re/ación de la

¡ji ru,ib;,ció;; de los ¡vendos... /753, Nl aclíi cl, 1 753. Fu la A cacleíiíia cje Bellas Art es cíe San Fernancío se
conservanlos cuadrosrealizadoscomí n,otivo del concursopor José Rufo, Jitan Ranífrez y Francisco
(. asaimova.

2 ~ Eiercicio dc repente, pintura,paramecialla cíe primeraclase. Concímisocíe 1769. L)iseril,uc¡¿a..1769. Madrid,
1 69.

345



(‘«uPu/o III

esteprodigio la inocenciadel SanmoPrelado)olvidando su ferocidadse postraa suspies. Año de
557236

Ramuíímo1. suparticípaciánen la legendanabatallatic Clavijo:

Durmiendo el Rey Don Ramiro la nocheque precedióa la batallade Clavijo, se le apareceel

Apóstol Santiago:y apretándolela mano, le confortaparala batallay le prometela victoria2~r,

Juan1, un episodio(le labatallade Aljuban-otacine mimestrala fidelidad deuno cíe losMendoza.

virtud caballerescaperoquepareceasociarseal comíluntocíe la flacion espanola:

Don PeroGotizález de Metídoza,señorde Fita y Brmitrago, viendo al Rey Don Juanci 1 en riesoo
en la batalla de Aljnb’arrota. le cedió su propio caballoparaquese librase,y el entró a morir en la
í’etrmega~

AII’omíso VI, stms relacionesconcl Cid:

Los Capitanesdel Cid Rrmi Díaz, quepresentanal Rey D. Alfonso VI. a vista de sri Cortetreinta
Moros micamen!e vestidos,treintacaballosemíjaezadosconalfanjespendientesdelos arzones,como
primicias de los despojosganadosa los Moros por el Cid, y el Rey los admitebeni2namenter9

Al fomíso VII, su cristianan1tteI’tc:

II ItuperadorDon Abuso el Séptimocayóeutferimío en el bosgrie cíe Sierraiíioreiia:iiíatídló quele
hiciesenmína ti encía<le catují aña clel’axo de una eticína . cii la cmmal mmínó clesptics dc haberle
sacramentado[)omíLían Arzobispo de1oledoú4(t.

Alfonso NI. presemíte comí u mí hedío si mí clemasíadat rascendcmicia hi stática:

a. coronacIóndel Rey Douí A lfoií so Nl. y de la Reyíía Dolía Nl aria su tuímier cii la 1 cA esia del
Monasteijodelas luid gasde Brugos24m.

AlfonsoX de qui cii seni stíam’á Su pailícip¡íc ¡dii cmi la 1)01 (tica i nternaciomml ;‘ su 1 ibemal¡ dad:

236 Ejerelci o <le pemísado. esecAli ira, para un edalla de priín era ciase. Coííciírso de 1756. 1)15tribu e¡¿u... 1 7.56.

Madrid. 1756.
‘~ Ejercicio de repente.escultura,para medalla de pnmcraclase Concursode 1756. L)istribne¡ón...1756.

Madrid, 1756.
Fijercicio de pensado,pintrn’a, paramedalladeprimeraclase. Concmusode 1793. ihsrribuc,ó,,...¡ ¡VS lacrttu,
i’93. En la Academiade BellasArtes de SanFermíandose conservanlos ejerciciosde Lríis Aiítoiíio Planesy
N larianoSalvadorMaella.

‘~ Ejercicio <le pensado,escultura,para medalla de primera clase.Concurso de 1778. L)istribución...1778,
N4adrid, 1778.

240 Ejercicio <le repemime.escultína.para ní edaliade primera clase.Concurso de 1793. Distribución... 1 793.

Madrid. 1793.
241 Ejerciciode pensado.iritítína, l)ar~i muiedalla tic primeraclase. Concmusocíe 169. Distribuc’ión.. .1769,Níaclrid,

1769. Finía Academiade BellasArtes seconservael ejerciciodeAntonio Carniccio.
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e icoizo erafía hisoricista en la época de los Barbones

Niarta Emperatrizde Cotístantinoplase presentaen Bingos al ¡ey D. Alonso el Sabioa pedirlela
terceraparte de la simia en qnetenfa ajnstadocon el Soldán de Egipto el rescatedel emperador
Balduinosu mamido; y el monarcaEspañolmandadarletodala suma242.

Pedro1, de quienseelegiráe] novelescoepisodio<leí enfrentamientocuerpoa cuerpocon su

liemiatio:

Los dosReyesde Castilla Don Henriqíiey Don Pedroluchando,y Belirán Claquinayudandoa Don

Henrique243.

Los reyes visigodos octipan el segtmnclolugar cii importancia en esta genealogía
atribuyesic

imaginana <le la monarquíaespañola—se les nipreel título de reyesdeEspaña—que
no olvidemoses,también,la de la propiaíncidt espamiola.Wamba,el masrepi~esentadlocíe los

reyesgodos,estarápresentecmi ctmatl’() ocasiones.Su forzadoaccesoal trono:

Fil Rey Waímmlía rehusandola Corotía, quep’~strados a smi.s pies le ofrecenlos Prelacios y Orancies.
hastaqrte ‘a ¡mienazáicciole¡cito cíe estos’con la espadadesnuda,leprecisaA admitirla244.

la nuestradcl bemíepídcito cli vi mio el cl la cíe su cor macíoíí.:

Al tiempo rico, a umige cy en i . Su Pecir~’ y’ 5.11qíme Qmti rzobispocíe Tol edo, al E Wau:ba la o! usia <1<
Paulo.salecíe la carezadcl Rey tmn vaporqmie se elevacomoinml)e y’ enmediode él wla abeja245:

susvi ctomiosascanipamíasmííili tares:

El rey Watuba emíancio cntró t ri umiífatí te eu Toledo, eouclíícictido prisionero en ti ti carío al conde
Pauloy demímásrebeldesde la Galia(iótica2t:

x’ su metíradacíela y idaíníblica:

El ini síu o Rey ‘Va tuba,ya írt uy anciano,ciii reQa el Cetro Coto ía y V es¡iciímrasReales a [lxi gioN’
sc idi ra al NIonastet’io cíe Pampíiega2V.

Recesvi rito cii dos,ambassobrela íííil agrosasaliday ;‘uel la al sepulcrocii supresenciay

la cíetocíasucortede Samita1 cocaclia:

242 Ejerciciocíe pemisado,pi tu tríra. paramu erIal1a cje primeraclase. Cotietirso dc 1766. Distribución. .1766,Madrid,

1 “66. Enla Academnrade BellasArtes se conservanlos ejerciciosd~ Luis Fernándezy RamónBaven
i43 Fíerciciode repente,pintura,paramedallade se~nndaclase. Coneinsode 1 .s6 Dstnbuuón.1756. Madrid,

1 56.
‘~ Ejercicio de pensado,escultura,para medalla de píjumera clase. Concnmsode 1 s4 L)istribución...1754.

Nl drid. 755,
‘“~ Ejercicio de repente,escultura,para medalla de primera clase. Coneumsod

1 1 ‘5 Distribución..,17.57.
Alídrid. 1757.

~46Fmeí’cici o de l)euisado.piritimra, parain erial la cje primeraclase. Coííc ímrso cíe 1 54 1);ccr,bru.’ión. . . ¡7.54, Machid.
1755.

24? Ejercicio de repente,escultura,para medalla de segundaclase. Concursode ¡757. í)iszribución. .1757.
Madrid. 1757.
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<auzizílo III

San Ildefonso,arzobispodeToledo, cortandoconla espadadel Rey Recesvintouna partedel velo
de SantaLeocacliaqmíe se volvía a su sepmílcrodespuésde habersemanifestadoal SantoArzobispo,

al Rey y ‘a la Corteen su día y al tiempoen quese estabacelebrandosu fiesta.Año de 660248.

SauraLeocadia,que en su Basflica de Toledose levantade el Sepulcro,y en preselíciadel Rey
Recesvinio,y otros circunstantesle dice a San Ildefonso: por ti vive la gloria de mi señora.El
SantoArzobispocortal)art.e delveio, qíme pendede la cabezade la Santa,comí utm cuchillo qíme para
esteefeemole dio el Rey249.

Otros reves QOdlO5 tíeneíí tmíía presenciamás episódica. 1 ~eovigildo, coíí una ¡una2em’m

líegatavacomo causantede las desgraciasde sulii jo Samí Hem-mííenegildo:

171 SantoPríncipede EspañaHermenegildoeh presenciacíe Recaredosu bennano.y del Rey
leovigildo su padrede ordende estey en odio de la Reliojón Católicaes despojadode sus Reales
Vestidruas,y al mismo tiempo se le viste el humilde tuagede mendigo.Año 57325¡i•

5ua lítí la, como ti iii fi cadiw de la pemí<íisumla tíasla expulsi<Smi (le 1 OS 1)1 /.antlnos:

Smti utila Rey’ cíe España a la orilla del iii ar y a la Cabeza cíe sim fi¡ercito obí ga al Patricioy’ O cíteral
cíe los Emperadoresde Otienie a que clejatído l)ara 5 ienl;ire la perunsiulase cml; at’tílíe cotí modassus
tropas. Año 624251.

Cli iii cias~’ i ¡it o, mepresemí taclo cmi ti mí stmcesobastamit e cp i sóclico x’ sin clciii asi ¡¡cia i iii po¡lamíc i a

Ii istóríca:

Tajóii, Gui spo cíe Zaragoza,líresetíraal Rey Chi,íclasx’iiuro cii síu Palaciocíe Toledo el lItio cíe los
Alorales cíe SaumGregoulo Papa,que habfa copiadoprocigiosainenteenRoma252.

En’ i gio, sim accesoal ¡monocomíío stícesordel re’’ Waníba:

El . . . Rey’ Wanmba, ya muy aneiaiío, cuí í reca el CetroCo ‘oua x” \‘ esíi chirasRealesa Frv gi o, y se
retira al Nl otuastetio dc Patapliega253.

1ns RevesCatólicos tomnaclos a¡ siadaíííemí te somí, j tinto con Eemiíanclo III, los uit )li am-cas

mimas represetitaclos.Coní¡ en¡ava a exlemíderscla i iíaQemí de estosmiiomíaicascomito creadoresdc

la uni dadmiaci onal Sc destacan:

Su matnmiionío,símbolocíe la unidad<le los dosreimios:

248 f)istribueión...1757, Madrid. 1757.
249 Ejercicio cíe pemísado.escultura,para medalla de prinmera clase, Concursocte 1757. Distribución...1757.

Madrid, 1757.
250 Ejercicio (le pensado,í’ míura, para medalla de segundaclase. Conecuso de 1756. Distribución... 1756.

Níadrid, 1756.
251 Ejerciciode pensado,pintura,paramedallacíe primeraclase. Concrusode 1756. Distribuc’ión...1756.Niadrid,

1756.
252 Ejercicio de Itensado, eseultrira, para medalla (le segrinda clase. Concurso cte 1760. Distribución...1760.

Macltid, 1760.
253 E iercicio <le reperite, escuímiura, para mn edlalla de segíltídla clase. Concurso de 1757. Distribución... ¡757.

Niadrid, 1757.
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Arte e ieoflo?ro1w bis> uncís/a en la época <le los Borbones

El Rey Don EnriqueIV, conducea su bermuanala PmineesaDoña Isabelpor lascallesde Segoviaa
caballo,llevandoel Rey las tiendas,ya laspuertasdel Palaciola recibeel PríncipeDon Fernando

de Aragón. su Esposo254.

La culminaciónde la unidadpeninsularconla conquistacíe Granada:

Los ReyesCatólicosDon Femandoy Doña Isabelrecibena los Embajadores,queel Rey de Fezles
envíacon un mico presentede caballos,jaeces,telas,y otrascos~spara solicitar su amistady bimena
correspondencia,quedichossoberanosadmitieron,con tal quenc socorrieseal Reyde Granada255:

Los ReyesCatólicos,queentranmmiímnfantesen Granada.despuésde aquellagloujosaconquista2Sb,

Y, algoque resultaespecialmemitellamativo porsu vigencia posterior,ya en el siglo XIX, la

iniagen cíe tina monarquíarespetttosacon las tradicioncs dleniocr¡íticas cíe los diferentes

tcm’rm t oíi05 (le la c<)i’OIi a:

El acto en que los Señoresde Vizcaya, seguiD an Li qtí ísiína eosííímbre. iii ral latm los fui eros ~‘

privilegios de la Provincia,y la maneraen que los Vizcañuosmecibenpor su Rey y Señor a Don
Fema,mdoel Católico debajodel ‘árbol de Genuica:se presenan arruadoscon lanzas,dardosy
machetes.sim vestidounau’opa abierta por los lados. 25?

Los Etíiperadom’esromamu)5 “espanoles’ somí consideiaclos, c míío va se lía visto al hallar

dcl programadel padreSariii ¡ emito pamael Palacio Real, cotu o los mu dad orescíe la amomiardlttia

espanola.cuyalegiti mííidad habríapasado.a tma;’¿s cíe Galy. Placídía y A tau 1 fo a los niotiaí’cas

visigodos. ~‘ cíe éstos,a travésde Pelayo,a la íííomíarquiacastellano—leonesa.El pagaííis¡íi< cíe

estosniomíarcas,en tina mí aci<Smi <íue sc cíeIi míe, conio se “ era en suniomiicnto, conio> tui a nacíon

cii stmamia, explicael hechodecíue cíe los cuatroemnperacl<>rcsnaturales cíelaHispamíiaromanasea

solo Teodosio,emperadorcristi amio. el que aparezcac< )Iii o tenía en los coticursos<le la

A cadeníía, tiestacán<lose, ¡ a prt)tcecí<Sn di;’ ¡ na , tui> astimit> icútii’i’ei> le CI> la julia ~ Iii ería <le los

iiíonarcas españoles,:

Dutin leudoel Einpet’a
1lor Teodosioen rinaHem’mn ta . clespmíésde taberpadecícío en el díaantecedemute

uíía deirota, se le aparecenarruadosa caballo SanJuanEvargelistay San Felipe Apostol, y le
exhortanala Batalla, queganócl día siguientecontraEugenioy Arbogaste.Año 394258:

su obedienciaa la igl esia:

254 Ejercicio de peímsado.pintura, para medalla de segundaclase. Conciuso de 1769. Distribución.. 1769,
Níaclrid, 1769.

255 Ejerciciode pensado,piutmira. paramedalladeprimeraclase. Concursode 1790, Distribución.../790. Madrid,
l”’90. En la Academiade Bellas Artesde San Fernandose cotmser’anlos ejerciciosde Antonio Rodríguezy
\ mcentel~ópez.

~ Fjercicio de pensado,escultura,para medalla de pmimera clase Concursode 1784. Distribución... 1784,
NI drícl, 1784.

1 Ejercicio cíe pensado,esculmímra, para umeclalla cíe primei’a clase Conctmrso de 1793. Di.ctril,ución,.1793.
Mtdrid, 1793.

“ ~ Fjerci ci o de pensado, pinr tira, para mueclalla de segímmuda clase. C ouícímrso de 1 754. Distribución... 1754,
Madrid, 1755.
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Capítulo III

El EmperadorTeodosioespañolva a entraren el templo de Milán, se lo impide smi Arzobispo San
Ambrosioa vista de toda la Corte, hastaquehiciesepenitenciapor el esmuagoejecutadode su orden
enTesalónica,y el Emperadorse mesignay le obedecereligiosamente.Año de 390259:

y stms éxitosmilitares:

1Tn Sármatarepresentandosu Nación, rendidaslasarmaspide la paz al joven EspañolTeodosio,
Getmeralentoncesdelos romanos260.

EsteUltimo el tiníco cíelos temaspropuestossobreTeodosiosmnrelereticiascnstiarías.

(¡líO (le los monarcas(le la Casadc Austria, Carlos V, fi gura entre los temas

propuestospar~ílos comicum’sosde laAcaclemiiia,y cmi unasola ocasiomí:

Jmmaií Sebastiánde El eatio, (le vuiel ta del pm’i uner vi age al rededordel ínuuuído, preseita a Caríos
Quinto en Valladolid los indios Nialucos, los Cafres,y la canela,clavo y nuezmoseatía qlíe haÑa
conducidoen su naveVicíoria2<~í.

letal lotal Priuuiera Prituera Tomal Seguu¡í~la
lhim,íeu’a Clase Clase Segunda Clase
Clase Pensado Repemíte Clase Peuísaclo

5 comíiida
Clase

Repeuume

í’h’eseuueia cíe los tu ouíaicas

‘*Reyesii~edieva1es

62 45 52 50 15

29 29 30 77 25 13 11

**Ft.uiandlo iii

*Reyesvisigodos

10 5 3

11 14 16 9

9 1” 4 7

— 9 0

~Rexes Caiólicos

Cii stiauuismo

Actividad bélica

(u lO 0 1 ti O

41 41 33 64 41 41 11

39 29 23 45 52 45 18

liadíción impei’mal 9 9 0

Cuadrou> 8. Los tascoscolectivosde masÑecuíeííteaparieióuienlos temasde los couucuirsosdela Academia.
lascifrasindicanporcentajes%) sobreel total de obrasdetemaesp~íiiol. Se consicloaníbñcameníeaquellos

gum~uosqume sumporiemí mu ás dcl 5% del total.

* los teínasdeestegrtupo estánincluidos cmi el depresenciade los uuuouiateas.

259 Ejercíci o (le peusado, escumítímra, ~uau’a unedalía cíe segenda clase. Concurso de 1756. Dist;’ibucicii;.. /756.

NIaclnd 1 tiÓ
260 Ejemeucio d~ pensado,escuirura.paramedalla de pm’imera clase. Concursode 1757. Distribución...1757.

Níadnd 1 ti
261 Ej~ mcm cío ch j~C lisado, piní una, para ni edalia dc segnuda cíasc. Concursocíe 1 ~‘05 Distribución... 1805.

Níacírící 1 SOti
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Arte e iconocrofía líisjoricisla en la época de los Barbones

** Los teínasde estegnmpo estánincluidos en el Reyesmedievales.

2.2.2.2.UNA NACIÓN CRISTIANA.

El caráctercm’mstiano de la naciónespañolaes, 51 líos atenemosa los temasde los

comiclírsoscíela Academia(vercuadron0 8), el rasgoquepíimeroy comí másnitidezc(>mii¡eiizaa

deñnimeconio característicocíeEspafíay lo español.Ya sehizo referenciaenla introducciónal

l migarque la religión ha podido teumercomo anlecedenteini nedíatode la i dentídacínacional y

tambiemí(le COfliO esteesva tímí element<)básicocmi la épocale l<)s Atmstnas,en la quecatólicoy

espamíol aparecemícasi comotéiiííítios simioninios. El si olo XVIII mantieneesta iclentifi cacidn,

íííostra¡ído umí pasa<lo nacíomíal CII el que. o bien la t utcia d vi mía sobre la míací<Smi, repiesenlacia

poi los m’eycs seejercetic foníia comitinuada;o bi cmi lapiedací y reí ¡ giosicladcte los españoles.
reí)tesemitadlostamiiliiémí gemietaliiieííte por los reves,Figuracomotui rasgoreciíiTemite.

1 a especialtutela cíeDios a la míacíOil cspafu)l a se miiwtstma cmi lacoíit nitía i titen cii ci<>ii de

sardosy átigeles cmi la actividadpolítica cíe los monarcas.Fi m esteset-didola historiaííacionales

umía comít i mínaciomí(le la lii stor¡a sagrada,comí el puebloespamiol comopumebío elegído. Proteccion

quecomienzaconcl único emperadorromano“espanol’’ c¡t;tiano, leodosio,:

Dínníi enclo el EuíuperaciorTeodosiocii rmíía Hernmita, despuésde Ii aberpadecidocii el cha aíítececleíííe
una deí’rota, se le aparecenaunadosa caballo San JuanEX’an2elistax San Felipe Apostol. y le
exliom’tan a la Batalla, queganóel <ifa siguientecontra Eugenio~ ArbogasteAño 394262

Paraprosegtú r comí los reyescíe España— tít ¡1 ¡ ¡amicío estetémiííi mío eií cl seíítido <leí sigío

XVIII— posteilores.FermíancloIII, el de másfrecuenteapariA dii. favorecido simí cluiclapor serel

unícoí’cv Saulocíe todala~encalogíareal es¡)aliola:

Fi Rey cíe Fispaña. San F< i ita mido teniendo sitiada a Sevilla, cii tra sí tu ser vi sto de los moros.
gítiado porumm ángelhasta1 mnezqrntadondeestabala imagende Nrmestra Señorade la A ntigrma, en
cuyapresenciahizo oracuxn Ant. 1248263:

Sa u Isidoro Arzobispo d< Stx ilí u se aparecea SanFerjíaido y’ le exoii a a la concpiista cíe aqrmell a
ciíídad2b4:

San Isidoro Arzobispo ck Sex lía se aparecea SanFeríuauícío,ocupadocoum sustropasenel cercocíe
aqmmellaCimídad, animándolea so eonqiuisma265.

262 Ejercicio de pensacío, íunt ímra , para unedalla cíe segítuida clase. C otmcuírso de 1 754 Di srribnción. . . 1754,

Nfadíid, 1755.
263 Distribución .1757, Níadrid, 1 5
26>1 Ejercicio de repente,pimitiun, paramedallade segundaclase.Couíeusode 1760 Disíribuc’iónI760. Níacluicí,

1260.
265 Ejercicio dc pensado.pintura, para medalla de segundaclase. Concruso de 1784. Distribnción...1784,

Nlacíí’id, 1784.
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CanPufo III

Perotío sólo, taiííhiénRamiro 1:

Dumrmiendoel Rey Don Ramiro la nocheque precedióa la batalla de Clavijo, se le apareceel
Apóstol Santiago:y apretándolela mano, le conforto parala batallay le prometela victoria2ñ6

y Alfonso el Casto:

El Rey Don Alonso el Casto,reedificadasuntuosamentela iglesia de Oviedo,deseabacolocaren
ella una Cruz preciosa;y condescendiendoDios a sussantosdeseos,le envié una por manode
Angeles. la quue recibe eí rey postrado, y acompañadopor algunosde sim Corte en el muismo
Templo267.

Fmi tinas1xc¡isocasiomíes, la proteccióncli vímia a lanación españolaseniostrarfaal níaí-geií

cíe1 <)S nionarcas:

171 \Iaesíredela Ordende SatimiagoDoii PelayPérezCorreacii la Batalla pie dio a los Nl ti ros enla
falda de Siem’m’a Niorena, llevándoloscíe vencida,viendo qite estaba§aíaponct’seel Sol, 5’ qíme entrada
la noche,fe nialosrarfala victoí’i a exclamóa nuestraseñora,diciemudo SANTA MA Rl, DETEN
TU DíA. A cuyasuplica siguió el milagro cíe parauseel Sol: y a su luz consmguuoel Maestreuna
conmpietav,ctorma2bS.

Episocí¡ o cuyasi mííil ¡1 Ml ci íí el protagoiiizaclo por Josuécmi cl A míti guo Testamiiemito, plamiteatic

Fornía mii tmy cl¡mra el probíemila cíe la Ii ¡ stor¡aprofanaci>iiio comíti nuaci(Su cíe la lii sioíia saQt’a(la. al

c~ue se lía hedío reFeí’emíci a amiteiiormííeííte.

Ja mcl ¡ o os¡dad cíe los espamioles es ptmestade mii ¡miii Fi esto cii umía serme cíe sucesos

hi¡stoncos.protagoíií¡adosgemiemalíííe¡íteporlos mí-momiarcas,en loscíne semostraríaestecarácter

cmistiamio dc 1 osespamioles a 1<> largo del ti emiípo. Clii ¡idas;’ imito:

Taj<Síu, (flíispo cte Za ‘a goza. presetítaal Rey Chindasvitito cii sim Palaciocíe Toledoel 1 ¡ bro cíe 1~os
Nl oí al cs <1< Sauu GregorioPapa.quehabíacopiaclo prodiLiosamenteen Rouna?69.

Fi rey Bemiííudotic IríSn:

FI Rey’ Don Berinticlo de león, acabadacíe gatuarlitio grau líamalla a los iuioíos cercacíe Bumrgos,cede
el Reynoa su Sobm’ino Don Alonso el Casto,hacequelos gíatídesle aclamenRey, le ponepor su
milano lasvestidimías u-calesy tomua patasi los bábilos cíe í)iacouuo,todo a pueseticiadela ReyruaY de
la Coite2’0.

266 Ejercici o de repente.escid íumra, para iii edalla de segiuticia clase Coulcímuso de 1766. Disgribnr’ió,,... /766,

Madrid 1.66
~ Ejcmcicmode pensado.escultura,para medalla de secundacíase.Concursodc 1793 Distribución. 1793.

NIadnd 1 93
268 Ejc ¡LtdO k pensado.esenlrina,para medallade segrtrídaclase.Concursode 175n. Distri bución,..]756.

Mach md 1 56
269Ej cicicio dt. pensado,escultura,para medalla de segundaclase.Concursode 1760 Distribución...1760

Madnd 1 60
270 E

1ercmcío tic pemisado.pintmira . para medalla de scmgiimida Cía SC Concursode 1760 Di s<ribucion . ¡760.

NIaclud 1 60
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e iconografía historicista en la época de los Borbo¡¡es

Fernando1:

El Rey de Castilla Don Ferimandoel Primero,sintiéndosecercan)a la mnuerte en la Iglesiade San
Isidro de León se despojadc susvestidurasy omnamentosReales y los sacrificaa Dios221:

Habiéndoseencontradoel cuerpode SanIsidoro Arzobispode Sevilla, por revelacióndel mismo
Santoal obispoAlvito, mandóDon Fernando1 llevarlo a León; y avisadoel Rey de quellegabaya
cercade la ciudad, salió a recibir la santaReliquia, acompañadade sushijos, del Clero, y de mu
nsmmerosopueblo: siendotanta la devocióndcl Rey, queel misrio, y sushijos descalzostomaron
las andassobresushombrosy lasllevaronhastaentrarenla Igle:dade SanJuan de León. Mariana,

historia cíe España.tora. 1. lib. 9, cap. 3. impresiónde Ibarra272.

AlfonsoVII:

El EmperadorDon Alonso el Séptimocayóenfenuoen el bosquede SielTamoremía:mandó qume le
hiciesenuna tienda de carripañadebaxode una encina, en Fi elia) murió despuésdc haberle
sacramentadoDon JuanArzobispodeToledo2’3.

PeinandoIII:

Sn Fet’n cío, Rey’ cíe España, no adit. ite los NasOssagradosqume cii mioinbrc del clero del Reycío le

presentamino de sus obisposenel cerco de ~

5. Fertuanclo,Rey cíe España,estaíí<lo pararecibir el \¡ia ti co cíe rnaíio del A r’zobi srio cíe 5 cviii a D.
Ramón, al entrar eí coponpor la puertacíe í ‘a sala,sal tu cíe la emma: y puestocíe mcli lías en tierra
conunasogaal cuello, y la cm-u? delantecomoreopecador,pide Dios perdónde srms uil

1,as
2’5.

Y Cailos III:

Representar‘al Rey uíuesmro Señor.menieimclo cii su Real nombrex cii el cíe el Smciuuo l~oímtífi ceparael
haí tismo al Infante, a vista cíe laspmincipalespersonascíe la Com te2 ~.

Tarm biérm sc podría i ud tú r cntre los iíionarcasespañolesa San Herriierme~i1cío, a la tez

prímicipe ¡cal y ni~irti r crístiamio. del qrme se resalta s¡emíipre la Iiniíe’za cíe sim fe:

Fi Saííto Prííueipe <le Fispaña 1-1eríneutegi Ido eím preseiucia cíe su Esposa1íugrincli s abjurau cío el
Arrianismo recibe el santo Sacramentodc la Confirmuaciónde mano de su tío San Leandro
Arzobispode Sevilla2’’:

271 Ej
- ercicio de l)emisacio, escitltimra. para medalla de pu’imíí era clase Comícimuso cíe 1769. DI.<tribnción. .1769.

Madrid, 1769.
222 Ejercicio de pensado,escultura,para medalla de primera clase.Concurso de 1799 Distribución.. 1799.

Nhdrid, 1799,
“‘~ Ejercicio de repente,escultura,para medalla de primera clase, Concursode 1793. Discribución...1793.

Mídrid, 1793
Ejercicio (le repente,pintura,paramedallade segmítidaclase Concin-sode 1757. Distribución.. ¡757. Madrid.

1 ‘ti?.

~ Eiercicio de pensado,pintura. paríí medalla de segundacíase. Concursodc 1805 Distribución.. 1805,
Nl idrid, 1805

~ ‘<~ IÁercicio dc pensado,escultura,paramedalla de primera clase Concursodc 1772. Distribucié,í..1772.
Madrid, 1772.

277 Ejercicio de pensado,escultura,para medalla de segundaclase. Concursode 1756. Distribución. /756.
Níadrid. 1756.
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(‘auPido III

El SantoPríncipe de Españalíennenegildoen presenciade Recaredosu hermano,y del Rey
Leovigildo su padiede ordende estey en odio de la Religión Católicaes despojadode susReales
Vestidurasy al mismotiempo se le viste el humilde tragede mendigo.Año 578278:

SanHemienegildo,Rey de España,es deoolladoenla cárcelen odio dela religióiu católicade orden
de su padreLeovigildo279.

El mismocarácterejemphificadortienela vidacíe santosespañoles.

Santa1 rocadia:

LlevadaSantaLeocachaanteDaciano la mandaazotar280,

Los santosJustoy Pastor:

El martirio de los Sauit os mii líos Ji ísm o y Pastoren Alcalá a vista del Tiramio, acoímu
1uauíado de srm Corte

281.

Y SanLaureano:

Persi numi eticlo Toti la, Rey’ cte los Ostrogodos, a San Lamireano,Obispo Ni etroliol ita no cíe Sevilla
envíaensu seguimientotmnos soldadosparaquele quitasenla x’ida: y habiéndolealcanzadocercade
Ntmursella. lo degollaron282.

Es tamiibiémí frecuenteqtme se míitmestreel somiiel¡miii emito del p<)dler ¡bol ti co al ¡el igl osocomo

un rasgocam’acterist¡ CO dc lanacidmí espamiola reflejo. ~tmi¡Lis, (le la hcgemiiomila cclesiást¡ca en la

el abomac dii del cli sctmrso i cleolog i co del 7<VIII espafíol . Dos somí los lemíías propuestoscític

reniitemi expresamííentca estalectrmra:

A dimifo, Obispo <le Satu miago, cii It álmi mo Potít ifical a vista cíe1 Rey’ Don Orcioño Pr, lucro y cíe sim
Corte,por una iniqua acusaciónes expuestoa un furioso Toro: peroestetnmanifesíandoDios con
esteprodigio í a i tu occneia dei 5 amulo Pielado)olvi damudosíu terociciad se postraa síus pies A ño de

El Emperaclor Ieodosio espanoly ‘a a etuí rar en el. templo cíe Nlili m, se lo impide su ArzobispoSari
Ambrosioa vista de mod:t la Corte, hastaquehicieseperiltenciaporel estragoejecutadode su orden
enTesalónica,y el limíerador seresignay le obedecereligiosmírnenteAño de390284.

278 Ejercicio de pemusacio.pi rítutra, pararuedalía cíe primeraclase Concxmrsode 1754 ¡Di ~yribnción 1754,Maclrid,

1755.
279 Ejercicio de repente.pintura,paramedallade pi’imnera clase Comicmíi’so de 1757 Disu’ibucicin...1757 Madrid,

1757.
280 Ejercicio de pensado,escultura,paramedalla de segundaclase. Concursode 1763. L)isu’ibucióu.., 1763.

Madrid, 1763.
281 Ejercicio de pensado,escultura,para medallade primera clase. Couteursode 1766. Distribución...1766.

Niaclrid, 1766.
282 Ejcrcicio dc ííemusado, pitil ura , para uncdalía de segnuda clase Comucuírs~ tlú 1 793 Di stribn rió,; . . /793.

Madnd 1 9~
283 Ej emcmeío de íensado,escríltura, para niedalia de pmimeraclase. Concursode 1756 Dis¡ribución..1756

Machid 1 =(
284 Ejcmcmcmo d pensado,eicultmíra, para medalla dc segundaclase, Concursode 175~. Distribución..1756.

Níadud l~sñ
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e icen ogrofía bis~oricista en la época de los Berbenes

Otrasvecesel cam-áctercristiamioaparecede forma m~s anecddtica,mostí-andoepisodios

milagrososocuri-idosa miembrosde lanacidmíespafiola:

Probo y Nantipe su mujer Españoles.habiendohospedado~n su casa al apóstol San Pablo,
aparecenen su rostí-oestaspalabrascotm lenasde oí’o: PablopredicadordeChristo,y arrodillándose
a suspiesle 1)idenles enseñeel caminode la vida

285;

Satm Ildefonso arzobispode Toledo,cortandocon la espadadel Rey Recesviuítoummma partedel velo
de SantaLeocacliaque se volvía a su sepulcrodespuésde haber::emanifestadoal SantoArzobispo,
al Rey y a la Corteen sudía y al tiempoen qmue seestabacelebuandosu fiesta.Año de660286.

Al tiempoque Quirico, arzobispode Toledo,umílge al Rey XVaii,lma en la iglesia de Síu Petisoy Smi
Pablo,salede la cavezadelRey mm vaporquese elevacomonultey enmedio de él luía

1 a \‘ir5etm Sautísuna asistidade los Angelesaparecea SanlId tfonso en su iglesia cíe Toledo y le

ponela casulla288:

Saímta ieocaclia, qríe cii sil Hasi’lic a cíe Toledo se leva ita de el 5epmílcro, y en presenciacíe1 Rey,
Recesviiuío,y otros circunstantesle dice a San Ildefonso.’ por ti vive la gloria de n.u Señora. El
Samíto Arzobispocortal)artedel velo. qíme pendecíe la cabeza dlím la Samíta,con límí cuiebilío que para
esteefectole dio el Rey289

Comuiemítamioapartemerecela píesemictaetilos comictirsoscte la ¿\ caclenijacíe <l<>s episodios

iii stdrícos relemid » ~xl~ ol Sant¡ agoy sua-el acidii coy España,uno solíre la 11 e2adla<le su

cadáverGalic¡a:

Al repasarel Pmucutecíe! Rio Tambre los nuevedi seiptilos de Satítia go (que habíancoíiduicido el
Címerpo <leí gloriosoApóstol á Galicia) el goberímaciory naiurmílts del País armadoslos persiguen.

liuploran el au’xili o divino : se rompee! Puente,y cacii precipitmdos al Rio los Idolatras290:

y otro sobiecl mííil agrosoclcscubriniientode sutumba:

Teodo iii lo Chispo cíe 1 ‘a aCoinpati acío cícl Saitto Eníu it año M y’ o. y guillas persoiuaspiadosas,~le
noche,pero iluuminadocon lucescelesmiales,desmonmaun bosque,descubreuna pequeñaermita,y
en ella el Ciieipo del Glotioso Apóstol Santiago Año de g

082Stl

285 Ejercici o tic repemíte, pi mit ma, ~)arameclaila cje piimera clase. Couícímrsodc 1 754. Biscríburh
4n...1754, NIadrid,

1755.
286 Disiribución...1757. Madrid, 1757.
287 Ejercicio de pensado,pintura.paramedallade primeraclase.Concursodc 757. Disrribución..,1757?Madrid,

1757.
288 Ejercicio cíe tepente,pintrna,paraniedialla de primeraclase Concursode 1760. Disíribución...1760.Madrid,

1760.
289 Ejerciciode pensado.pintura,paramedallade primeraclase. Concrusode 1790. Distribución., .1790,Madrid,

1790.
290 Ejercicio <le pensado,escidi tcra, l)ara medalla dIc mi muera clase Comícíírso de 1763. Distribución... 1763.

NIadrid, 1763.
291 Ejereicio de pensado.escultura,para medalladc segundaclase Concunsode 1757. Distribución 1757.

Nladíid, 1757,
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CapPulo III

Episodios que segufan reafimíando,y reforzando, la iínagemi de uíia especial relación

Samítiago/España.litiO (lelos mitos fundacionalescíe lanacionalidadespañola.

2.2.2.3.UNA NACIÓN GUEP~RER\Y BELICOSA.

I~a imagencíe la líistotia españolaqueclibrtjan los temas(le los c<~micursosdc la Academia

esla cíe unanacióncuyaactividadbásicaalo largo del tiempohabrías¡clo lamilitar. Lahistoria

míacionalqtmedareducidaa unasucesiólíiííimíternínípiclacíe conflictosbélicosen los queel ser

espanolhabría m<)stradlo lo mejor cíe sí mísino: cl valor, el anior a la i nclependeíicia. la

capacidadcíe sacrmIici<) hastallegar a la a¡mtoí mímííol¡mcl dii, etc,

EstahcgcíiíomiiLi (le las activicladesbélicascmx cl iiiiagumiail<) ííaci<)nal (ver eimadmo mt 8) hay

v’~ relacionada,si mí d¡tcta,conla ¡ niportaiicia quela activ idlLRt miii] itar clesemíípeñacii losorígenes
dcl Estadoconío lorma cíe orgLíí ii/ación política. Comíío \‘a sevio cii 1 LI 1 mil rocluccidmi, el Estado

estú ¡íd i solub 1 cinetite ¡mu ¡ tic> cmi sus orígelies a la Lic! í vichací tuilitar: cl híLíder 1 Li gtierra es su

actívi <Liii basícay fundLímííemítal.Imícíríso seííodlría afirmar.cotiío tLíiiibien sevio cii sim miiomiiemito.

c~tme el ciesarrolío dc 1LI demit i dad ííacimíal escli grLlmi l)arte restíllacio (le las neces¡ daclesiii ¡litares

cíe 1 osT:staclos.Estos¡guilíca círme Lutii cmi tmn siglo no especialiiiente belicosocoiiio el XVIII las

Lic! i vi <hachesbeli cas, el hiLicer y prepararla guerra,sigLímí s¡endo la actiy ¡diLuí fumiclatiiemital cíe

cualcíui er Estadoy cute la mii ayor pLirte de s¡s rec tirsos ecomí )iíi meos.del limesLi~ti esto estatal.

seanempícaclosen gListos mili tares.Ilmía historíatiacionalquemiiostraseel caracterbelicosocíe

la mí aciótí estarla legit i mamudo las acti vi clachesbel i cas cíe! EstLIdIO cít¡c SC LicO fli( cIaría a 1 LIS

endeticíLis ti alurales cíe aqíteilLI.

Hay ol ¡‘o factor cíe tío ni emior i tuportamicía en estapieIereíícmLI >r 1 osasLi ¡it os ini i cos.El

Líluí Cii to, caracterLI co e tui o Ii st co, spectLI chor LI tOtui ¡mremífremí i el góni ch epísodi i <)rt ohil i gLí al e

partido,a i chetutificarsecomí umio tic los coíítemídie¡ítes.1<) dliiC en ¡ji ti mmi ¡ mistaticiLí suponegenerar
¡¡mí i’ inculo cíe sol¡dan dad con tímio che los grupos cjtic pLirti cípami cmi la cotíti cmida, creLir

sentímiiiemiloscíe perteneiiciay cte exclusiómu.Funciómí que. cíe forma ¡itualizaclax’ simbólica.

cuiíiplcn cii la actualidadlos enfí-entamicíílosdeportivos,cttyLl importanciacii la gemíeraciónde

sentimiiientosde petienemiciagnmpal es másque eviclemíte. En cl caso cíe los temíías propuestos

paral<)s concursoscíe la , caclemniaestesentinijemíto cíe íícrtcmue¡ícíase ve facilitado por la
atrmbtícíomi cxiii icíta del adjetivo espa¡íolLI tímio cíe los imídi vi cIrios o bandoscomítemídiemutes—del

éxito cíetal sistemanoscía ideael hechocíe cíuc hoynospare~.cLt<)liv mo c<)tistdlcrar“espatioles a

los tiutnLuitinos y tío a los roniamios,lo cítie desdela Idoica estrictamente1v stoíico—ctIltltrLIl est

cuandomííemíosdiscutible— y la atíibucion LI esel)andhodc unasermede y LIbres posítu vos,i’alor,
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generosidad,espíritude sacrificio...Cualquierepisodiobélico en el quehubiesepautici~íadotui

españolsirvepataestosobjetivos:

La heroicaluchadelos numantinosfrentea las legionesromLtnas292:

Seipión acompañadode dos soldadosadmiradoa vista de la mogueraen que se abrasaronlos

Numantinos293’

Reprobadasporel SenadoRomanolaspacesquesu Cónsímí Ga¡o1-lostilio Mancino hizo conlos
de Numanciapara salvarsu Ejército, Publio Lucio Enrio su sucesorlo entregadesnudoy atado:
perolos N,mmantinosllenos de generosidady compasiónumo le admiten, cierranlas puertasde su
Ciudad, y se disponena sufrir el sido. Se convinohabíade esculpirseestesucesoen un planode
barrodecinco cuartasdeanchoy tres de alto9!

El 5 eímaclo Romanoenvió á la EspañaCiterior parahacerla guícíra a Numatuciaal Cónsrmi P. l7rn’io
Filón, mandándoleentregasesolemnenmentea los numantinosal Cóíusrml C. Hostilio Mancino.por
haberhechocon aquellosumia paz vergonzosa,y sim, ordenesdel Semiado.EjecuitoloFudo,poniendo
a Nlaíícino jímnto a laspuertasdela Ciudad desnudoencarnes,y tadaslasmanosatrás:espectáculo
que ftme muy doloroso á los nmismosromanos,y a los nuinaitinos. dluienes no dmsieron smn
embargorecibirle. Florián de Ocarupo.Crónicade España.mom. 2, lib, 8. cap.6.295:

A cosaclos crííelmeííme los Nírínaiim i tíos de la hambre, y hab idudo es frusíradio todos los iii ecliosqume
toinau’on para salvarse:por couícltmsióru, l)erdidla tocía la espeiaxuza cíe u-emecli o, se determniruaron a
acoraeter uímía muemn oiabie luazaúa, esto es, que se nl atarotí á sí 5’ á t ocIos los suyos.miii os con
ponzoña,y otrosmuetreudoselas espadaspor el cuerpo:algunos’ eleat’onen desafiotinos con otros
con igítal fortuna del vencedory vencido: pues en uuía misitía hogueraque para esto tenman
encetidida.echabanal qrme eramníerto, y luegotras¿Ile seguíael quele qímitaba la vidia29t5

~ ~ dic “espanoles cmi las s4tIemTasdle lZomna:

Iii .8 átinata representarudo su Naci<Síu, rendíidas las artuaspi cíe a paz al joven EspañolTeodosio,
Generalentoncesdelos romanos29’:

292 Episodio qíme. cuí muía de lasobiasdramuuálicasqute sobreél seescritemí cii el si gí o XVIII, Numanciadestruida

de López de Ayala, darálugarunaatimmaciónexplícitasobrecomoel espíritubelicosoes algo consubstancial
al ser español:“Escuchadmis razone: Fue ley cierta,! como sabéis, icie uso establecido!en toda nuestra
España.desdeCádiz,’ del alto Calpe al Pirineo frio.! costumb’e que aun observana este tiempo! los
iticiotuables cáiltabios. amigos! cíe cotiseivarlas ley-es cje su p¿íiiia,! quecmmanclooor eciadno es pernmimido! el
uso lasarmasa los - ‘,s,!se reci erainsufrible,! siendode vieje p piten de empinadosriscos]La vida sin guerra
cutre todosdogma establecido!de qime sólo por cammsa dela guerra!el vivir dc los diosesrecibbnos.!Estafume
ley universalde España”(LÓPEZ DE AYALA, 1., La numanciadcstruidn,o. cii., p. 921

293 Ejercicio de repente,escultura,paramedalla de primera clase Concnrsodc 1754 Disrribución 1754,
Madrid. 1755.

294 Ejercicio de pensado.escultura,para medalla de primera clase.Concurso de 1760. Distribución...1760.
N>ladri cl, 1 7&0.

295 Ejercicio de pensado.pirttru’a, pal-a medalla de segundaclase. Conectesodc 1799. Distr-ibuczióu../799.
NIadrid, 1799.

296 Ejercicio de pcuisado,pimumímia,paraunedallade primcí’a clase Concursode 1802 Disrribuciór,... 1802. Madrid,
1802. Enla Academiade Bellas Artes de SauFerumandosc conservael cuadro ganadordel concurso,obradc
Ribera.

297 Ejercicio derepente,pintura,pat-amedalla(le segundaclase, Concursode 1754. Disrribuc¡ón.,1754. NIadrid,
1 ‘755
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Julio MansuetoEspañol,herido de muerteen la batalla de Cremonapor su hijo. secílíazdel partido
contrario,al ir a despojarlese conocenmutuamente298;

Dín-muiendoel EmperadorTeodosioenujía Herníita,despuésdehaberpadecidoenel día atutecedente
una derrota, se le aparecenarmadosa caballo San JuanEvangelistay San Eclipe Apostol, y le
exhortanala Batalla,queganóel día sigítiemutecontraEugúmúoy Arbogaste.Año 394299

Las campañasínilitares de los revesvisi2odos:

El rey Waiuba quandoentró tíirmfante en Toledo, coííduíciendoprisioneroen un caí-ro al coumde
Pauloy demásrebeldesde la Galia Gótica300:

Suintila Rey de Españaa la orilla delmar y a la Cabezade su Ejercito obliga al Patricioy Cuencual
delos Emperadoresde Orientea quedejandoparasiempm’ela penínsulase embarquecon todassus
tropas. Año 624301

Temaestetílt mino doblememíteitíteresamíteemí la muíedidLí cmi c~tme, mío sólo hacerefem’emiciLI LI al

espíritu bt=licoso cíe los “espanoles.si mío cine Lidemilas es tilia <le las RILÍS precocesrel’cremíc¡as

íconogralicasemí pi flUí ma a la tdííi (lLící míacíomal, tui asumito ~~ucse¡Li priori t ami o cmi el S121(i XIX

Lití nqtme. uISLí extrafia. 1 LI ~imuttíra de lii 5 tonadccimii oliomí ¡ ca mí IlmucLí retoma‘Li esteIi echo lii stónco

comuí<uelcmííemii O dic la tílí ¡ dlLtdl ti LIci omual

1 ~as1 imclias tuiechíevales,tamitoemítm’epríncíp~ cristiamuos:

los dios Reyescíe Cast i 11 a Dotu Hetu í’i qí te y Don Bedl-o 1 umehaid o - E cli rá u Cl aqulítí ayu idatic!o a Domí

lleumi qtme-~02:

El Coudc Fermiáu 6<‘tu zil ez- á visía cíe sil Exérei mo vi ctoíi oso cuí treLa cl cadávercíe] Cotuclecíe Tolosa

á los Gelescje lasTropasvencicíascíe estepríncipe303:

Dotí PeroConzále/ (le Nlencloza, señorde Fita y II iii traLo, vi endIo al Rey Bou 1 umauí el 1 etí ri esgo
emí la batallade A l uilíairo la, le cedió scm propio cabal!o muara quese librase, y el entro a monr enla

refriega 304; y -- Rrmy Efaz cíe Gaoíia Capitány ciímdaclamuo de Lo groño, aymicladocíe solo dos
305companeros,defiendeel príentede estaCiudad cotmmu’a un exercitode Fuancesesy Navarros -

298 Ejercici o de peumsado - piumt utra - para medalia de segundaclase. Comicuirso de 1 754 ID¡s xribr,c lón ¡7.54,

Madrid. 1755,
299 Ejercicio de pensado,escultura,pat-a medalla de primera clase Concursode 1757 Distribución. 1757,

Madrid, 1757.
300 Ejerciciode pensado.pmntru’a.pauamedallade prinmeraclase. Concursode 1754. Distribución..1754,Níadrid.

1 755
301 Ejercicio de pensado,pmntnra. para medalla de segundaclase. Couícínsode 1756. Distribución. 1756.

Madrid, 1756.
302 Ejerciciode repente,pintura,paramedalladeseguindaclase. Concursode l~56. Distribución.. ¡756. Madrid,

1756.
303 Ejerciciode repente,pintura,par-amedallade primeraclase.Concursodc 1772. Distribución.,.¡772, Nladiid,

1772.
304 Ejerciciode pensado.pintína. paramedallade prmmera clase. Concursode 1793. Distribuc¡ón,.1793.Madrid.

1793 Etí la Academiade Bellas Artesde San Feruiandoseconservanlos ejerciciosde I,uis Atimonio Planesy
Mariano SalvadorN’taella.

~ Ej erciemo de pensado.esculmína,para medalla de segundaclase.Conciusode 1805. Distribución...18OS,
Miclrmd, 1805.
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como, sobre todo. emítre moros y cristianos, tíno oc los argumentosbásicos del

prototiacionalismo español y uno de los asuntosde más frecuenteapatición eíí los temíías

propuestosen losconcursosde la Academia:

El Maestredc la Ordende SantiagoDon PelayPérezConcacmi la Batalla qíme dio a losMoros en la
faldade SienaMorena, llevándolosde vencida,viendo queestabaparaponerseel Sol,y queentrada
la noche,fe malograríala victoria, exclaméa nuestraseñora,diciendoSANTA MARIA DETEN
TI] DíA. A cuya suplica siguió el milagro de pararseel Sol; y a su luz consiguióel Maestreuna

completavictoria306;

Teniendolos Moros sitiada a Tarifa, para obligar al insigm Alonso de Guzmán el Bueno a
entregarla.le amenazaronque daríanmuertea su hijo fitmico. qme teníanprisionero:y el generoso

Guzmándarmaprríeluatanheroicadesu fidelidad, quelesam-sojadesdeel Muro su cuchillo30’:

El Rey- de España.Samí Fernando,teniendositiada a Sevilla. eíuIra sin ser visto de los moros.
guiadopor din áímgel hastala mezquitadondeestabala imagende NriestraSeñorade la Antigua, en
cuyapresenciahizo oración Año 1248308:

5. tu Ecí-rí dio, Rey- cíe España.no admite los vasossagrados qíme en notuibredel clero del Rey-no le

presentaunode sus obisposen el cercode Sevilla’-309

El Rev Don Bet’tuuiclo cíe l..eótm, acabadade go miar umíma gratu ha mali sí a los mordís ecrea(le 1 uuirgos.cede
el Reynoa su SobrinoDomm Alonso el Casto,hacequelos grandesle aclamnemíRey, le potie por su
tui aulo lasv-e.stlnitrasreales y hin a paumí sí’ los bálui tos de Di aconí- todo a puescumciacíe la Revnax- cíe
1-a Corte31~

Dii rin i eíucio el Rey Do ím Ra iii ro la noche qrme prececíió a la ita talla cíe Clavijo. se le apareceel
Apóstol Santiago:y apretándolela mano, le confortaparala basaBay le prometela victomi)m1

la momna cíe Setubal Imor el Rey tion Em-ud a, y- en¡rega cíe ella por el A leay-cíe cíe la fortaleza
penniíiendolesacarlos bienesmtmebles312:

FI SantoRes1). Ferimatido,qrme estamucloen el celeocíe jaémíadnuitea besarsmm itíatio al Rey Nioro de
Granada,quiense declarasu feímdamau-io,y le entregala ciudad31>:

306
- ercicio dc penmído,escultura,para medalla de segundaclase Concursode 1756. Dis¡ribución .1756

Nlacirid. 1756.
307 Ejercicio dc repente,escultura,paramedalla de segundaclase Concursodc 1756 Distribución 1756.

NIadrid, 1756.
308 Distribución..1757, Madrid, 1757.
309 Ejercicioderepente.pintura,paramedalladc segmmndaclase. Concursode 1757 Distt’ibuc’ión... 1757 Maduid,

1757.
310 Ejercicio de pensado.piníma. para medalla de segundaclase.Concmsode 1760. Distribución...1760.

Madrid. 1760.
311 Fzjerciciodc repente,esetílítíra, para umedalladc segundaclase Concurso de 1766. Discribució,,..1766.

Madrid. 1766
312 Ejercicio derepemíte,pintura,paramedallade primeraclase.Contusodc 1769, Distribución..,1769, Madrid,

1769.
313 Ejercicio de pensado.escultm’a,para medalla de segundaclase. Concurso de 1778. L)iscribución..1778,

NIadrid. 1778.
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Satí Isidoro Arzobis1mode Sevilla se aparecea SanFernando,ocupadocomm sustiopaseímel cercode
aquellaCiudad,animándole-astm conqrmista

31Y

Los ReyesCatólicos,queentrantriunfantesemm Granada,despuésdeaquellagloriosaconquista315;

Asaltan los Españolesla Ciudad <le Lisboa etí Portugal,qume estabadefendida por los Moros, y
consignenla victoria a presenciadel Rey Don Alonso el V113l6,

Las guem’nísdel Imperio:

Los esforzadosCapitanesJuande Urbina y Diego de Paredesdisputanetu Italia a vista dcl ejercito
Españolsobrea cual de los dos debíandarselasarmasdel MarquésdePescara3m’7

Y los episodiosbélicos cotitemiiporatieos:

la F.síítiadra del Al ini ratime Poct’k y el Exército del Lord Comícíe de Al venuarle sitian el (‘astillo cíe]
Niorro a la entiaclacíe! Puertocíe la Habana:arrumnansusfortificaciones, y volada la píincipal le
<isa! ta cii cito F.xc5rcito. DcÑ¿utriemílo lospocoseSpanolesqueqímedaronvivos tuatidadosPor Douí 1 iii s
de Velasco,asistidosnenerosaníentedel MarquésDon VicenteGonzález.Estosilustres capitanes,
fimri.ues en la resolución<le no solui-ex-ixi r superdida. recituenlas hemiclascíe qíteni itriemon. Dciii Luís
el siguientedíay el NLiuqu¿s en el mismo Castillo 8

Estetema.pcwpartidadoble,serepitió en el ejercicio dic esctdtttrLl cíe esemisni() año~9.

2.2.24. OTROS RASGOS MENORES DL LA IDENTIDAD NACIONAl. EN LOS

CONCURSOSDE LA ACADEMIA.

Si nosatemíemuí05 LI la i miiportatic¡ a tu tmmííérica diLídla a los ~l¡ leremítesteniasc¡u los c<)mictmrsos

cíe la Acacleíuíi a, se clii) ti¡LI ti íti datií etíle umía col cct¡ y ¡ dacl ti ¡mci onal cíefi mii diLí por tres rasgos

rccurremutes: la 1c~i timuíi <lací cl ¡ tuast¡ ca, ltí mittc¡ómi se i cíen! lic-a c )ii el mev: el C51) fmi tLi bel i CL )50 cíelos

csl)atuoles’ ti ¡ itt ti tic ¡ óti ííaci <ILI cíe la ~ti emití ~ w~’~ itt guerra y el camácter cris! ¡ amio (le la míci mí

cspaiioha, ele Foiíii LI que cabilaclec¡ r cín elos españolesson t tul es cii cuan! o que catol¡ cos. Esto

314 Ejercicio de pensado,pintura, para medalla de segundaclase Concursode 1784 Distribución.. /784,

Níaclrid, 1784.
315 Ejercicio de pemís-ado, escultura,para medallade píiuueraclase Concursode 175<4. Distribución... ¡784,

Machid, 1784.
316Ejercicio de pensado,esculíma.paramedalla de segundaclase. Concursode 1802. Distribución..1802.

Níadrid, 1802.
317 Ejercicio de repente.pintrna,paranmedallade primeraclase. Concm’sode 1766. Distril’ución 1766. NIadrid,

1766.
318 Ejerciciocíe pensado,pi títumía - parapremio cxi raot-cii íiati o cíe pmiumucia ciase Concursodc 1 ~63. Distribución...

1763. Madrid, 1763 Enla Acacletuiade Bellas Artesde SanFemandosc conservael emíadroganador,obía de
JoséRufo.

3 1 ~ Ejercicio de pensado, escultura, para ¡‘re imito extraordinario de pt’i mn era clase Comícurso dc 1763

Distribución.- - 1763. N bici tic! 1 76
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último suponeun manifiestoarca(sínoconla pervivenciade formasde identificacióncolectiva

protoiiacionales.

Juntoaestosmasgoshegemónicosconiienzana cotífigurarseotros,conmenorpresencia,

perosignificativosen lamedidaen queapuntanelementosqueadquimiránstm p~n~desarrollocii
el siglo siguiente:unidadnacional, tradición¡mperial.etc. Porlo cíne respectaalpmimero todos

los teínassobrela reconquista.niásalgunosotros, comíío el cíe la expulsiónde los bizantinos

por Suintila320. hacenreferenciade alguna forma a esta unidad nacional, aunqueda la

impresiónquemío esel elementosemánticomásrelevante.~Jásclaraparece.porel contraro,la

remvímichicacioti tic una tradición imuipenal conio rasgos¡oííiFicativode la naciónespanola.Los

grLmlidcs descubrimientos:

El desembarcode Colón en las Imuclias, quandofixó la Cruz321:

Jmíamí Sebastiáncíe Elcano, cíe vueltacíe! pimínerviaje al rededordel iuimuiclo, presetitaa CarlosQmuinio
emí Valí midolicí los indios Malucos, los Cafres, y la cauueia- clavo y uuííez moscadaqcme había
conducidoen su naveVictona322

l,ascLimuipanasniilitam’es cmi ltLIhI LI:

ios esforzadosCapitanesJitancíe lubina y DiesodePatedesci ispímtaii cii Italia a vista del ejercito
Españolsobreacmmal de los dos debíandauselasanuasdel Marquésde Pescara323:

El (iraím Capitáu Gounío Fernándezcíe Córcloba- íjt íe babiendo vemíei cío al corsario Nlenaímt cíe
Ciueui. quien apoderadode Ostia no dejabaentrarvívereseít Roma, lo presentaatadoal papa
Alejandrox’í324

Y los atisbosdeunadeila iixfluencia en Africa:

loS ReyesCatólicosDon Feinandoy Doña Isabelrecibena los Etubajadores,queel Rey de Fezles
envía contul rico presentede caballos,jaeces,telas,y otrascosasparasolicitar su amistad~‘ buena
coiresporídencia,<pie ílichos soberanosadmuiticron,cotm tal queno socorriese-alReydeGranada325,

320 Ejercicio de pensado,piuítímra, para medalla de segunidaclase, Concumrsodc 1756. Disrribuciórí,, 1756.

Nbdrid, 1756.
301 Ejercicioderepente,escultura,paramedalladeprimeraclaseCorcursode 1753. Relaciónde la !)is¿ribución

de los prenmic’s..1753. Madrid, 1753,
~“ Ejercicio dc pensado,pintura, par-a muedallade segundaclase, Concursode 15<05. Distribución.. 1805,

Nl ‘idrid, 15<05.

~ Eíerciciode repente,pintrua.paramedallade pruiera clase,Conunsodc 1766. Distribución...1766, Macbd,
1 66.

304 Fjercicio de pensado,pintura, para medalla de segundaclase Concumrsodc 1778, Distribución 1778.
Madrid, 1778.

325 Ejerciciode pensado,pimítura,paramedalladeprimeraclase, Con<’m-so dc 1790. Distribución., ¡700. NIadrid,
1290. Ru la Acadejuija(le Bellas Artesde SanFernandose conservatmlos ejerciciosde Antonio Rodríguezy
VicenteLópez
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2.3. LA INFLUENCIA DE LX ACADEMIA EN LX DIFUSION DE UNA IMAGEN

NACIONAL A TRAVÉS DE LX PINTURA DE HISTC)RIA.

El monopolio ejercidoporla Academiaenla cleterminacidmídelos gustosestéticosdurante

el siglo XVIII es un temasuficiciííementeanalizadoy sobreel que no creo míecesarioinsistir.

Asuntodileremíteesdietei’ln¡miar el accesodel público a las imágetiescreadasl)¡mjO la su ttmtelay s¡m

influenciareal enla vida socialde lLt época.

El tííeciio nonnaldic diRision dic estasobr<ts eranla cxpc)sicioiiesorganiza(lasporlapropia

Academia:dc hecho,como meetierdiaLaFuenteFem’ram’i,:

Exposicióny Academianacen,pues,al mismo tiempo y cmi esírecharelación326.

En el caso español,sin embaigo,se protiuce un cicíto desfase,ya cine 1 Lt pri nieta

exposición en sentido estricto, no aparecehasta 17S3-322,más dc 40 años despuésde

fundación(le la AcadiemniLí.Carcmíciastíplida, al mííemíoseiu Ixule. por la exposiciomíptíblica cíe las

obraspresentadasalos concursos328,y queprobaríala existenciade:

tmtma cmerta mu tenciónexpositorapor parte cíe la A caclenmia t ) coiuí o es el casode la exposi ci otí
trienal de las obras<leí concursogetueral de premios. conmotivo de la erial la Academiaabríasus
pimertasal publico durantealgunosdías329,

Ya con motivo (le lacelebraciomí(leí pnmuero (le ellos, eh cíe 1753, la Academiíiaexpusoal

ptibl i co las 01)raspí’esemít~l~ts(leí 23 cíe (lic ¡ eníbrehastacl 6 cíe etuemo, dic mi [mcl’e cíe la niaflLílua a
umia, y (le tres dic a la lmestLí del sol: exposiciouíque atrajo la alemicíómí de “¡mii ¡iii muero

desorbitado(le visitantescíe todLís las cLIte2orias , s¡etudlo “igtmLml cíe miutiierosoel pmi tuiemo como

el dítimo dha330.En añospostemioresse irá aumentandoprogresivamenteel mjmerode ditasdic

apem’ttmra,llegamiclo en 1769LI casi ¡mmi mes,(leí 1 2 cíe j mal ¡o al 8 cíe agosto.

326 LAFUENTE FERRARI, E., Brcí’c historia de la pintura española,Madrid, 1987, tomo II, p 479.
327 En 1793 la Juntaparticularde la Academiade SanFernando,“emíteradadel muchoconcursode personasde

todasciases,quehabíanconcuimidoestetnenmo a ver la Academia”decide“que estuviesenabiertassussalas
todos los años durantelas vacacionespor quince días, y franca la entrada al priblico, con facultad a los
Pm’ofesores,Discípulos y Aficionados a exponeren ella las obras que hubiesenejecutado”(Archivo de la
Academiade Samí Eermmandol~55.i2). Decisiónde la que se dio cuenta a la Juitíta Qí-clinauiade 13 de octubie,
estableciéndoseasíníma exposiciómíde pemiodicidadammnal.

328 En algunasocasionesjunto a éstasse cxpmusicronotrasaienasal concurso.
329 ARlAS ANGERS,E, y RINCÓN GARCíA XV., “Las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes dcl siglo

XIX”, en t’vposicionesNacio;mlesdelsiglo XIX. Premiosdo pintura (Catálogode la Exposición), Niadrid,
1988, p 35

330 Relación de la Distribución de los prenmicis.. 1753, Madrid, l’’53, pp 69-70.
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Dala impresiónde que, a pesarde la continuasrefereiíciasal “número desombitadode

visitantesde todas las cateeorias’331,estetipo de exposicionestuvieronsiempreen un tono

menor, muy alejado,en importanciay rel)em’customi social, tanto dic los coetLineosSalones

franceses,comode las postenoresExposicionesNacionalesdee.níonómcas.Sonexposiciones

iíníítaclas, a las que asisteun público reducido,pero que tienen, sin embargo.tína cierta

i’eievaiictasocial, conasistenciaala ceremoniade entregade premios-y íío dejade sercurioso

qtme estetipo de ceremoniase niantengaen la priuííera ExposiciónNacional, mostrandola

importLuicia que le era atribuida— dle lo másgranadiode lLt sociedad,la opinión publica cíe la

época.Un buten ejemplo de la importanciasocial cíe estaceremoniacíe tono cortesatiola

tenemosen ladescripciónditie delapilmeníentregacíepremioshacela García de Madrid -va es

sigtíificatiyo que a lo largo de todioslos añosla Gacela resefie,junto a otrossucesosde la

Coite, el de la entregadic premiosen la . cLtdleIiiiLL lo quenos; itídica surelevanciasocial,el tono

e imicí usola i’cdLwcioml semamutíemíeninvarmLtl)lesalo lam’go de los años—:

1 ~t Real A cacleínia cíe Satu Eeríía ido, presididadc sim pi c e~tor el Exctu o señorD Josétic Caivajal
y Láticaster, Nlinist ro de Estado,Y conla asistencí cíe susExemnos ~ llln’io s Consiliai’ios, tocía la
Grauícieza, NI i tui stros Estraugeros.y el tmí ás limcid tuuun,eros> concimrso,celebro 5 tui ta pmmbl i ca
generalen rin Salón del nuevoReal Palacio, y dístubuxópor la pm’imera vez los diez y ocho
Pí-emios, iltie el Reyhavíadestinadoa los máslmab¡lcspuofcsore~de lastresNobles Armes332.

A p~itiir cíe 1793 las ltxpos¡cioiiesde la \c udumí toiiíaii ttmu sesgocii fei’ente, l)cmiodlici diLídí

atiumal, c~íracterilias ~ y aperturaa t<udotipo de expositores,lo cíimc debióreclutuclaren un

LILtIliemito cíept¡bl ¡co —se celebm’abancoiruciclieticio conla feria cíeseptiembre,comí lo cítie pasíromíLi

serunaLitrLlcciomi de femia níás—perono cmi l)emleficio dc la c?.lidlacl. En estLI pmiiiiem’Lt CtLlpLl, la qtmc

“a desde1793 hiLísta 1 807 x’ quepuclemuioscoíusideraremu sutotalidadclemítro del am’tc (leí XX’ Hl.

ILI aclmis¡otí dc’ ILIs obrascm-a ¡ mídiscí’iíuíi míacla: únicamííemitea pam’tir cíe esteúlti ;íío añose LicordIo ILI

míecesidíLídcíe tina lícemícía~Líí’aexponerlas obras,aumuqumep~ recequeno conmíítíclío éxito por lo

quese refiere Li la cLilidLIdi gemuerLul,:

SC attíuabala fal ma de coiuipradorescotí la anrueiucia delpseitdojrmradoigme hacíala seleccicScm pero pie
no i¡imcuwenía pou’quela mayoríadc los expositoreseranparientes,anmigos o conoeidos33~.

331 Au muque tutu poco italo-ja qime desdeñarel muuímíuero dc asistemítes,m á’cimne si tenemoscii cueuita qíme mío sotí sólo

lasoficiales Relaciones de Distribución de los preimo5. mandadasimprinuir por la propiaAcademia,lasque
hablande tmmm público nmneroso,idénticotono empleantambiémt laspublicacionesperiódicasdela época.Así,
por ejemplo,el Mernoc’ial literario y curioso de la Corte de Madrid escribe,a propósitodela exposiciónde los
premiosdel conemírsode 1 cS74, qtie “fue indecibleel cotucuirsode mo-la clasedepersonasa ver enlassalasde la
Academiano sólo lasobraspremiadas,sino otrasremitidasdesdeRoma,y por algcntaspersonas:estuvmeron
expuestasen ellaspor espaciodc míos 15 díasdespuésdc la fiincfr n cíe los premios’’ (‘‘Real Academiade las
tresNoblesArtes”, ,¶Iemoríal literario y curioso de la Coite de Madrid. Ii. agosto 1784, Pp 24-40). Nótesede

pasola referenciaala exposicióncíe oliras tío llevadasal concurso.
332 GacetadeMadrid, del martes25 dediciembrede 1753.
~ un’>ERRE?Bí.~RON.1, Eípcu~iczionc,s A’ac’ion

4síes de pintura e? Espmo en el siglo XIX,Nladri cl, 1987, p.
300.
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En todo caso,tantoenlas exposicionestrienalesdel concttrsocíe la Academiacomoenlas

posterioresanualesabiertasa otro tipo de expositores,estaríamostodavíamuy alejadosdealgo

mii siquieraremotaíííenteparecidoa un femiónienocíe mílasas.Sólo un reducidísiniocírculo cíe

personasvunculadasa los ámbitos com-tesanostenían accesoy se preocLtpabanpor las

Exposiciomíesde la Academia.El discursode la idemutidad llevado a cabopor los cuadros

expuestosen los salonesde la Academiaes íííí disctírsocortesano,ajenoa lamayor partedel

país, lo quedebecorresponderseconlapem’1ivencíay hegemoníade <‘otras dic idemítificación

pretuacionalesentrela mílavoríacíe la p~llaci~t1. Peroesto no diebellevarnosa sumbvaiorarla
liipol’tLrmici a de la ~estLICiom1emitre los gnmposctmlti vadIOs de umía comunidadimííagi nana,sobre

todio si temieniosen cLietutLt qtte cl clesarmollodle la idieLí de naciolí,a pesar<le lo citme dluiemeel mito

iclcoio~¡co miacíomiali sta,c ircutía siemiiprecíe am’rmba abLijo y mío viceversa.¡~Lm.-\caclemíiiaestaría

eciiamidi() las basesde tttiLi ideLí cíe idcmítidLíd míacíonLtl que llegaríaa su pl Clid) clesarrolío y

míiaditracíomi,cotívertida.aliorLí va sí, cmi femídmiieiio dic niasaS,duitanteel siglo si gLtieiite.
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CAPITULO IV

LX CONHGURACIONDEFNITIV A DEUNA ICONO’JRXFLÁ NACIONAL DETIPO

IIISTORICIST,. LA PINTURA DEHISTORI X EN EL SIGLO XIX.

1. NACION E FUSTORIAENEL SIGLO XIX.

La totalidad cíe los pensadorespolíticos y socialesdcl siglo XIX fucrotí coruscíemutesdic

qtmc cl naciomialísinoera el moviníjetuto ideológico dominantecíe su época,dc cjtic, palabrascíe
Bagehot,la historiadcl siglo XIX erala historiade la “constrtmcción de las naciomiesft.Pero,

ctínosamcntc,la mayoríacíe ellos estabantambiéncomivencídosdel escasopapelreservadoa

estaideología en cl futuro, lo que explicaríala falta de intcrésdc unucliosdc estoscientíficos

socialeshaciaun movtmiemutochute <‘nc dictenluhlamiteenla cvo[umciótu lMstóttcacíe sti siglo, lo lía

segtmtclosien(lo en mítíestro, rcscrvaromi u susproyeccionesci pero Luí que apetiLis mii ¡ugdn lii gar ci

de futtíro.

Tal comoselía visto, a lo largodc los siglosXVII y =70111ci concepto(¡ti nación,a pesar

cíe mantenersu tracliciotual significaclo naturalista,pasa progresa“amente,a designara adínellos

colectivosqtme por cl hecho cíe ocuparuna cieterniinaclaáreatenitorial o estarsometidosa imn

tíiismo poder o administraciónse ven cotno comunidadesnacionales,perdiendopartecíe su

carácternatural. Estedlesl)lazamlentoseniántíco,cíe lo nflural a lo social, al margencíe su

imifhmenciaeti la percepciól~de la realidad socialpor patiede los individuos,no suponetodavía.

cmi nmngdncaso,la apancióncíeunacucstióíínacional.No e ustecii muingunocíe estosdos siglos

uní problcííianacionalcii sentidoestricto.

BAC;EHOT, W,. Phv’iir’s mxi ,‘olitics, Londres, 1887, p. 20.
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Lo novedosodel siglo XIX no estanto la existemiciacíela nacióncomoel hechode quela

cuestiónnacionalseconviertaen el centrode la acciónpolítica. Fenómenoqime sc explica,en

parte,porun problemade legitimidad.nietacotutinLiacióny agumdizaciómmde algoya planteadoen

el siglo anterior.En una sociedadlaica,carentede imna instanciastmperiorqíme legitimeel poder,

laúnicaformade legitimaciónesla comtmniclad.Y estoinviertelos térmuiinosdelproblema:ya no

esel poderpolítico quienmodelala nación,sino lanaciónla quelegitima el poderpolítico. Es

en esemomentocuandoel comíceptodesoberaníanaciomíalsevuelveplenamenteoperativo.Si la

naciónesanterior al Estado,no puedesermodeladaporéste2,debeseranterior a él. Esto

explicaríaque sesiguiesemanternendloun conceptode míaciómí cíe tipo natural,pero con un

nuevosigmuificado: naturalcomosinónimocíe cultural e históricofrentea la artificiosidad delas

comnutuiclaclespolíticas. La política -p¡ct~ Ilerder- crealos Estados,la naturalezacrea las

naciomíes.La imífltíencia í’omLíiítica. con sti exaltaciómí(le lo naturaly lo espoiitaiieoharáel testo

crí estasupremacíacíela naciómífrentea la artificiosidad<leí Estado.

1 ~asustítumcíóncíe la legitími dad cli muistíca por la 1 egi ti miiidaci nacionalofrece,además,

desdeel pumíto cíe vista psicológico,u mí muecLuiuistnocíe idemitificaciómí cotí el p~1er a los qtmc

tuincaaccederána él, recubriendolasfumicionespolíticascon umía ííucvaética (le amory servicio

a la comunidadquedebemuchoa la ideacíe vñluch cívicadesarrollada~ el mícoclasícísmo.

Lo paradójicodel desarrollocíe este fe mo z pailicularisino naciomualistacii la cumítura

clcciniomuómiicaeuropeaessugnín honíogeiueiciacla lo largo<leí contitíenteetíropeo.Un siglo q’~me

potie las partictílaridadesnacionalescomocentrocíe todasstís comícepcioncsideológicas,lo hace

recurnen<loa conceptose imiterpretacionescomunesen todoslos ruJícomíes<le Europa:

asíse dcli tuca va tilia <le lasparadojasdel romnaííti ci snio, 1 ríma eorricii te títie afi rmuó el concepto<le
naci ciii, y que au-jas! ró a Eítropa 1-jacia los ni ás apasi onacios tíaci onali stuuos (con su s peligros
propios), fue

1)osible, comno tenóuumemio europeo.p<r el acentmuadocamáeter cosnuopoli ta pue era y-a
propio del siglo XVIII

3.

Los intiltiples naciotíalismosqueseclesarrolla¡udumanteel XIX reúntentodosa umía delas

dosgrandesconcepcionesnacíoíialístasquecoiivíven en el peii~mííicmíto decituonónico:la qtme

partedc un conceptocíe nación cíe tipo cumítural, que paí~a simplificar podemosllamar de tipo

alemán,y la quelo hacecíe un coiucel)tode tipo liolítico, tambiénparasimplificar la cíe tipo

francés1i

2 Al mnaugende lo quehayaocutíridoen la ¡‘calidad históricade lasnacioneseuropeas

3 MACCHIA, C., “Oriomni cm opeedel romanticisino” en VV. AA., Storia de la le! /<‘rflturfl imalin¡tn. vol. VII,
Milán, 1969, p. 415<

~ Es estauna teirninologíaenot’mementeimprecisa.quevaría ademásde unos a otros autores-Rolin (ROl IN.
- TIme Idi-a of’ AationalisinA Studu.’ in fis Origias mmd Bact’ground, Ncmeva York, 1969> y Píamenatz

tPLANtLÑA’l’7 .1., “Twx~ Types of Nationalistn”, en RAMENCA, E (cd), Nationalisin. londres, 1976)
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Incluso, como seintentarádemnostrara continuación, zabríapreguntarsehastaquepunto

la distinción entreestosdosconceptosde nación-lugarcomúnde los estudiossobreel tema5-

no es unameraficción ideológica.fruto, en parte,de unaoosiciónmaniquea.puestaa punto

por el pensamientodecimonónicofrancés,peroreactualizadaen trabajosmásrecientes6,entre

unaidea denacionalidadperversa,laalemana,y otra bondadosa,la francesa,queenmascararía

profundassimnilitudesentreambasconcepciones.

Parala piirilema, la alemana,objetivista—nahiralistao cultural. míacídade la oposiciónal

costuopolitismoilustrado,y cuyapílmeraelaboraciónteóricafue obrade IIerder2,pero que

segtmir~influyendoa todo lo largo (leí siglo XIX a travésd Ficlite y los teóricos<leí Volkgeist

y, va en cl terrenodc lapráctica conlos muaciomialismosronmánlicos,las naciomiessontínidades

espíntuales,expi’csaclasen la lengíma x’ la ct¡lttmt’a, comisecimencíadic díeterminacionesnaturales

qite sc impomiena la pm’opia volumitací del individuo. I~a naciones la basecíe lasociedady delos

derechosindivichimales: las libertadesy los deberesprocedende la nación,qtíe es por tanto

siipermor Y estáamítesquelos itldliVidluoS.

El conceptode naciónaparececargadode¡iii claro semitidoorgánicoy éttiico -lumia naciomí

coíísístc=ante todo emm una connímudacídic om’igeit: los que compartenla niismmía sangre—.Pata

I-Iem-cler, y tamnbiémi para sus seguidoresposteriores los hombressólo puedendíesarroliar

plenamnemitestms potemicialidadessi siguemí vivietído dondeíuacieromuy donde nacieromísus

1mícfi eremmbaliar de tmí ocie
1o oriental y muodelo occiciejital : Fraíici s tl RA NCI 5 - E. 1<. - lntr,re¡lmnic relatiomms: Aa

cssax’ Pm sr-violo’4cal timeorv, Nueva York, 1976) de modelos“cíe nómico” etuíi co A D. Snmitlu SM ITII,
A Natiemmal ¡dentitv, Londres. 1991) dc tui modelo ‘‘o ceucletím -ti’’ “cívico y otuo c ímuico’ .8chwarzmamitel
<SCHWARZMANTEL, J., “Nacionalismo y democ,acma Revista m,mter,wcmo,mal & Filoso/km Política, 3.
1994, pp 15< 381, mii ás prosaico,cíe umacionatismoscíe tipo A y cíe “tipo B PCIO que básicamriente refleja
la clistiución eímtre tín comiceptocíe utación cíe tipo voluimt nst político— y oti O cu el quepí-eclominanlos lazos
cíe obli caíoil edad éímii co—ermlímíral —‘ A cocmti numaciónSL mu teiítatapre ‘usar con unasdetalle el conceisoexactode
cocíaumira <le estasideascje tíaciómí Para mino síntesisu ecucutesolurelas caracierísticasmassi ~tuificativas de estos
dos modelosde nación,COAKLEY. 1., “Contrastandolasperspectvaseuropeasomiental y occidentalsobreel
naciomualismo”,Rei’,sta Immtc¡-,macional de Filosofía Política. 3, 1994, ~,¡u.5<1-101

A los citadosen la nota aníeriomcabríaañadirSNYDER, L., The Aíca,uiag of’ íVationalistn, New Brrírmstvick’,
1954: y MEINECKE, E - Cosníopoliíwmism mmdthe Nacio,mai Star’, Princeton,1970.

u Véasesino DEIMONT. L - “Le peulpie etla natión diez 1-lerderel Lichte”, L’Jssais sur 1 ‘individm¡alisrne, Pamis,

195<3.
Se incluye la obra de Herderdentro de la evolución de conceptode naciónen el siglo XIX y no del siglo
XVIII, tal coíumo debemíadc sersi utilizasemosciiteu’ios estijetainentecronolooicos 1-leiderapenásllego a vivir
cmospocosaños de la primeradécadadel XIX, mumrió en 1803- y sus librosmas síomficativosfueron todos
publicadostodavíaen plenosiglo XVIII,’ Tramado sobre el origen del len guo,e (§72), Otto filosofta te lo
Imistoria de la hm<nma,midnd (1774), ideas pato momafilosojía de la 1mb tarjo de la l-Immmamdnd ([25<4-1791).,,- por
dosmotivos: primeropom’que la claravocaciónfiloruománticacíe smi pensamíLutosupouieImo nítida físín’a con
la ortodoxia ilustradahegeímónicaen su siglo: y seguindo,porqueserá LI siolo XIX. no el XVIII, el que
desairollamáplenamemitelaspotencialidadesde susconcepelouíesideológicasRtm’í la obnde lierder. HERDER,
J.C,, ideassobrela filosofíadela historia dela humanidad,RutenosA it-es, 1959: x Obra Selecto (edición deE
Ribas>,Madíid, 195<2.
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antepasados,hablandosuidioma y viviendosuvida dentrodel marcode las costumbresde su

sociedady su cultura. El homubreantesque hombrees mnieníbrode tutía comunidadnatural

(liferentede las demásqueesla quele permiteser, seiítmry vivir. EstaunidadmiatltrLuj esparaél

lo quellamadas17o1L-, el pueblo,definidopor unalenguay tina genealogíacomunes.Ésteesel

sermónque Ilerder(al fin y al caboun pastorprotestante)predicaríaa ¡ospueblosde habla

alemanaa lo largode todasuvida8.

Este comícepto(le tíación natural,situadap~’ encima(le las voltíntaclesindividualesy

alejada (le cualquier idica (le contrato social. debe niucho a los grandes teóricos

antirrevoluciomuamios<le primicipios cíe siglo —Btmm’ke, Níaistiey BomíLílcí, prnicípaliiiemite—y sim i~lea

<le que existidan cliferemíciasmiatttrales eíutre los liomuíb res, cl ¡ferenlesmiaciomies. La joven

genem’Lucíomu mo miia’mít¡ca alemana,quehabíaacog¡cío con eiittmsmLísmuio la Revolticiomí fiancesa,

pto m’ap i díLí míícmíte ti mía ¡ dea <le íiaci 011 1)asadaen comuceptos comuío ma ¡a o 1’o/Á’g <‘¡sí,

desarrollamícío algumios cíesti s represemutamitescl miii to cíe los origenes,la existencia<le tímí ptmeblo

1)11nííti 40 tille estaría,cotun esemi bi ~sIlegel, cmi el o mi gemí dic 1 ocias las cienciasy cíe t odLis las

artes. Estepímebío pm’í migemíio. conipemidio <le tochos los y alomescíe lo alcmiii mí, era el dc los

ant iguos germauncosqnehabían recluí,LIdIO Y al¡cmi t emnemíte a los iii vasomesmol iiamios. IIti¡i “e z

aceptadoesto,ema obx’ i o qumct la diii ca liii siómí cíe cii alcíím¡er ¡iii cl)l o era 1 a Y ticí ta asus origemies,la

rectíperaciómí cíe los valorespcm’d ¡<los. La liistoriLI secomívi emie as<mio cmi umí pm’~yect~ de Uit uro,

síno cmi tui pi’oyccto <le misado. Este anlícío dc y ucí t a a un pasadoiii cotítamninado,puro,cmi el

qt¡e el altija <le ¡LI naciómí sc ;uiostraría ati mu cmi todo sti espícaícíom’, va apa”’ i %‘ír en ILI max’ oria (le

los mííovi ni ¡ emitos míaci o míali stas Ii asta miii es t ros dCas. En el caso alcníámí esla i cl ca sc on e

explícitamentedc muaniñesto.muchos años mas tar(le, cmi et celebrediscurso madiaclo de

IIei cieggcr cii 1 934.. cmi el c¡¡me expomíe ¡os uuiot i ~‘osqn me le eniptilamí Li tíO aceptarel ptiesto quje le

ofrecencmi Herí imí, l)rcfi riciuclo <íticdiai~e cmi pm’ovmmucias,:

numtícasc valoratá síífi ci etíucunentela posiliii cIad (le conservaruutí.’ clasecamupesítía samia comohase
cíe toda la rl aciomm9

5< El casode fi erder restílla, por otra parte cíe ummu a cmi ormuc eoml-j pl cii cIad - ya que- inmrí erso todavía en las

coou’denadasideológicasde la Ilustración, mantieneun sumbstratouniversalista,diferentedel cosmopolitismno
ilustrado,perorespetuosocon lo qtíc de singulary otiginal hayenla vida de cadaiuudivicíno. Herderconcibe
las nacionessobreun fondo dc comunidaddel génerohumano,de hecho, la noción de l’olk’geist no apamece
uiumiuca expresaimuemite cuí srms escíitos Sobrelasbasesi deológicas cíe la obrade 1 lerder, BERUN, 1, 1 ‘ico atid
Herder, Londres. 1976,pp. 142 y ss. Sobrelos senmimientosmuniversalistasy biunanistasde stí pemisamienro.
CII EVA 1,1FR.4.4., “1, ‘i dée cíe mía ti omí ct 1 ‘1 cléc <1 ‘Emat” cuí A LB ERTIN1. Nl (ecl), 1. ‘ide’,’ de nation, París,
1969, pp. 54 y Ss,: y KOHN, E., Time Idea of Natio,malisnm. A Sudx’ i’m fis Origims mmdBack’,grornmd, o. cil.
Para tun estuchomásamplio de su olíra, BARNARD, E.Nl., Heider ‘s Social mmdPr>litical 1hought. Fron¡
Eliglmenm e/mt to Naiionalism, Oxford, 1965

o Citado por FARíAS, V., lIc’idcggcr ct le mmcmcisnmc. Lagiasse,1987, p. 192
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Es obvio queparaHeideggerla esenciade la naciónperviveen el pasadocampesinode

Alemania.\‘ quela pertemíenciaa ella no es un problemade adhesión,simio de arraigo<le una

natÍti’alidLtdl.

Corolario lógico de estaideade naciónesque amandoéstaseencarnaen ímmí Esta~lo,éste

pasaa sersuíííásalta expresíómí,porencimaincluso cíe los .ndividuosquela componen;escl
Estadoelqueseconvierteen proyectode futuro dela nación

El Estadoeselproyectodc futuro de estepueblo,la misiónhistéricaquele qcíedaporcumplir10.

Hay tres elemnentosen esta concepciónnacmotíal ~ itifluirán poderosatuentecii la

crol ímcuórm del muacíomuaiismujo dccimonóruico, incluídos en aquellos nacionalísmos de tipo no

culttirai:

Primero,cl cLtrac(erítiupei’at¡ “o del comuceptode míacidití Sees iiuiemiibí’o cíe tiim tmaciolm al

mii argemícíe la i’ ol ímntLid míclivid tul: la muaciómítío seelige, semí; uce: esla míaciómí la quemíoshaceser

lo que somujos.

Seg un ido, la idea cíe la tuac¡otí comii 0 objetmx d) en st ni ismujo. La miación es “ i stLI, mío comujo

umia cnt iciací pt>lítica al servtcío(le los ciudiLudianosy la comí s~cuciómucíe los objetivos colectivos

(lime éstosse pmopotiemí,sitio <pie somí los ciuidaclanoslos (lime clebemí cíe estaral ser” i cio <le la
muaciomí.

Y terceto, éste especíaltuietute ¡mi fluvetite cii los jiaciomualisíuios de ori gemí mío estatal,

aquéllos en q ije la idea cíe tu~ícíoiu sc fokjó al miíam’~emí cíe las gramucies tno¡uarqt¡las mno(lerIiLms,

at’nquetLumnbiému i nflumx’c;ítc en éstos,la sobrevaloraciomí<le 1 Lt lemiotia, a x’cccts si miónj mno cíe raza,

comoelcínentodefitiltorio de la ííaciónendetrimentocíetodoslos demásfactores11

La lógica dlii nía de estemiacionLulismílo ctmlt tmi’al cíe tillo Oi’gLtiiico, en cl que la nactonse

comifigura como ti u toch Lubso]milo, másallá de las voltinlades ímhívi cundes,esprofunclamente

amítil ¡beral, tantoporlo qt¡e stmpone<le miegLiciótí del libre albedrío1)ei’somial conio, x’ sobret ocio,

pom’qtme la idea<le derechos¡ mídividualesen Occidentemio sta¡’gi ó “natuialtuente’’ cíe la címítura
tradicional, simio contray a expensas<le ella. Lo qtie no seráóbicc, daciaslas condiciones

lustóricascomicuetasdc la Europaciecimoííómuica-enfremulamientoscotí los viejos impemios

absolutistasy posibilidad <le trasladarlos principios de atítonomíax’ libertad <le la esfera

itíclí x’ icítíal a la colectiv ~ principalmiucute—para el filoním ci oluLIlismiio <le tutía grLttu parte (leí

lii RECAIDE.. IR., Lo co,mstruccwn de las ruar io,mes, Madrid. 1982, y 235.
~ Esta sobrevalomaciónde la lengua alcanzarásu máximaexpresiónen 1-lerder,para qmmien laslenguassoum tan

finidamentalesquesonprácticamenteintraducibles
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pensandemítoliberal europeoanteriora la segundagimerramundial. SólocLiandio el nacionalismo

acentdastms rasgosmásmisticistasy totalitarios estasreiacioííescotiumenzana cambiarcíe

signo12.

Parala segundaidea <le nación, la voluntarista—subjetivista.hegemónicaen los

nactomialismosde raízestataLhija de la lluistracióny de las revolucionespolíticascíe fimíalesclii

siolo
~ XVIII, lanaciónes tííía comnttííidacijurídico—política,fruto de la volLíntadí delos individuos

<itie la componenA diferemíciacíe la primera,esun proyectoy mío una herencia,uímí edificio que
se coíustruyey no un cuerpoal quese~ la foi’míia cíe plasníar tui pm’ovecto <le vi<la en

comíiuincii el <¡ute los <lerecliosmcliv i~ltmLilcs e5tLUi porencimacíelos del gripo.

Simí emubargo,mio esdifícil etícontrar,bajo 1 Li í’etódcavol umutanstay 1 ¡ bemal cíe estai dltZLt cíe

míaciotí. tmn scmili ni i eiuto muaciomiLiii sta ~lebasect¡i tumal y orgamuíca, cíe caractercxciu’ emite ~ donde

los jiutemesesdel gnmpo pt’mmami claraíneíitesobrelos del imudividumo. Y es que, conio recuerda

Keclourie13, la exaltacióndic la naciónimplica forzosaniemiteel sometiniientodel imídividrio, al

íuíargc’ntic qtme tipo cíe uíacíon cl cl c~tíe estetujosliabíamído. EstabasectuIt tm mal x’ organmca muipedíra.

cii la ptacl ¡ca, qtme II cgtíe a clesarmolíalse ¡mmia ¡dea cíe j uaci óii comn() iuic ¡‘a vol u nl ad de los

mdiví<lumos que la comuil)omieti. Así, cmi tumí conspicuo repi’escntLímite clii 1 iberalisiiio y cl e la

cotícepciónpol it ico—estatLul cíe la naciómí, JohuíStuaml Nlii 1, esposibleencoiutrarafi nuiacuones

coiíío ésta:

1 as nacionali clacles estáit eotístit uti daspor la ‘cuí mi Ñu de bornbresauraidos ~0 r Si ti-jpailas c=oiuuumtues
qume mío cxi sueuucii tre ellos y otros Ji tun 1 íres, si tulía tíasque les inupulsan ( - ) a desearvivir bajo e!
mismo gobicfi O U - 5 1.1 sentirnieuito ¿ela ríacioualidad í»mecle habeu’si do cuigeuidraciopor diversas
causas:algunasveceses efecto de la identidadde raza y origen: fm’ecuentemeniccontribuyen a
hacerlonacerla comunidadd~ lengua.otraslas de religión. Los límites geográficossomm unade sus
cansas.Perola másfiterte cíe todasesmascausases la i clcumtictac! cíe 1 c~s antecedentespolíticos: la
posesión cíe luía Ii sioria imaemouial y la cotusígumícute comuutiiuicladl de recuerdos: orgullos y
lii un i 11 aciomies colectivas, al cgtías y pesareSaSoci;idos couí los uní smnos episodlíos dIc1 líOSOcIo
Nimígiiuía cíe estasci re imí stamícías, sí tu ciii lía ‘go. es tani jioco indispensableo miceesari onucii te
suficientepor sí misma14

Jiegamído.imícítiso, cmi tutía aceptaciónimplícita cíe un concepto<le miaciómí cíe tipo l)Iimiioi’(iiLIlista,

a negarla posibilidad tic existenciacíe imustitiucioneslibres cmi umí Estadocomiiptiestocíe diferentes

naciomíalidades,biemí esciemio quecotí muíuhliplesexcepciones:Bretaña,la Navarra Iramicesa,

IrlLindla...15.

12 Paralas relaciones emutre naciotialismo y democracia, SCHWAR7MANTEI .1. “Nacionalismo y

democracia”,art. cít.
13 KEDOURIE, E., Nacio,malismo, Madrid, 195<0
14 NIILL. .1. 5,, Co,msideracio,mes sobre el gobierno representatii’o, NIacírid, 1965. p. 328.
15 Como afirma Blas Guerrero,“tras la rotundidadde las palabrasde John Stuart Mill, poco másparece

adivinarsequela iuítención de justificar ideológicamentela desmuembraciénde los viejosimperioseu.u’opeosal
ti cmíx’i quegorauutizarla iii tegtí cIad cíe los estadoseumropeosY’ muy particuularnieuitedel Reitio 1 Tnido” t ISLAS
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1-lasta la tan celebradadeclaraciónde Clennont-Tomíerreen 1789 ante la Asamblea

Nacional francesa<le que“a los jrtdíos como nacióntío le’~~’ concedemosnacía; a los judíosen

lauto individuosse lo concedemostodo”, consideradatr:idicioíxalínentecomo la expresión

clásicadic liii concepto cíe nación tle tipopolítico y no crmltural,puedetenerun sigííificaclo más

complejodel que habitualmentesele tiende a atribuir. Lo qtíe seestabapidiendo a losjudíos

francesesesquedejasende serlo primeroparaserlo segundo:quedejasende serfielesa tumía

idemuti<lad juiclía paraserioa imita francesa,tanexcítuvemíteesti tíltimna, —no permitecítie algutemísea

uclio- cotnola puniema.

De hecho,tuno <le los aspectosmás llamativos de e;te naciomíalismo~voluntarista”,y

sobrecl cítue ya Tocqumeville llaínó la atemíciómía provsit’ cíe la Revolución francesa,es el

emuipenode imponeruímía ctultímí’a publica híoníogéíueLí,noi mali jaday basacl;í cii lumia 1cmwun

comnumí capazcíe pm’oporciomial’ lLt un¡ciad ícicoióg¡ca y St: cial miecesariLípamacomivcmli r a los

mmciividtmos cmi citídaciamios.Etnpeí’io <itte tuvo stm expresiómí mis ciLisicLí en la TerceraRepublíca

bamidlesLí, peu’o qtme, <:011 miiayor o jiuctuor éxito, selía <lado cmi todos los Estadosnacionales<leí

ínuuMo occiciemítal: qtme no seríademasiado forzado cíeFinir cojijo el i uitemito P~ ~ (leí

Estaclo cíe co iNI flt~ r una tiLíciomí cuilttural a partir <le unacomiiti ni<iaci í~d itica. Emí clcfi muiti la “curar’

u mía muaciómícímitural, Lo qtme cmi la mayoríacíe los casoscomísistesímplemíieíutecii comívertír la

“cultnra’ cíeunanaciómí“cultural” mayoritariaen la cultura‘~nacionai’ de tina naciónpolíficalú.

No estádemásrecordar.r~or referirtuosal ejemploparadígmíiático<le míaciónpolítica y mío miattural,

quue cmi Franciaesteprocesocíehomogeni¡aciónsiníbólica seintemítóllevar ~mcaboi mícítusofuerLí

dcl terrílormo ni etropol¡tamio. originamido sítímaciomíes lamí pi mit orescascomno cíui e los mumnos

afm’icanosaprenclíesemíen los libros de historíala ¡mnportLilicia <le ‘‘míos auucétresíesGaules’’ cii la

configumaciómíde lanaciónfrancesa12.
Desdetutía plano miiás ¡cómico y filosófico. tampocohLfl’ ciesdetiarel hechocíe qrue cmi cl

e

pcmisamiiíetíto<le RotmsseLtu,cuyo iííipoflamíte PLIIiCI cuí la gcstLtción<le un coliceptode nacióuí<le
tipo occi<lcuítai es ec~tmipaí’ab1eal deHerderen el cíe tipo oriental-serála idearotussoniaííade la

GITERRERO, A. de, A’aciommalismo e Ideologías Políticas (otmtetnpot’mwas, Níadridí, 1964, p. , 47), La
coyumntmrralah atizaentrenacionali snuo y 1 iberalismnoala tílme mu ehe u’efct’i do anteriouíucumte.

~ Fenómenoque se pone claramentede manifiestoen los casosbí-itánico y español donde la exisuenciade

nacionalismosdisgregadoresdescansa,básicamenie,enel hechode queurna parte,muáso menossunnificativa,
de los habitantesde Escocia, País de Gales,País Vasco y Cataluñaven en cl Estadocentral, no el
representantede la nación británica o española,sino eí de la nación in~1esao castellana.Estado que
favoreceríarmasciulícmras públicasinglesa y castellanaen detrimentode las propias.Sobreesteaspecto.véase
WIIÁ.IANS C (ccl.), ;Vatio;mal Se¡’at’atism, Cardiff, 1982.

12 Como tampocoestatiademásrecordar,por segmuirdentro dcl mu:zno cíemplo francés,amrnqucen estecaso
referido a la supuestapuimnacíadel individuo o de la imación enmro u otro nacionalismo,el éxito ideológicoen
la “ida públicafrancesade uncommceptocomnola gratmdemir, desesgoclaramuxentetotalitario.
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naciomícomotutí grupocíeíncin’íduosquecomísientecii sergol)ermiadioscomíío unidad la diftmnciicia

por la Revohuciómífraticesa—,esclaramenteperceptibleuna visiómí orgánicadc la míacióíí. 110

demasiadoalejada<le la <leí romnamiticisinoctmltum’al.AI fin y al caboparael peiisaclomginebrimiola

atitémítícademocracia1)01<¡¡caí sólo seríaposibleen un pueblocomí unacumítiuray tutía tradiciómí

comunes,imíchísoun carácternacional18.

Estamosante dos concepciomíesideológicas aparetítementeantagónicas,tanto en sim

juistificaciómí como cmi sus aspimaciomies,pemo qíme. y como va se vio cuí la intt’o<ltmccióii,

colupaulen,a pesarcíe todo,y auncííuelío <le foruiia explícita cii el casode la segtinda,la ideacíe

la miacióncomo realidadobjetiva, ¡rascemíciemíte,con respectoa las comicienciasy las voltmmíta<hes

inclividmualesy ííouiaulom’acíe ímíía inisiómí históricaquela legitima. Se podríatocía”ía¡ ir muíais lejosy

cumestionarimíciusoestachistimícióuucmii me uumia miad omí 1)01(¡tea, líereclema,a través<le la Re”oltucióiu

fraimícesa, del uu mit vei’saiismíio ilustrado: y otra címítítral , hija del Romuiamutícísmíío

coiitu-ami-evolíme¡ omiarmo. Lo que sub\’aceriLu cmi estadísti uucióuí mío es taitíto uumíaí idea <le pali ¡dat

diferente,comíío u mía fal taí cíe rc=flcxi omí sobme el Ii echomíacioua1 emu eh muaíciomual í síno 1)01(tico cítu e,

por cl comítramio,semiLí el cemít mo dcl di scuurso cmi tíacuouialismílo ctult uural.

El pniiiero comísi clera la naciómí comujo ti u a ¡atari ciado, cuyo fundaiuiemíto uiit uno—tal como

expuso?~ iaíííci m ami aubm’ir cmi Turín suu cuuiso <le demedioimitenuaciomial 501)m’e ‘1am miacaouíail i <lad co íío

<lereclid)cíe gemíles’’— seríaumía especiedeequiy auletítedel c’og ¡lo caíilcsiauio,y quegairaimitizaríal la

uumí uclaid moral cíe la míaci ómí p~ eiíc¡ uuía ci el terrm 1ono, 1 Li maizal, la lemí gtmaí, 1 as cosííummíbrcs o lau

Iíístor¡a: factoresunaileríailes ue ser<ami solo coiidici omíesiícccsarias.Ei í paulaíbraís<le Y [almíci mii la

miactomíset-ial comíjo:

el piensolcmegoexisto dc los tilósolos aplicadoa la rmaeionalidad1~

Definiciótí aipm’iorística qíme, desdeluego. mio Liclaira deiiiasíadiolas cosaus

Por el coiutrario, los defeíísores<le ummíau ¡<lea <le míaciómí de tipo cultural - lo quue liacemí es

convertiresteo ¡n’io¡’i cuí el centrocíe toda stu u-elle. ióuí imítelectual, Si bi cuí esci cmb qume cl

nacl<)miauismuío l)ohítico clefitie la tíaciómí comuío umíal cotiumnicíaidcíe levesy el cultural comuío tamía

coinumitidaid cíe tierra e lii storiaí, mío lo es unemios,quue aquellaícomímnidai<i1)01(ti ea se cía sobm’e liii

terrítomio y umíaí hmstoriacietermnimiada.y mío cíe fornía atícatoria. Así, iííclimso la muaciómí siurgicia<le

la Revoluciónfrancesa,concebidamsólo comuío tutía fonna<le agruparal los iioiííbres cmx socieda<l.

conio algomío propiode nmmigtiií grupo htmtííaiio, na<ia se 0¡)OiiC en pm~uícipíoa la redefiniciótí<le

sus fromiterashastaemugiobarla liutnamíiciacl cmi sim conjiumíto, aeaíl)atatubiémípor coiívei’t¡rse cii ímmíaí

18 Véasesumo sim Provecto de Constit,,ciótm rara (‘orcega.

19 MANCINI. P., II vra/cirio di ‘mazionalitó, Roma, 1920.p. 27,
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maneracíe insertara tun gnipo humnaino en la historia,dándoleumía estructuraindependiente,

definiémíciolo poroposicióna otros gnupos.y dotámí<lolo (le un sentidomítico ~‘no meramente

instnmmctital.

Estacontradicciónhay qtme situarlaen el contextohistórico de las comítradiccionesde

constnuccióndcl Estadomodernocii el qime se inseitael desarrollo<leí conceptopolítico <le

nacuon. enfrentadoa la vez a la míccesida~1cíe unificación cultural <le un territorio y al

estal)leciiflieiito<le estructuiraspolíticasquesumstit’tuyanlasdel feudalismo.Peroel hechou-cal es

quue las diferenciasentreumna y otra ideade naciónacabansiendoirrelevantes,cmi la medidacuí

queambasterminanasuimiendola cxistcmíciacíe uímía ciertauentidadllamadaijación, previa al

Estadoy por encima<le las voluntadesjuidividumales. Lo mmc lleva a qíme ambasconcepciouíes

acabemumííor acel)tar la ideai cíe la míacíóíí tío comito instm’u~tnentofutííciomíal y pragiiiático de

organizaciónpolítica,siíío comotui fin en

,-Xmiibos comuceptoscomi”ct’gcn tambiénpor lo quesereliereala importanciapolítica dadata

ILI ideamiacioíiaul. ‘[amito ctult tmmhstascomíío coíitracttíuaíhstashacemítimia lectura1)01íticaí del comícepto

cíemiaciómí, 1 ~osprimerosporqueel fui miíamíifiestoche tociat muaciónes comívertursecmi tímía eiiticlad

l)olítica autónoma,cii tui Estado:la falta¡ <le Estadoes vistac omíío tutía caremícma,<le Líhí el éxito cíe
estacomTicnteideológicacii los nacionaiistiíoscíe “muaciomisssmmi estado”-la míjísijía expresíómí

denotaestesetitimiemito de careíícia-,f~os scgtmn<hos,porcumcya cix stu origen la naciómí es uín

comícepto político y tío cumltural, y ai qime la propia míaci ómí tiemie su ori gemí cmi ci Estado,

uitcrpt’etacíóncmi bu qume clifieremí i’aíciicahííctíte<le los pm’iinem’os,:

ITui Estado pmuecle cii el transcursodel tic mpo procluteir umuma miacio míaIi dad, pero quue sea rmna
nacionalidadla qmme constituyeun Estado,es contrarioala natrn’~dezadela muodernacivilización21.

\isto desdecstau tiltínía pcrspeclivaí, amboscoilceptos<le ilación cii vergeriatti <le formuíat

raclicail cii ciuamitoa la¡ iml)om’tauiciaotorgadaal Estaiclocmi la ronstrumeciójícíe umíuat naciómí. ~Kuulatcmi

ci caiso (le los pmimeros,el Estadoserial sólo el corolario cíe míatutrail <leí clesauruollo<le uuuía

iiactotiali<lai<i: cemítral cmx cl cíe los segtmtídos,el Estaicio como i micemítívacior y ercaucíor cíe ummía

idcnti<lacl nacional.Aunqímeimícluso cii estecasola chivemEetíciaestambiémímasapareixtequme

real, ftunchamííemitaimente,porquelos naiciomialisnioscuíltur:íl—objetivistLis reservatmitauxíbiénumí

impoitamiteiuugaral Estadocmi la cicfiiíición, cm’eacióny comistriuccióncíe la muaciómí.

20 Sí habría,por el couití-ario,unaespeciede gradación,quees la qume pemuiriufa. enbaseal mumenoro mnavor peso

concedido a estos factores,hablarde rifio u otro tipo de nacionalismo,pero esuaríamosatíte diferencias
ciianti tativasy no cualitativas.

21 ACTON, Loid, “Nacionalidad”en Ensayossobrela libeetad y el pc-der. Madrid, 1959. p. 325.
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A pesardc queparaeste<tltitno tipo (le ixaciomialisiiio la míaciónseaumía realidadobjetiva.

previa a la volumntad iticlividuial y al Estado,tanipocodesdeñala importancia<le éstecuí la
configuración<le la míacióíí. IJmia fugutra tau represemítativacíe estetipo <le miacionalismnocomo

Fichte22consideraráque la unidadde la naciónla da la cultura, pero no unacultura brotada

comopírníta natiural del pumeblo,simio la emíseñaciadesdeilmía edmicaciómí,dlue, en t’iltimíía imistancia,

sólo el Estadoescapazde poderpropoiciomíar:

hayqueedmmeara toda la naeiómu,una~‘ez.qíme sim antiguavitalidad seha extimugundoabsorbidaenla de
luí puieblo extraño,y hayqueenseñarlelosniedios de vivir cotí existenciamuumeva. qmme le pertemiecera
excímusivamente:enmía l)alalura, hayquetransfommnarlaporcompleto,medianteel l)lamu de educación
queyo propongocomoel únicomedio de recenerara la naciónalemana(..~ estaeducaciónen que
cadaetual serágruiadohaciael bienscuprimirátodaslas diferenciasqtuepodríanresultarde1-as clasesy
de sus distintos gradosde cultuur=u,mostrándose,así, no una simple educaciónpública, sino una
educaciónnacionalalemana,propiamemítedicha23.

Lis LII Estaxcloal citie los iiacíoiialislas, otraí vezpalaíhm’ascíe Fichte,:

deberíamoschngmresperamuzaclostínestrasmiradas24.

E¡u amboseausos.por lo tamíto, el Estadosesi t tu aríam en ci c?emitmo (leí piobíct miiam muaucionail - y

mío sólo coixio corolaino miatimmal, simío comííocl ciiiemit<) uicctsario <le ¡ucdjaciomu cmi el caumííimio cíe iaí

constrticcíómímiaciomíaul,

HLIx’, por dhtímno, otro rasgocomnuin a t ocio ci miauciomialísmuio (1ecimii<)iióil ¡co: cl cairácter

objcti i’o cíe ¡ a ¡ cica <le mmciomí. hieltuso cmi el naciomiamíisnio dc tipo x’ ol umíit ami sta, 1 aí ti Lic ¡ óiu, tímíaí vez

comifiguiracla. aparececomuío una m’eauiiciad excluí emite, comí maisgos propios y <iefi mii <los, ciume

cli ferciucian a sus miii emiíbros <le los cíe cualqíí ier tít u-a etílLi aícl míaiciomíaul. Es tui pro~ts~ cíe

saícramncmítai¡. zacíón <le la míac¡óíí que, lo mui~siuio <iui e cii el sacci’<locio, paii’e:e <í~ muiprimiia

caráctei’.Y eso, i miciuso, paralas ilacionescíe íatí estataulcoííío 1am espaiñolao la framicesa.Esto

resuultalatí evíchemitepanmla ctmit ttm’am <heciniomiómuca,qtíe Rosalessequejacomí to<ía miatumm’ahídadcii

tutía camia de mío cucotítramr muocleloscii Romuia parapiuit ar a Fermiamido el Caulóli co, tuxiemitras en

Españatendría“más de cienunir25.

22 El casode Ejchte,comusideraclo,j uustifi cadan,cute,unode los pacíresfimmidadoresdel noeiouial i sitio al e’míán detipo

cultural, es de una grancomplejidad,situándoseen realidadenelcentrojusto dela cesuraentreIlustracióny
Romanticismosobreel conceptode nación: se podría decir que no defiendeni la nación-contratode la
Rc\ ol lución, ni la nacicSut geniode los romnánticos,muestradc la complejidadde las relacionesentreambos
couueeptos.tal corno se estái tu tetítatudommíosttar a‘jul Parammn atiál isis recientedel

1)ensaniiemito cíe li cite sobre
el tema, véase RI’íNAI’T, A.. “Lógicas de la nación” etí DEI,ANNOI, Cv, y TAGIlli5.FF, P. A
(Compuladores),Teorías del ,mnr’ic’,molisnmo. Barcelona,1993, especialmemitePP--~

2y’ ss.
23 EICHTE.. J.C, Discm,rsos a la ‘mación ale,,mana, BuenosAires, 1964, u’35-43-
24 Ib/de,’, p SS
25 Citadopor CANtÓN AZNAR, .1.. “Rosalesen su centenario’,Goya, ll~, 19’3, pp. 139-147.
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Paraleloa esteesteprocesode “nacionalización”de la vida colectivaesel (lesalTollo de

tuna ideologíatotalizadoracuí la quetodala vidasocial e mcl d50 individumal aparecesupeditadaa

estesemitimnientonacional.Tal comoescribeSátíchezMoguzíl:

Fi primero de todos los sentimientos,en el Arte, como en la vida histórica de nuestro pueblo.
muestroideal sumpremo,nuestrareligiónpm’iníera, esel sentimientonacional, sentimientosnblime
que llena míneshahistoria, quesintetizanuestrosmayorestrimuñis, xíumestrasmayoresglonas,desde
Saguntoy NumanciahastaGeronay Zaragoza

2~,

Lo qtue lleva. paralelauiíeuíte,al desarrollo<le la ideac[e quetodoslos itídividtuosfornían

partecíe la cotíjumniciacínacional—cuí algumios casossólo los prol)ietauios—y, por lo tanto,a la
tíecesidacíde suuíaciomíalizatcióuíefectiva.

Todo estouxos llevaríaa comícluir c~uue.al muargemídc bis diferemíciasqume habituualníeuitcsc

establecemícutreestosdosconceptoscíe naciónctuauídoseIi uNa cíe la idea<le míacióuí en el siglo

XIX, amnboscompartenunaseriedc rasgosconíamuesbásicos,funclauiiemitalmemite:la objetividad

del hechomíaicíomual, el qtme la humiianiclaciseemucumemitra<Ii x’idi cíamuatiuramímiucuitecmi míaiciouíesx’ cada

miación ti emie masgospropios y comnunesqtue la cus!itu2ue¡L cíe las ciemuiás, 1am ¡ tuiportauiciai <leí

Estadoen la determniuíaeióiiy <lcfi mcíómi de esamiactotí: y Li pm’csumíiciómu<le dhiue iLI miad <iii es la

timílca fueuítecíe ie~itimiiidad p’~~ ci ejem’cicio del poderpolítico.

Resultaextrañoel qume la muíayoría<le los politólogos,empeñadoscuí mnamitemíerla exmstencua

dc dos conceptosde naciómí antagóuiicos27dmanteel siglo XIX - cultural el uno. polttico el

otro: el Ufl() x’olcacio hiamciacl pausado,ci otro haciacl ftutímro: mutuo exciuvente,otro imitegraclor:.. . —

mío hayamí reparadoenías puofumuidaissitniiitímdesentreamiibos;cmi qume el objetivo ceuutrai,y’ ummíi co

se pm’ochm¡adecir,dc t<)<io uiacionLilisuiio cultiunul liaxa siclo lax construcciómícíe uníamuacionpolítica:

y cuí que las míaiciones [)0litícas havamí enípleacloutía gran paulecíe sus mectursos,Y smuu niostrar

demasiadosescuiípulospor lo quese refiere a los métodos28,enconstruirunauxacióncultural.

Y tío lían-ami reparaudo.sobretodo,etilo qtue cíe anualpolítica “iuaciomiahsta’,comox’a se Liptuuitó

26 SANCHEZ MOGITAI,, A..” Discursopronuinciadoen el Ateneoce Madrid”, Bolceúm del Ateneo de Madrid,

1877, p. 183 He elegido esta cita, entreotras muchas de tone semejanteescritasen la época,porque
ejemuplificamuy itien el lugar otorgadoal arleengenenuldentrode estavisión: cabríaañadirquemuchomás‘a
la pintura de historia cuyaexaltacióudel sentimientonacional esmmucho másobvia. no cmi vanolos grandes
episodiosaquícitados(Sagruuito,Nutuaticia,Gemonay Zaragoza)seí’áuí los favoritosdelos pintoresdehistou’ia,

27 Anthonv Smith habla de ures(VéaseSMITH, A., “Tres conceptosde nación”, Rcí’ista de Occidente. ¡61,
1994 Pp 2-22)

28 Es oportuuto, por releí-ii-se al qume traclíciouialmentese lía comísícleralo comoejemploparacligmaticode míación
política, Erancia,y ejemplificar mnuy bienel cau’ácmerbenévolode estetipo de nacionalisnio,citar lo escrito
por Smnith sobredIcte “sólo con recordarlos procedimientospor los que el republicanismofrancés trató de
despojara las nminorías,lo cuuismno si se tratabade élitcs africanas quede judíos, de susidentidadesétnicas
para,de estemodo, poderasimilaríastotalmentea la cultímra y’ a l;I sociedadfrancesa,veremoscuánu’í2ida y
exclusivistaesla concepcióncívica dela nación,y lo utu utehoqmíe p uedepesarsobrela vida cuítumral y social de
lasminorías” <5MITLl, A. “Trescouiee

1)tosde míaeión”, art ciÉ - y- 1?).
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auíterionhíemíte,tcuíia estadistinciónque.en el fomíclo, lo queveíííaa hameerem-a <lescí-imnimíaremitir

un naciomiauisniobueno,el francésu occidental—obviamenteestaclistimíción ha gozado<le gran

predicamentoenel mundoacadémicofrancés-y otro malo, el alemántu onental29.

Fui ulítinía instanciaestaríauxiosantedosmííocielosidealesqueeh laprácficaseconvierten

en unaespecie<le eonlmuum dl<)ndc la pí-escuiciadel coml)omienteemotivo. dic concepciónde la

uiaciomí comíxo umí griupo étnico cen-ado,seniejauitea un grumpo cíe parentescocíue se uínueve

clemítro cíe tuuí uxiundo hostil <le nacionesemiemígas.puedeestarunás o menospresemite.pero

uxuncaporcomíípletoatusente.

Por lo qtíe se refiere al casocomícretode España,amboscomíceptosde míaciómí vamí a

comívívir siuí cleuiíasiachospuobleniasciemítro del marco jturídico-idcológicocuí cine secomístnuye,

sobmelos ci¡uíieuítoscíe la vieja miioiíarqtmíaiii spánica,el moderuioEstaiclo—uiaíeióuiclecimiiouiouiuco,

Y ello al pesarcíe la comixplejídacíque sumponepLisar(le unaforma<le leoitimuaciómí a otra: pa~r,
11’

usamíclotulia mnetaloma,mío p<>~ umsa<ial cíe nicuxor yaíl< r clescm’ml)tayo, <le ímupcmio am mí aci(Smi - Paisoqtue

en Españaíviche muiarcaciop<>~ el <lesarrohlo<le la Revoitución,comí miíax’íiscuulas.1 Tmíam mevol tuciómí

liberal qtueclestrtmye las bLíseS<leí sisteniaíclc=podery de j uistifi cacióuiacleologícasobrelos quesc

iiauiia orgauiizacio la amíterior socie<lad estamuxeuxtai.Si uiipl i ficamíclo pocíriamixosdecir íuue la vi ejal

legiti Luiaciómí (le Oil gencliii mío es sustituui <la por otma basadamcii la i’oi uuuitad miaciomíLII. 1 -;~ cicmb qume

esta míneva legitiuííidacl miacional sólo iograuátuiuímífar citírante comtospemiodos<le lai híistoriax

cl ccimiionomíi caí, peromio esníeuiosci cuto queestLI le2itiuii aucuomísccomívi cii e cii el probíclima cemiti’aíl

cuí bm-no al qume “a a gíi’amr t Ma laí vida 1)01itica espafiolacluíuamíteel si 01<) XIX Emí estesentido,el& -

naejomiali síxio espatnoiesun tíacionali smuío1)01itíco, cuí la mne<lícíacíuuc paute(leí cstLll)led:imiíjeuito <le

ti mía mí tucvau icg¡ ti miii ciad. Peroa la y e¡., y mio con níemior ftíem’zam, es uumí iíaíci onauíSiflO etult tui-al, ciuxo

fíumiclauiíeuibo tiitimíío es la exístemicía dc tulia miaciómí española, prev iLm a la mituev Li

mí st tumc i omiali acíomí poíit ¡ ca, <pue i ntcgra acíemíías. la líe me leía <leí viejo esta<io muiO míarquico—

p aUnuíioni ami i sta coiíio una heremiema mu ~íci o mía 1: ial míamci óuí española est aría fouiíí Ll<l a por lOS
ten’itom’ios qtuc cotilpomuianla vieja mííonarquu’acmi cl momííentoque scestriucturael mutuevo Estado

uíaciomíail. Scasumííela historíay el espaciofísico del amitigno Estadoabsolutistacouuíola Iiistom’ia

29 Ya fumera comíflctamentcdel mareodc esteestudio esta ‘ccgimeu’a” paraemiteti(ler la imiomuol itica uímíi dad dela idea

de nación explmcaría,en gran parte, los sucesivosdescaumiamíentosde la constnmccióneuropea,incapazde
generarunaimagende substratoétnico-crultrn’alhomogéneoquesuplantaselos particularesde cadanaemon,y
empeñadassusdli íesdirectorasen construirlumia “míación’’ sólo comoproyectotaciotualcíe convi‘cuucia, basado
cuí u tui niercacloeconótuico,euuamidiomío en tutía nl era defensacíe cadanaciónparticularimmcapaz cíe unatu tenersim
anmi guto esratmss en el comícierto cte las naciouies, 1-la existido mína obvia y mímanifiestasubvaloración dc los
elemetitosetuocuilturalesque cuí la qume cte la tíaciómí bacemíla uuiavoríacje lossimbyacen pcrccpcióuu se eimropeos,
sin queesadistinción entrenacionespolíticasy nacionescultumalesseaalgo más queníma meradistinción
académica,conmpletaníeuumeinoperanteenla vida real.
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y el espaciofísico de la naciónespañola.La tieu’ra y los mimeutosde la vieja uííonarqmmíasoií la

tierra y los muertosdela nacion.

En el campo de la legitimación visual, el de la imagen de la naciótí, todos estos

feuxómenossumponenunau-íuptuuraformal perono de mensaijeEl edificio emblemáticoyano será

el palacio<leí monarca,y esoinclusoen tina entidad naeion:d,comoya severá,profundamente

marcadapor la legitimidad niouiárquicacomo la española,simio el Parlamento,símboloy

emblemacíe la nación entendidacomo conjunto cíe los ciudadanosde país. Será ptues.

fiundainemítalmuente,en el muevoedificio del Congreso,y dm menormedidadel Senado,clomide

habráqite buscaresaimagencíe la uncióntal cotiío el Esta<loqueríavería.Perola imageuí<le la

miacion, la imagenquue sc creay se transmite,siguesiemído,cotí mmix ligerasmodificaciones,la

mntsuiía quela dcl .4 rmtguo Réginuen, la dcl ambsolutisummorutormárquicodieciochesco,va queel

míuucvoEstadoseve a st mismocomo herederodel de la vi zjam níoiíam-qímíahispámíica.Iluia mera

couítíntuaciómícmi el tiempocíeumí [)m’oycctopolítico cuyo om’í~cti gem’nímnalscp~~’&~~a cuí la mioche

<le los tiempos

Por otto lacio, el l)rol)leiiiLI de la legitíunacióuíes ahíorautu mí ¡íroblcmnamdel comij umuito dc la

uiacm<)Ii, ummía miaciómí extcuí<licia, mío reducidaa los cortesamios,casodel siglo XVII, ni tamupoco

comomilerLí espectacloram.causodel siglo XVIII. Es amhiom miau utaciótíreíanvammíemmteuní versaly cmi

las que los cliferemítesgrumpossocialesopinan,imutervieuien,discumteuí -.: aqumí el clemnetitoclave

somí las ExposiciomíesNacionales,etí las qute estaituiageuídc la míacióuíseva configuramídoen íímí

pí-ocesodimiártuico, cii las que críticos, pilítores, espectador-es.revistasy Estadose acaban

mííocielatiicio, emití-e todos,la imuaígemícíe la uiamciótu x’ísta cmi el espejocíe suhistoria,

1.1. ROMANTICISMOEIIISTORI.X.

El cotíceptode liistoiia cmx el siglo XIX apareceindiis3líublemnenteligado al desarrollodel

x’ de runovímiemito romíiáiitíco, a la ideacítie del pasado ecuperacióuídel pasadosehiciem-oui los

pensadoresdel romuxaumiticismo.El probiemxíaesqime los téuiiiinos motuámiticoy m-omauíticismiiohan
tenninadoaciqíuirieuí~lo tamítos significadosciume resultadifícil srm tutihizaciómí cmx uuí seuítido

preciso.EstaPolisetiiia es uxiás enojosaetí la uimecliciaen c~ue leí qíme podeuxiosdenominar,sun
mayores pm-ccisioiíes, couxío utí cicíto elbos rouxiántico pliedie “sítuarseen el origen cíe la

“uxiociernidací” cíe todo lo que la creación(artística)y la teoría (filosófica) occidentaleshan

producido en el arco dc un periodo de doscientosaño:;“30 En el campode la historia el

30 PAZ, A. de, Ia reí’olnción “orndn fico, Poéticas, estéticas, ideolevios - Maduid. 1992. p- 11
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problema es aún mayor, dado que el desarrollode la historiografía como ciencia va

imicíisohublemnemxtemumíicla a la delpro~íio movitníentomomámiteo.

Estaambivalenciaseuííánticahacemuy difícil, por mío <iecim imposible,el tuso del ténniuio

i-oníanticismnoconunacierta precisióuícomíceptiial.Emí líneasgemíeralespodemoscomísidemarel

u’omauíticísmo,patalo queaquímíos inteu’esa.comola reaccióuícotítía umí íuííivem’saiísmobasado

etx la razómí, muíais allá de todo caráctemcultural o étmiico. qume, segmimí los románticos,conducíaa

un estémilcosmopolitismo.Ftemítea estoemigicuomíla imiíageui dc unaiiuníauuiciacifraotnemítadaenu

cuulttuu’asconcretas,basadascmi la tierra, comí su propia idiosuncí-asíay ctuyaideuítidadcumituiral era

uíecesamiodefender.

listo stml)ouiía tumia vtueltaa la “auitemiticidad” pu unígeiuiaquel)asal)a,i miel umd i l)lenietite,porla

recumperacióncíeaqímellos raisgosí’e~-~~.ala Liditul tcmacióti cíe las viejLms cumittmu’as ííor el avancedel

progresox’ la u muiformííida<i cttittum-ai - Recuuperaci(fi qtue cmi los romnámutícos t ouiíarau <los y (as
pri mícípales:umiai, 1 ax busqtuccla<le los amitígumos y alomescmi gnu í~N lítargímiadl<)s ~it~rel pm’ogmcs<),

fuumídamiiemitaílmemitecamuií~esimíos <le aucasrtu ralesatiasaidas,y que seu’a cl P~’~ uicil)al rcspomisíbledc

la l)roi ifctr~íci óuí a lo largodcl siglo XIX dc’ tsttm<i ios sol)m’c di fercuitesaspectoscíe ILI i’i<ia ni mal

trauíJic¡omíaílcmi Europaí.Es la épocadomada<le losfolkiom’istas. Se ti-ataba<le btuscaírlos mestoscíe

esaculturatrLídímci ouíal ah ( clomi<le toclai’ (a semuiamítemuíaviva. Olía, 1am rectíperacióní<le estosvaulores

cmi uumí i)asadlohistom’uco to<lav(a mio adulterachopor la tutu fom’nii zaiciótí cuittum’al, l’asaclo iiistorico

que sólo sepodía erníconirar itítacto cuí épocascuí las que cl triunfo dc tutía stupueslaraizómí

umuivem’sLII uio hal)(a iniciadoto<lLmv la el íroceso<le destm’uccíómide las cíuituumasaumutóctouias.Dc Líqíu 1

el mechazoporpail e <le los romnántícoscíetodo el períodolíistómico posterioral ReíuLíciuííiemito,

con stu cLíracterumui Iom’miíamcloi’, x’ stu exaxítación<le uíuí níuumí<lo mííe<l eval pl emio <le pecuiiamr<la<les

clifeuctícias,acuux’o <iesemíterriímííicntolos m’omiizimiticos cieclicaríauíto<ios susesftuem’zos.

Es níumx’ posible qtue estabuisqumecla<le nío<leloscii tiemupos -F,dad N fecha, Shíakespcam’e,

Gal<ierómi— y’ espacios-Escocia,,\lemauiia, las uííontafuas~rotiizímiticas”—<lifememutesfumese cmi suu

omigemí uutíam muiema humicladel imítelectuaílisuííocíelos ti eníposuííocieu-mxos: la buisqueclacíelo imuaciomíal

fremítea lat uaciomíali~iaclcíe umía revolución tccmiológica,másbruitaul cmi lLí uííccldacuí queestaba

todavíacmi susalbores.Perolo cierto esqueestahuida acabaconfí~iurandounacicula fornía <le

ver y cíe semílir. Naciie <lespuués cíe los momuiamuticospodraver la F<lacl Media o umuí x’entisqumerocmi

los Alpesde [a misuiía forma.

La rectuperaciómídcl pasado,<le las cultturasauutémíticas,aquléllastutudasa la tierra y a la

sauigre,comuiemízówr uuixa aítutemítica or0Ix cíe uiovelashistóricas:sigtíió coui mmmi desaruollocíe la

Historia comí muíayuiscuias,relatosorgánicos,la muiavoría de las vecesenfáticos~’ mebosamítesde

sauígmey batallas,comí los que los hmstoria<loresedttcamomía uumí publico cumito, comífi gurancioturnia
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imageuí histórica cíe la tiación: y cmilminó cotí el descubrimientocíe las pequeñashistoujas

locales.aquéllasocultasen viejos croixicones,qime sedesempolvansin demasiadouigor crftico y

queterminansiendoconsideradaslasauténticashistoriasnacionales31.A estahistoria“escrita”,

habríaqueañadirlano escrita: tecuperacióndemomauicesy 1 eyencliíscíeorigenoral: creaciónde

umuseos,no como ostentacióny pu-estigio,simio como exaltaciónde unahistoria, ordemíados

cromxoiógicamnente:etc.

La falta de rigor crítico y metodológicoen algumiosde los histomiadomesroniáuiticos,en títí

siglo queha sido llaíííado,comí razón,el siglo de la historia,planteaalgunascuestionessobreel

irugar del saberlíistóm-ico en la ideologíamomáuitica.No hayiñuigunaducíasobrela importancia

<le la historia en la percepcióndel mundo (le ]os romanticos,ni tampocosobre el lumoar

prccmiíi míemíte qtuc los scmítimííientosy lo irraci omíal ocupanetí el umuversoníentaldel lioníbre
u’omiíáuiti co. La iuífl umencia cuí el puinier romuíauitic~smuío(le tumía corríemíte amítirrcvol utcmomxarma,

opuuestaí a ha racionali ciad iltustmacia, va a peri’ i “ir dii u’ante uuituclio tlemuipo cuí el pensamiento

u-o miíánti co. Esto sigui fi ca citme la afirmacióncíe Víctor lItigo <le que ci mouiíanticistííoes cl

hibem’alisuuíoen literatura,habríaqtuetomuiarla comí cicm’tasprevelucioties—mío sc debeolvidar queel

pmopio 1-higo lino sus pm-1uuiemas amruxiaslite ranascii 1am So wíé ,‘oval¿’ desbonnesleutes, cuí
cuxas fi] axs íííil itaban los uíomuíbuesmássiguíífica¡ivos <le ir 1 i tematiura ¡¿ip-a; bienes cicuto qume

p()steu-ioruiicuitesep~ <lcciciícianxente<leí lacio <leí libemalis:tiio muiás radical—. Euí ¡ocio casoesto
nosmuíostraríalíastauquéputuito ha oí)osiciomi aíuitírmacionalistrtuvo uní papeldestacaudodeuítio<leí

romiíamiticismuio y, cuí el campo couícreto cíe la Ii ¡siena, cótíío su cuulti yo íío debemewuse

uíecesaunamuiemíte~ cl migor, simio tamubiémíwr el i’al (ir que muía sociedad<leteminímuaídau otorgaí a

cictetmuiiuía<ios sucesoslíistómicos, Hasta los propiosji reju: cios líistóticos somí i mportaiitescuí

cumamito somí cl Frutode la experiemíciade gemíem-aciouiesstucesmvas.

La líistom’iaí, l)ara los roiliátutícos, uío es tamíto uímuaí ciencíacouiio tutía melígiótí. y desdeesta

perspectivala ctmlttura deciuuíomíóuíicaemuropeaes, por euuc¡uííade cualqutierotto aspecto,uuía

cuitumm’a de uí’u¡tos, y la historia sum juustif¡cacióuí. Enfuemítadosalprobletixa<le legítimíxidacíaliierto

por las iuuevasrevohuciomiesbummguuesas,los moniáuiticospamecemíhacersuyala idea<le NIaistrede
cítie a unacouístit’uución se la pumedeobedecer,pero no aJorar;y qume simí adoraciómí no hay

cohesiónsocialposible32.

31 De hecho,la mayor partede tus ‘muciones” tal como hoy las coy ocemostiendena remontarsu origen a la

EdadMedia, y su ‘descuttuu’imiento”se remontaal siglo XIX,
32 Idea que siguepresenteen algunosde los teóricosactualesdel racionalismo: ‘Es imposible concebir rma

sociedadorganizadasinnacioumalismo,y ni siquieraun santonaciouualisuno,porquecualquiernacionalismoque
no seacapazdemuspurarreverenemamío podráser cuna fruerzavinculanteefectiva” (O’IIRIEN, C.C.,GodLú,¡d:
RefYc?czrioe.< ea Rd’/i”irm ciad :Witinaalism, Cambíicige, Xias’s,, 1 9c58, p. 40).
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Lo qume una naciónexigemio esla obediemíciacondicional.el contiatocomercialdeLocke,

sitio la dlisoluciómx <leí índíví~luo en la comnunidací,=‘ sólola historia,consim caráctermítico, es

capazde geuíeu-am’esteprocesode adiíesiótíinaciouíal,basaidoen la saíxgmey la tierra, elementos

básicosde todamitología. Pom esomío iniporta qíme la histotiaseaverdaderao lío, lo queitnporta

esque seacapazde comuxiover,de despertam’los sentiuíiientos.Es la respuestadel momamiticisuno

al uítíevo l)robleuilade legitimidadpolíticaal qtueseenfreuitatílas sociedadeseuropeasdel siolo

XIX. Frentea la viejareligión, la uuueva;frentea Dios, la historia,

Estamespuestadebeiiíruciio al miruevo seuitimieuitocíe naciomialidacíc~ume seclesarmoliapor

tocíaFuimopaa l)artir cíe lacauni~amíasuial)oleónicas.pem’o tamíibíémi, ciurmosaníemite,alas teorías<le

Maistie y a los escm’itosde Bumkc comUna1am RevoluicióuíFíancesa.

Comotocía reíi g i (fi - la Ii istomia ti emie cii la ctuit tuma rouiíamiticauftmuícioi íes miii] 1 tipi es.1 lay tu uíat

ftumiciómi guíoseologica, la lii s¡oria comíío tímíica futenteatitémítica<le saber,muy dieliemidiemite<le 1 axs

teomías momiiántícassoi)re el onigemí del leuígu-maje.Fu-emite a las especuulaciouiesdieciochescas,

gemíemalmííeuíte cíe umía bauiali dad qtue liará las deli ci Lis <le algtm míos (le stus críticos

ciecimnomíótíicos33,los románticos,principalmentelos alemanes,pero coninflumemicias fuema cíe

Alemiiamíiaí, comísidemamámí cl 1 euiguaje como el cleposítatio <le [u sal) <luir Li. No tu mí pm’ocesocíe

acíuuiíumlaciómi a 1<) largo <le generaciouíes,simio comuío tumíaí sabiciuui’ía dcii vaída cíe Dios. Esta1 imíca

cíe pemís~ que hiai)r reniotitara \‘ x’ a stre. ~ je de los‘mnííeuito, la que ic<) Mai sumpomie c~tue el lemio umLí

auitepasadosuuo solo tío es muieuios
1)ei’fecto qtuc cl uítmestro, siuío qtue eseomídela sabiduuíía

pm-í miíígemíía<le laes¡ím’pe.Es cuí la oscummidachcíe los textosauítigtuosdondecituermiíc la sLíbidtmriacíe

los ptuebíos. 1 ~amreetíperació mí cicl pasaido es tamuíIii émí la <le u muí salíer atm’camí o. attít émuti Co X’

yemclaclel-o -

Hay tímía fummucióuí ritiuai: la historia comiío celebraciómí,comuío rito cíe tirní l)asa<1L3quesereííite

uíclcli mí iciamijeuite. Ftímíciómí cíe coiiimuuii ómí colecti vax, qtue. coiuio se icra etí stí muioineiíto, temicímá

uumía mmpomlauiciadecisivaen laeicccióuí cíe los teunasíior la pimuhuradc historia,y qmue. en esemícra

comísmste cuí uuuia idea vaganicuxtedci icau cíe la iiistori a <le los ptiebios. El pasadorepitiendose

pciiódicauuicuitcmnediamitela reímroduucciómide ci m-cíinstauiciassemnejatitescmi épocasclifemeuites,comí
tuuí muimsmno. o parecidio,couítenicloideológico.Estaidea liamecepiocederde Hercicí, quiemí había

puestocuí emítrediclio la idea, tamí ilumstmacla.dcl pm’ogm’esocomítimítíaclo <leí liomubie estableciemicio
las liasesllama mimía imiteiliretacióncíclicade la líistom’ia. Imitempmetaciómiqume líieviamíícmitc habíasiclo

ya e] fuundauiiemitoteómico cíe la Ciencia ¡¡¡ve u-a cíe Jumamí Bauuti sta Vico, ol)mLi qume, si uí embargo,

~ Porejemplode Nlaisurc, qumieríirommizaral sobrela afirmacióndel o¿í¡.¡¡iscieníe (e! adjetivoes del puopio Nfaistre)
Condillac: “no cabedudade (lime el lenguajeapareciócomoconsecuenemade la división del trabajo.Así, ima
generacióncíe honílutescli jo HA, otra ‘amíaclió BE: los asiriosinventaromíel muonu¡miamiyo, los Lumedlos i uuvetutaromí
el genitivo” (NIAISTRE, 3 de, Oeuí’res cotiq}lc’tes. LyoniParis, 1884-1887.vol. IV, p. 88>.
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pareceque Herder mio llegó a conocer.Constanteshistíjuicas que etí su repeticiónirían

mnostíandola autémíticaesenciade lanación: en el casocíe Espana,el amora la independemícia

(Níímnamicia-Saguunto-Zaragoza...).la luchaporlas libertades(Comuneros-Tonijos).etc.

Hay mímía funciónmítica: la historia como relatosobrelos orígenes,como narración<leí

niito fuunciacional.Qiandola identiclatci colectivaya uío esk cmistiandaclsimio la uxaciólí, el gran

relatobíblico sobrelos otigenesya no sirve, se necesitaotro alternativo,~‘ esentoncesatando

hacensuapamiciónlas historianacionales,las míuevasbiblias delos puebloseuropeos

~ porUltimo, lahistom’ia es tambiénparalos romííáuiticos,cuí estecasono muy alejadoscíe
los ilustiados,un laboratoriode política“expemimiíeuítal”. U labordel histom’iadory del político

tiendemí cíe hechoa solaparsefrectueiitcmcuítcdutranteel si 21o XIX. Frentea la especulaciómí

abstm’actacíe la teoríapolítica,la híistomiaesla retomtadondes;e expetitixemitaconla realidad.Pat-a

el huonibie <leí XIX tocíala lii stomiaí cíe ha hiuuuxíaiuúchadescomO liii imimensolabomatoriocuí cl qume

sc híamí exl)erimiicntadoa escaulareal todaslas teoríaspolíticasy comíío escilbimáMaistre, vale más

un expetimentoautéííticoqueuní centenarde volúmenesde especulaciónabstracta3~.

Si del clifuiso, pero mííásrestritígido,cauxípodel m’omííamíticismuíopasatiiosal del siglo XIX en

smi coui¡unto, mío caíbe títugmíuia duda sobre el itígar prceux~míemiteocupado cmi él por el sauber

histórico,convertidio cuí paradigmacíe las demííásciemíciassocialesHay muíchasexplicaciones

l)ara estahegemiiouiíacíe lahistoria: los cambiosrevoluicionaujos,políticosy técuxicos:la creación
<le inicios estados~,ciasesy gobernantescuí buscade genealogías:la desiuitegracióuíde auítiguias

itístituiciones meligiosas,socialesy políticas:ha ideadc progresocontinuado..Todo estoatrajo

la ateuucióuusobrelos femiómneuxoscíe cambiohistórico. iíropít’íamidoel florecimicuito dc la híistoíja

como cm emícía, ccii! macla en dos aspectosfuuídauíieuitalcs-.1am 1 cgitiníatci ómi nacioííal —la histom-ia

comuío muí ito fuuuxciacionaly gumía cíe la actividadpolítica— ~‘ia liistou’ia conio gimía ‘~ciemitífica” de la

accuotísocialy liohítica

En casocomucretoespañol,tauíto la reivimidlicacióndc 1] tía hiistouiatíacionalcomoclcuííemito

legitimadory <le btísqtieciacíe las auténticasesenciasnacionales—fuuición ultumal x’ mítica <le la

historia-,comiío el solapamniento<le las actividadespolíticas comí las historiográficas,siguenlas

pauutasconíuumícsal restocíe Europa.Influido ademáspor algo sobrelo que míos se lía hecho
stmficientehincapié.eh hechode queninguníade las grauí<k’s historiasgemíeralesde Españadel

sigloXIX sea01)1-a cíe historiadoresprofesiomíales.lo que va a tenerimportauncia~lecísivaen

melaciómícomí ambosa51)CCt05.

lb,’dctn, vol, 1, p. 426,
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Capitido TV

En cuantoa la funciónmítica y ritual, las histouiasmás influyentessongrandestelatos

orgámimcos.escritosporun sólo autor,etilos qume la miaciónasutiletodaslas característicasde uuíí

peusonaje-sufre, es feliz, tiene cutis, mouíxentoscíe esplendor..-y ciume cuí sui cOmicepcióui
global, y al margeua(leí recursoa técnicasy mo<ios histomiogmáficos-críticacíe las fuuentes,por

ejemnplo— estámí umícho más cercanosa uumía míatiaciónlitemaria que a utuxa obra <le iíistouia

propiamentedicha; tienemí, en tina teoríade los géneros,másdenovelaquede historia35,y me

estoy’ refiriemício. obviamemute,sólo al aspectoformal. Son la uxarración, en clave uííítica, <leí

pasado<le uumía cotmuuiidacl:ha eouitiuiuuacióncíe mía largasagainiciadaen la cumitiura occidentalcomí
“En el principio erael verbo bi’bhico y seguída, cuí cl casode España.con el “Timbal, hijo dc

Jaffet. fue el pm-imuíer habitamitede España”cíe laHisuwió dc Mariamia, pemocii5’o tomio podetuos

emícomítrar cmi cumaiquuiemacíe los mitosrecogidospor los etmíólogos cmi los l)t!Cl)105 ~ ti vos

Sólo x’a cmi eh di tiuxio ctuamt<) <le siglo. cuuLIudo las histomias míaciomíamíeshiasamí a ser <ibm-as

colectivas,trabajode piofesiomíalesqtueseocumpamíde camposcomíemetosy’ yat smmí esecomítemuido

uní! i co —lo qume, al muargemícíe otm’as couís¡deraxciomies, llevará al (lite suu ~liftusióíímeal seatmuicho

menor,acabansiendolibros de y paraitíiciacioscon tuuía mííumchamenortm’anscemídemíciasocial36—

pierdeíxeste carácterde melato sobrelos orígemíes Dc hecho,pareceqtíe segumíaexistiendoumía

míecesidaddcestosgramídesrelatosmníticos,comíxo pm’obam-íacl queel fin de estetipo dc híistom’mas

coincida comí ci imuicio <le la puubhicacióuííor PérezGaldósde suis Episodios Nacionalt’r. cmi eh

fomído tímí guamí relatoni <tico sobmelos origeuíescíe la naciómí espatíolau,qume él, a cli fememicíade los

grandeshistoriadoresclecimonómiicos.situla en eh fin <leí Antiguo Régimen3”y no en Viriato y

Nuumííamícia—pci-o estoessóloumtía opciómí ideológica—,y qume veuídríauía ocuparel lugar dejado

Ii l)i’dY poraqtuéilas-

Por lo queserefiemealsolapanilemitode las actividadeshitoriográficasy políticas38,estos

historia<lorcsmx< pi’ofesiomíales,stíelcmi scm, ~ cl comil ratii<), profesiomiales cíe ha 1)01íticau, o cmi

todo caso cíe la l)ar~upolitica. Piéuísesecuí casoscomuio elcheIáíftuctite,cui5’a Hispo-ja (leneral de

E.s’pana vmuio a ocupaurel lugar<le la <leí padreN lau’iaíia conio “la’’ hstoríade España,quehuyo

uuiia imuportamiteaícti viciad 1)01íticau: o en eh <le Cátiovas,el granpolítico cíe la Restaíuíración,ctíx’aí

iai)orcomolíistomiaclorti clic entidad propial. al unaigencíe su camieral)OlíticLi. Laifumemíte, ci atiutor

cíe “la histomia” cíe España<leí XIX, no desdeñala actividad política.cai)ría deciriuícluiso quesu

~ No debe casualqmme haya especiedepat’alclismnoeronoló~icoetítie la
ser tutía al)aflción de las puinicuasuiovelas

“modernas’enEspañay la de estashistoriasgeucrales.
3<’~ Se puedeafirmar, con absolumiacerteza,queningumade lasgrandeshistoriasgeneralesde Españaposteriores.

incluida la todavíaviva de EspasaCalpe.,dirigida pmimeropor MenéndezPidal y despuéspor Jover, tmmvo, m
siquierade lejos, la importanciacolectiva de la de l-afnente. omnipresenteen las bibliotecasde las clases
etulmivadasdeciunouiónicasespañolasY no estoyhacieuidlo, por suiptiesto.ningún flmicio dc valor.

El primuerode los “episodios”, y no deja de sersignificativo el título, estádedicadoaTrafla~at’.
38 Solapamienroque, por sumpuiesto.es cornmínal restode los paiseseuíu’opeos.véasesimuo, porpotuerun ejenipíO,

el casodeFranciay síu interminable lista de historiadorespolíticos: Gurizot, Tluiers, Micbelet~,
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actividadhistotiográficaesla contimínacióndc la políticaporotrosmedios;Cánovas,el artífice

de la Restautración,no sólo mío desdeñala historia, sino que, en justoparalelismo.sepodría

decirqumepraél éstaesla comitinuacióndc la políticaporotnsme<íios.

El casode esteúltiuiío, dadoel lugarocupadoporsu obrapolítica enla vertebraciónde

una concepciónnacionalespañolaen el Ultimo cumartodel si2lo XIX. mereceumn poco másde

atención.Enpuimnerlugar,la afirmaciónanterior,porextrañoque puedaparecer,no hacesino

sumbvahorarla impol-tanciareal que para el pensamientodc Cánovastiene la historia, con

respectoa la cuual la política tiene uit papel claramemítesecundamio:la política no seríala

continuaciómícíe la historiapor otros metilos, simio ummí circtmtistanciailacayoal servicio de los

altos designios de la historia cíe las míaciones.De aquí la distinción que estableceentre

‘soberanmLl de hecho”, reflejo cíe la voltumítad de los citudrciatios, \y ~soberamííadc derecho’’.

ftumídaídacmi lii híistou’i LI. Disti míciómí <¡tic le lleva acomíclumir quela ujílica legitimxíaciómíreal y finiíe es

la “soberaníacíe derechojnacidadc unaiííterpretación“veidadera”cíela histomiade la nación39

-de aquíla imiipoi’tamicia dci saberiiistóu-ico-. queesa la que el Estadotiemie qtme ser fiel. Para

Cámiovasla histomia es tatuto uumía fornía cíe ficiclitíad a los- atitepasacios.como tui. proyectode

futuimo: eleuííeuítoimní)rescin<hihile pmadefinir el espírituude umí ptielulo el cau-áctercíe uumia muacíouí y

st~ destimío cuí el intimido El descomiociuuijemítocíe bu iuistonauíiícmouíaíl semíamiii ateuítaclocouítíala

puopiaiciemuticiad española.Comose lamiiemíta entmuí ami ictílo dc 184<):

hombresde to cíos los partidos luatu olvidado i guxalunenme la tracli ci óum de España: realistasx
dernócratas,comustiu uciotial esy tuioderados.i ociosbaum dIO a bumsc:u’ uccímerdoscii el e~muatij em-o y tOdIOs
han puesto un ario en demoler los ci,nientosde u umestra ix aci ouíalidací por igmmorauicia x’ criniltial
abancloitodenuestrahistoria40.

El descomiocimiíieuítocíela historiacíe ha míaxciómí se comíl icute Lis emí mmmi puolíl euííau político. cíe

alta política uiaciomial, ya que:

No tietie pom~emuír de gloria la míseragetiet’acmommquedesdeñales recuerdos~lormososcíe srí.s padres,
imí sera tuituca ,wc’ionúuidndindep~?adid?ntt(la cursiva es del att udir) aqiméil a quefunda sums traciiciones
en el enojoumís veces,yotrasenla compasiónafrentosade ot:os pmteblos41.

Petosi desdeha alta ixul itica cíe las ideasbajamosa la accióntliaria del gobernauxte,el

estuudiocíe1am historiaadquieretotlavíauun sentidomásdireclaníetitepolítico enla miiedida cuí que,

3~ Obviauneuitelux pensamnieuitopolítico de estascau’acterísticasdescauusaenmía paralelaconcepcióndejanación
de tipo esenemalista,la nacióncomo un ser convoluntaddestinor ropioí, al margende los individuos quela
componen,que en el caso de Cánovasposeeclaros matices providencialistas.Como se vera’ en otro
momento,estapersonalizaciónde la naciónes conmúna la maycríade los nacionalismos,posiblementea
todos

40 CANO VAS DEI- CASTILLO, A., “Breve reseñadel estadoquealcanzanlascienciasImistóricasenEspaña,y
aprmmescríticossobrelas cosasde estegéneronuevamentepublicadas’ Scmanw’io Pintoresco EspaiioI, 20,
1849, p. 154

41 ll’úlem, ¡‘. 133,

383



Capítulo 1V’

paraCánovas,la histouiaesel laboratoriodondeel político aprendeel artede gobeuiíar.Tal

como él mismoafurmaráen 1870 en el discímí-sode recepciónde Godox’ Alcáuítaraetí la Real

Academiade la Historia: “Al gobernantey al político les esuíecesarioel aprendizajede la

historíaparacumplir suímisión”42.

Paralos hombresdel XIX la historiano es uímí saberuieuutu-o, simio uumía cienciacapazde

crearrealidadsocial:no utuí comiocímientovicario, simio unía formade actutarsobrecl preseuiteno

umna chcscnpciomi<leí muundo.simio lumia actuiaciónsobm-eel iflumuidlo. La historiaseveconvertida en

atina<le luicha políticay uío en un muerosaberacacléuiíico.Luchapolítica quíeaparecel)olatiza~la

cuí torno a la idea <le míación, Unico stmjeto siusceptibiede vida política para la cuuitura

~leciuííomíomuuca.

Todos los estudiososde la historiografíadecimonónicaespañola-Joveu43,Cirumjano44.

NiorenoAlonso45,etc- coincidenen esavocacionnacuonaddc lahistoria, enlo qume seguiitiauna

paututahial)itual cmi la cuuituima címiolíca del unomiiemito, plasuuiai<lacuí la prefeuemícia por los 1 ímííites
tiacmomialescmi cictu’i uuiento cíe los 1 ocaules y los umui y emsalcs.El stujeto cíe haí historia es tau naciómí,

uuna miación si uiiboli zaclacuí hasclausesuííeciiasy cii los “atoresbturgtuesesrepresemítadosporéstas,

lo quei mítrocluice uuí clamosesgoideológicocuí lau totahjcla<l cíe estaslíistomi as míaiciouiahes

Hay miii ausliecto, ummí taumíto líaul icular, <le laí histouio2m’aña roniamutica espauí’íola cIneparece

estargíavitamídosobuetocía la iíistoriogmafíadel XIX: el dc lahistoríacouíio reivimídicaciómí.

Paíu-al cuíle ií<her caíbamI muí emite este femíomuí emio Iiah)r(a qume reuiíomita mse, por tumí aí pau’te. a la

comicmcuícia,dolomosacomucieticia, qume pareceuí¡emíer los gruposdimigemítesespañolesdel siglo

XIX dc qtue cl paíslía pasadoa ocupartumí luigar sectuuídauiocmi el couítextocíe las míacuomíes

cuuropeaus.lo quue es tu miau unema comístataci ómu: al scmít i miii emito <le cm-isis, <le ci ecaicícmíci a cíe uumía

civilizacióuí, qíme cuí algáuímomemitopareceimuipreglíarla comícicuiciacolectivacíeestosgnu~)os.Y

por otra,ah semít¡uííicmíto-especiaiuíícmíteacutsaídocuí ha épocaisabeiiuía,címamudohas campañasde

Prim en Africa generanun auténticaavaihanchade verborreatriunfalistasobm’e cómo España

vuelveaocupareh lugarquele coiTespondleen el mundo,perotambiéndurantela Restauumacíon.

con el aníaigodespem’tardcl 98- de queesasitumaciómí estmauísitoíia,teuiípoi-al. cte qíme ha míación

u’olv emáa octupai uuuí <lía el lugarqtue le correspomícleetí el couícicito dc las míaiciomíesdcl uuímuuí<lo.

42 Afit’mación en la qríe cabevermmmi doblesemíticlo: la histomía comoapi’endmzauepara bietí gobet’tiar -método-,y la

historiacomo1 únicocapazde determinarlos objetivos demuxa nación-fines-.
~ JOVEN ZAMORA ,JM, “Caracteresdel nacionalismoespanol l8541874” euu \‘VAA., Posibilidades y

límites de una historiografía ¡,ac-¡onal, Madrid, 1983.
~4 CIRUJANO MA RIN, P., ELORRIAGA PLANES, T y PÉREZ GARZÓN, 3.5., flistoriomp’afYa y

nncionalistp¿n español <IS?4~I.SñS), Madrid, 1985
‘~ NiORENO ALONSO,Xl,, liisíoriogrnfía ronuintico española, Sevilla, 1979.
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Es ésteun campo,el <le los sentiníieuitoscolectivos-[usado aquícolectivoen un sentido

mnuíy uestriuígido el de las clasessocialesquecuí la épocafonímabanla opiniónpública,los que

pailicipabanen la vida política y social, clero, funcmoui.íruos,numevos burgumeses.layieja
aristocracia,mnilitau’es y de las que, por supuesto.estubaexcluida la mayorpafle de la

población-emiormementecomplicadode analizar.Si ya la sumpumestacrisis del noventay ochoha

siclo bastauítepuestacmi cutestión —<la ha impresiótí<le que la pérdidade Cumba y Filipinas mio

resuuitólatí dramáticapamala una5’ou-ía <le la opíuimómí pubhicí couuío selía quteridover— pero, en

todo caso, resulta difícil de evaluar, lo que ocurme duianteel primer tercio dc siglo es

prácticalímemiteitnposibhe.Podemoshacercábalassobie lo que.para~~quuelhosgrutpos con una
concmciicianacionalmáschesaiiollada,pudosumponcíha ocmip:icióíu <le la mííayor pautedel teuiltorio

míactomíal, itícití ¡cha ha capital, ííor uutíal potemiciaextranjera,y ui o umui~i vtemiciacíualquiiet-a,sino la

potcuícmaetíeníígapou- amítomiomasíacles~lclos lejanoschías<LI iuíípcrio: ola pérdidade la mayor

paulede los temiitorios auiiciicanos.El hechodc ciueporlo qtue screfierea esteUltimo episodio
apenasscproduuzcauírcfcreuícmasa ha iuíchepemidemiciaamuiercanacuí la época,puedesiguílficar

tamíto tuuía fLilta cíe í mítemés,coilio luuí dolorosointemíto <le ocui Itamíiíerito, algo transitorioo. mejor,

algoqtue miumuica selía produicido.Pero,al miiargeuíde estasc~balas,~(W() uliás eslo dlule scliumede

afi uiuíar.

Delo quemío cabeuíiuígutnadiuda esde que,a la altura deha épocaisabelimía,la concíeuícia

cíe qume eh líais seha couivcrtido cmi uuuía hiotemicia cíe tercemafila cmi el contextoeturopeos’ ci

sentitííicmíto cíe <íume es uíccesamiorecupemarel luoarque a la míaciómí he coimespoticlesc vuuehveuí

dohorosauííenteclarosparalas clasesdimigemutesespañolas.Y esaqulí cuiauído emutraen escenaese

asl)ccto cíe la historia comuío mciviuudicacióui al que sc líLí hecho refercuiemamas arriba. La

m’ccuupcraciómm y exhibi cióui a la huí z ptíbh¡ ca <he uuuu g] orioso pasaclo i uuiperial estal)al,

1 uícliucctaníente,rely lucí icamído cl cicuechio de Españaa Fíguuar cuí!me las gramuclesmiaciouics

imuii)cflales I.o qume exl)licLiría tocía tímía seriede femíómííem’mosh~ istoriográficosciecimuíotíómiicoslíamio

cutrmosos:la p meferemíciahíistoriograifícapor los ,si gios i uuml)cliales,Llbsiurclat cmi uíuí siglo cuí el que

se estánintentandoecharhas basesdc un Estadodemocráticoy qume,por si fuerapoco, tiene

damaconciemíciade quelos Austuiasliabíauí sumpumestoel triumífo <leí al)soluut¡smflouuíásdespiadado

y el aI)lastalm~iictito cíe las libertadesmíaciomíales:la asutícióí dc la tradicióuí imperial eouímo unía

tmachícióuíespamuola —imada iuiipedía mía iuiterpretaciomidelo muaciouíal raciícauuííeuítecli [cientecuí la

qume los siglos <leí lmpct’io hitibieseuí sido couísi<leradoscomo el subyuugamieíítocíe la míación

españolapor unamiíouíat-quíacxtranjeua-;y cl beuiepiácitocon qíuc son acogidoslos estutdios
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históricossobrela épocaimuipetial llevadosa caboporextratíjeros-Presceo!,Imvimíg..- que de

algunaforníasignificabael reconocimientodesdefuerade esaimportanciahistórica46

Un pám-rafode un artícumlodei madorde los Ríossobmcha ExposicióuíNaciomíalde 1858y

otro de umio del pemiódicocarlistaEl PensamientoEyauiol sobreha dc 1871.ésteúltimo meferido

másconcretaniemutea la l)imi~~~ra cíe líistomia, ejeuííphificanbastantebien tocholo quíeaqumí sevíemie

Espafía,pueblo decaídode su antiguo poderío y grandeza:naciónen dondefume el sentimiento
patriótico debilitado por larga seu’ie de imífortuurios,sin qute hayancesadopor desgraciael efectode
tales desdichas,sólo puederehabilitarse,sólo puiedecobrar el pumesto qtue anteslogiaha en el
concrusode los demástiuelilos, recogiendoconmanopiadosalas gloriosísimasreliquias de su
antigua y propiacivilizacióncustodiadasporla historia4’:

¿Porquése potie, ¡iuie.s a escribir sobreautes’?[está habíaumclo cte sí iniSm O coino ct’i’m i co] ¿Porquté’?

¡~orc
1tmc’ siemuteeuuarcíecersesíu síuuimuio atute la rejureseutuaciótíde las guamiclezaspatriasy se cree

transportadoa siglosmás venturosos<lite estemiserableen quevivirnos
48,

Htmelgaetuauldíutiertipo cíe couííeuílam-io, címfícil uííeuítesepumeclesermnais explícito

46 Habríaqueverhastaquepuuiuto estaespeciedc necesidadde exhibicionismocolectivohaciael extcu’ior no suolme

suíbyacíeuído.todavía,en esecmtm’ioso fenómenode los “hispanistas -

‘~‘~ AMADOR DE LOS RíOS, J - “Exposición neneral de Bellas Artes’, La América. Crónica hispano-
onu encano, NIadridí, 1858, u” 16, p 12.

48 R., ‘Exposicióndc Bellas Att es”, El Pe¡;san¡hnto Español, 23 dc octubrede lW~l
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La cintura de /¡isboria en el siQioXIX

2. LA PINTURA DEHISTORIA FNT EL SIGLO XIX.

Hapasadoyabastantetiempodesdela afinnaciónde Fuancastelde queha tau putblicitada

revolución románticahabría sido, a fin de cuentas,sólo una revolución en los temas1.

cmi lo qume <le demímérito comtcepciónfi-ancasteliana.dentrocíe laAfirmaciómí parcial ticume ~seouíuila

hiistouia<leí arle sólotemíciríamí iuiipot-tamícia aqumeilos mimo” iuímiemítosautísticoscapacescíe uííoclificar

la cstrtmctumt-aespacialdci eslíacio figurativo, lo qume. cii estecomitexto, significa uína clara

iii m uiuusvaloracaómidel Lude romímámíticocuí stu comujtuuito—. pero ru gtumosatiíeuitecicutaemulo quesupomie

cíe mecitucirhaí mcvolucióui rotíiámitica at tiuia mevoluiciomí cmi el caímiipo cíe las miiágemicsy tic las ideas,

un de la pi asmiíaucióuí pi aistica: <leí fouícho mío cíe ha fornía. Redutccióuí re] aít ¡ va etí cumamíto,

pOSí1)1cmiiemite, mii míouhmí otro iiiov mmii m ciíto lua=’aalioli aícho uíuit: ti uíítul o lamí cíe i<l caus e i niágeumesa la

cuí t ilma occi<icuital y estomio debesercuí iiío<i o alguutio uiienospreciaudn,Lulmiuqule cuí el camiipo cíe

las fomiííassigaatadoa uímu eslíacioescemiogmáficoestable,cíeman. meuíaceuítusta.

1 ám gm’auuí u-ex’ oh ucióuí aíu’t ística <leí uouíiaímit i ci sino, y cmi gemíeraul del siglo XIX, es

mcouíografica;pmi micipaluííemítc,la progmesíval suístituciómí <le 1 ‘u pímittuma <le tcuíia mcl igiosopor la de

temíía iii stór¡co, <le formíía cíue a uuiediaclos<he si pordem’aííciadc estauíltimíía se lía hecho
ob haí

1írc
tLuí absolutacíuc ha relegadoa los otros <los gélíeros“mayores , el de pintuíra meligiosa

2y el

miii 101ógíco, hegemímoni cos hastaeseuííouííemito, a miii 1 tmgar cl au auuuiemíte uuiargiííal

la acmumal díacl en]pero, y por lo comnultí - la pimím ura religiosasmubsístesolami] c=uutepara atendera las
exigenciascíe la liturgia y la muitológica paracotuipíetarel ortiato cíe al guiuí palacio.tea ro o ecli fi ci o
de análogaaparienciao destitío3.

1-a sítutacióui llegó am líaceuselamí ol~vi a, qume, amia ahtuí ra dc 1 890, uun critico podrá hablar,

si ti querestíltechiocamite, cíe:

Lo qmme en o~)osjciómm a lo quelía niamos“gémieros infeulores’ U aísajes,bodegones,etc.>, pocieníos
flatuar“génerosupenor , la pinturade historia4.

Sobre esta interpretaciónde Francastel,véaseespecialmenteFRANCASTIYI,, P., Peinture et Société.

Naissanceet desa-ucuon4‘un espaceplastiquede la Rennissanceau cubismo,París, 197? (fríe publicadopor
primneravez cuí Lyon en 1951).

2 Sobrela cm-isis de la pinumna religiosa en el siglo XIX, ALVAREZ LOPERA ,J, “La crisis de la pintura
religiosaen la Españadel siglo XIX”, Cuadernosde Arte e IcOnO§rajítl, 1, 1988, pp. 81-120.

~ ALFONSO, L.. “La pinttu’a contenuporánea”,Revistade España. XXIX, 1872 p l’2.
~ A l.CA NTA RA. 1k, “Exposición Naciouíal de Bellas A ríes de 18)0”, lo Ilusu’ación Ibérica, VIII, 1890,~

454’

387



Capñu/o JI”

Esta hegemoníaes todavíauíiavor si tenemosen cuentaque muchosde los cuadros

presuntauneuítede temíía religioso, como los dc vidas de santosespañolesy los de escenasdel

Antiguo Testamentoy Nuevo Testamento,se incluirían dentro del géuiero histórico5: los

primerosporquelo que semesaltamío estanto cl aspectoreligioso como qume seaobra de tín

uiíieiíibro cíe la míaciómuespañola,estaríamosfuuuidamentaluuienteamíte umn hechohistóuicorealiza<io

por uní español6;los segundosporqueel tratamientopictórico es.en la mayorparte de los

casos~,clmismo qute el dc una pimítuira cíe historia, reflejo cíe la sumpremnaciade estegénero.

siemídofrecuemítela clistimíción entrepintmira religiosay de “historia sagrada”:y toda hapintuira

religiosa cuí generalporquie, siguiendola clasificación cíe Ttib¡uio, “se refiere a los hechos

positivos de la historia religiosa”7. Tratados,habría qute aAa~lir, exactamemítecotí la misma

técmíicaqtic los cíe lí¡stor¡a cuí seuíti<loestricto:

1.a 1)i u] tutra rcliciosa“a escaseandode uutu un olio descouusolador L,a tumodertiafilosofía, aymudiadade las
ciencias lii st óu’u cas y cíe las físicas y u atuirales, socava la fe, nerx’i o de todo enttmsi asíno e
inspiracióuu Hoy - el ermadro dc Nhmnckasi- Cristo oc; te Pilotos, patculece por sim foruna al género
histórico (.,,) Paraconcluir la pintura religiosa exusturásmenmpre:la de adoración,ha desaparecido

parano volver nunca8

Es lat clccaclemícia <le 1am pi ííttí ma reí igiosal, u egeuííóuiita toclai’ iaaP~ mí cipios de siglo, x’ stí

al)somci omí 1)0r hapi mitutma <le lii stom-iaí ha que mii ejor mii tuestrau el pai-alclotmi tímífo del gémícío lii stómico.

Paraeuítemídercuí suí jtístaí mííccliclaí la i iíipomtauíciacíe estefcííómííeuíohayquie teuíer cuí etíemítaqtíela

existeuícia<le uí mía jemarqutíacíe géncuos,comí la pi míttí í’a dc líístor¡am y la pi mituímam mcl ‘w osa,aimííhias

pimitutra de ideascuí la couícepciómiclccimííonómíica,cmi la ctispiciede la pirámide de losgéuícios,es
un lumgarcomún en la teoríaestéticadel 51210 XIX9. Véasesimio, comoejemplo, lo escíltopor

tu-es críticos cuí tueséímoeamsdi [em-etitesdel sigí<), tiiiO lo<lav ial cmi la íími uiicma miiítamd, etíaumucioesta

¡<lea estabaatimí p1 euíamíieutexi geuíte: ol u-o cii cl i umicio cíelas ExposiciouiesNaciomualc±s<le Pititum’am:

5 De hecho,souí muuumchoslos críticost~uie jiucluivemí los cuadrossobreestos4cmasde-mitro de la pintura de historia:
“Descartandode la pintura religiosa los hechosdel Antiguo y Nuevo Testamentoy las vidas de los santos,
queen realidad pertenecenal génerohisídii co - quedaredcicida aqtie.lla a la representacióncíe los saeraclos
muistemios, de la bienaveumítuanzacelesmey los cuadrosvotivos” <GARCíA - J. - ‘‘La Exposicióuí de Bellas
Artes”, La Éí’oca, 3 denoviembredc 1862).

<~ En estegrupo habuía guíe mcl tui r ultía seu’ie dc cumadmos solime 5ami a Tetesa: Primer Milagro de Santa
Teresa dc Lrmis Níadmazo, 1855: Santa Teresa en Pastrana dc \‘u’ctor Manzano, 1858: Santa Teresa
dando cuenta dc susfuíídaciones al padre Jerónimo Gracián cíe Benito Mercadé, 18ó9, - cuyo
ti-atamiento,al margendequeel personajecentralseaunasanta,es claramenteel de cumaclí-osdehistoria.

‘~ TIJHINO, E.Nl., El Arte y Pu al ti rtat ontetaporaneosen la península,Madrid, 1871, p. 6.
8 BALSA DE LA VEGA. R., Exp&sicron de Bellas Artes”, El Liberal 18 de mayodc 1890.

Y no sólo del XIX, u’ecuérdeseqmtc ya en el XVIII la5 jerarquíasdentrode la Academiafrancesa,porponerun
ejemplo, se establecíanapautir d~l ouneroelegidoporcl artistaenla obrade admisiónpara el Craud Priv, y
que eranprecisamentelos pmntotescL temashistóricos (tantosagradoscomoprofanos)los qíte ocnpabanel
pinacumío cíe la jerarquíaaCadctuitea ‘~ asípodemos etucontratruoscasoscomo el dic Cliardi n a qumi eum, a pesar de
haberllegadoa ser tesorerodela A cadeníi a, veunos comoya al fimual de-smi can-eracetao piuit or sc le demuiega
tina petusi(Mu u-cal, básícamuuemite pormío ser un pitutor tic iii stoña.
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La rnntura de his¡o,-ia en el 51210 XIX

y eh terceroya a fimiales, cuandoaquellaidea comnienzaa ser puestaen cumestión.lo que no

signufuca,comosepumedecomprobar.queseadefendidaconmenosahinco,:

La pimmtru’a, lo mismo que la poesía,tiemie su epopeyasagraday profana,sim dram-ática,sim apólogo.
queesla alegoría,y su géneroimídiferenme,enel cual se comprc:ndentodo lo quetienepor objeuo,
deleitary despermarrecuerdomásomenosgratosenel ánimo couula me-raimitaciónde-lanaturaleza
exterior materialy tangible: comola pintura de retratos, la pintura de paisajey marina, la de
costumbresqueno se proponeespee-memngunade enseñanza,couioescenaspopulares,de interior y

bombachadas,la denaucualezamuerta,animales,flores, etc,10:

De las obrashistóricaspasamosla consideracióna las de cosnumrubresqume hatí dado en llamar de
género (.. -) y aumqueno lesatribuimos (y fueragrandeen-nrel hacerlo~la importanciaquea las
pnmne-ras,qtíe- constituyenla pintura porexcelencia,hallamostu estelinaje de composicionesun
intews relativo11

Todaslasartesreconocencategoríat,esdecir, establecenescala~:dex’alores(ii. Artismas llaruatuos
itídi st in tamnemíte (y yo el pm’i mu ero) al qmme coinpmmso el Pasmode Sicilia y al qume pirita en tutía tabla
treshigos y cuatronuteces,atnquie- a primera vtsta xmo se distinga bien cmxales son las nuecesy

cualeslos higos. Y bien sé que en el último bodeQónde Men5ndezhay más dibujo y más color
que en cl frescomás empingorotadode Maella: pero tambiénen cualquieracta cíe la Academia
Es;mauiola,redactadaporTaniayo, habrásicumpremásliteratuma queen ccualqi¡ier himumno esemitopor
‘tui poela (le tu ogolí~ No importa: el lii tu umo serápoesta.auníu te niala, y el acma prosa,amumíqtme
exceletite: lo imimo seráarte :iruc clepíorable(couíceclidIo>, peroare al fi tu: lo otro numícapodrá etítrar
en esacalcuoría.
No trato de tícoarsu valor a los cruacirosqueconbuenascondicionestécnicasno puedanocuparen
pbt nra el grado cine en Ii tema!un-a corresponcíea la veucladeinmces’ía: sólo q un ctm’o colISi gua> la
mncousecumenciade los estéticosque admitenun florero y un 1 odegónen el templo del arte, con
cuyapuertadanenlas naricesa Platón, a Demóstenes,a‘lácito y a Bossuet12,

Jerardíuuización quíe 11evaurá a que ch tiiaiuite ha mayor liaríD dcl S1210 XIX se suubvauloretí los

llamadosgéuíemosuiíemioics (pi mítumra cíe sénero,retuatos,paisajes)y cítue sólo ha gmaií pimítiuma

5Cai tomnadacuí comísicicíacióuípor críticosy
1)uíblico Tochav¡a a ha altuuracíe 1881. i\ laciasCodítuc

sel)erinit i í’á i momíizardesdeha páginascíe La Gó’rta Un im’ersal sobrelos <íímc gastaíístu dimíemo cuí

la conipmaíde obnísdegenemo:

Paraestos talesumtm 1 ‘itrio, divi tíatuentepitutado,pimedecasipone‘se a la altura cíe las puimiu eras gradías
cíe la Esc¡tela de Arenas:paramni muo. A mni, fratic amneuute, umn bu nro mío nu e dice utadía,’ y cimantorizas
lan-ro tuemuos Adriuro a esosmagnames quecian porel retratodr ruím polliumo heso cmíatro tnil reales,
aunquepuedancontárseletodoslos pelos,y no le faltemásqut hablar,Yo, por esedinero, compro

mejor u-eso cumauroburros deveras,queu’ebmmzneny modo ¿Noopinaslo mismno, lector’?13,

Mientras qume (iarneho,aumí cuí fechasniás tardías, mío temídrá niuiguin euiipachoen afirmumar a

l)mop~sitodc laNaciouual dc 1887,:

1(1 NIADRáZO, P. de, ‘Exposiciónde pinturasen 1842”, Retiría de Madrid, 3,1842, p. 402.

II AIslADOR DE LOSRíOS, 3., Exposiciónde Bellas Artes”, RevistaPeni,ism;lar, 1, 1856 p. 554.
12 BALART, 1k, El prosa/ramoen cl arre, Níalis-id, sa,,p, 155. A pemarde no figurar el añode edición. el hecho

de que unaparteimportantedel libro estédedicadoa glosarla ExposiciónInternacionalde ¡892, así como
otrasrefereuuciasconcreíasque no vienenaquíal caso,hacesupo:ierqite debióde ser escritoen torno a esos
años,entre 1892 y 1893

13 COQL?F, Nl., Visita de confiamuzaa la Exposición de Bellas Amtcs , La Cacera Unii’ers’al, 18 de jurtio de
1881.
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En nuestrohíítnilde juicio, bienpudierallamarse¡‘e queña pintura, la quetieneporprincipal objeto
el adorno, el recreoo las exigemuciasdecorativasde salón(,.). Demasiadodistingue todo el mnundo
la secciónpictórica a que-nosreferimos,desposeiciadela transcendenciaquesele- concedeala gran
p¡nt¿n’a. estoesa la pintura de historia, en dondese derramaconespontáneaesplendidezel numen
del artista(.1. Los paisajes,las flores, las marinas,los bodegones,los retm’atos, los inteuiores,los
animales,los caprichos,etc,, variedadesque cabenholgadamenteen estaserie, no necesitanla
intuición creadoradel verdaderogeríbo14.

Tambiéndesdeel piutito dc vista técnico,la teoríaacacléníicaafinííaráha suipemiomiclací<le estos

dosgémíerosya qutecomiteníauía todoslos <ieuííás:pai5a~e5ah fouído, muatumrahezasmííuuem’tas cmi los

wimíierospianos,retm’atos cii los personajes Souí los cujauciroscíehistoriay religiososlos miíás
difíciles y los quemejoruiiuestmaui la valíacíe umí pintor, aquélloscuí los que mide susfuerzasch

atutetiticoautista:

ttm camutimo —se retiere al cte la pi it dra deiii stoíia etí clondesotí tuecesariashartasfuerzas paraIlesa
al Idí-mnimio deseadIO Cimacíros éstosetu qíme 1;; comuiposíci ón es ni ás comuupíi cada y dli ftcil - e-mu quetío
bastasólo comtoceral tiombie-, simuo queesnecesarioconoceraí lucFroey stí época. e-mu domide el artista
liene querepresemítarsrmcesoscíe los cmalesel publico tiene formadaideadeantemanot5.

La pittuura histórica o grau l)itututta, cotuo selm u cotivetuidlo llamarla e-ti el teciuícísuiuodel arte,es la
qí te, como cii limera(ura la epopeya, aspiu a a la grandiosidaddci asímnío, a la elevacióndel estilo:
ocupandoel puimuler lugare-mitre los dlix ersos1 draos enqmie aqíme-lía se sttbctvi cíe o cl asífica requii Cre
condicionesmayores,cualidadesuxasmdc5 tites, pues11amacta a ititet’pretar los tiemposheroicos.a
representarlasimágcnesde los Dic setx dc lis héroes,a la exu;resiónde los astmntosya íírofanoso
religiosos, en quees i tuprescindible1 u m tic siatí y nolílezade la forma. el clasicismodel gusto,la
cíe-al zaci óti de la belleza, e-mm ella estáti concreta(las y re-síutu días odas las nobles x’ grandes
uspiraciomwsdcl arte1<t

Las refereuíciaísa 1 aí decaclemiciade la pi iduima mcli gíosa3 suu pm’ogm’csmva stistittuciómi p~ 1am

pint’tura de iii stom-i a, yat seaí para 1 aímííeuit am-loo pau’at ami cgraíu’se dc ello, smi couit ¡mí tías a lo largo<le!

corno tío sieticlo la e-poca presetumela del arte mii istico, y sí la del arte filosófico, bciumos (le diar
forzosaune-titepreferemiciaalas obrastune al la exposicióna estemiltimo génem’opemtemiecen1t:

Peudi cta aquiclia fe tlume abrasó cl al mna cíe loanes y’ N litt’milo, e-tu rn Cdli O cíe ultia socíedadretiovadapor
tan agitadasy opuestascre-enemas,el pitumor no tiene hoy otro camino que segiurque el género
histórico del qtíe tantoscctadtosse presetítanen estaexposición18:

A la pimiturra muí fstica ha reeuuupíazaclomiami uraln.u ente en estesiglo la pi tít (mrd histórica. 1-a geííeración
actual de nuestrospintores no ha podido ser insensiblea las vicisitudes contemporáneas.y

p~rtici pandodel espíri tui de las épocase-mu que bamí brillado los artistas, e-mu Francia como cmi
lnglaíen’a,en Alemaniacomoen Italia, batí acudidoen bumscadc inspiraciónpara suscuadrosalas
pagmuasmas sanguentasy conmovedorascíe ia historia patrma(.1 mio extrañemos,pues,que la
pintura religiosa “aya paulatinamnentedecayendoe-mí el tuctudo artístico: no se acusepor ello a

14 GARNEI,O, dR., ‘l7xposiciómt Nacional de Bellas Artes de 1887’, Reíista de España. 116, l88~. pp 602-

603.
15 MURGLIíA Nl, “ExposiciónGetueralde BellasArtes”, Lo Iberia, 2 de mmoviembrede 1858
16 ‘Bellas Autes. Exposiciótí de 1860’’, El Diario Español, 23 de 1860
~ CRUZADA VILLAANIII., 6.” ExposiciónGeneralde BellasArtes”, Lo España, 130 de octubrede 1858.
18 ML’RGIJIA, NI,, La Iberia, 2 de noviembre-de 1858.
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nuestrospintoresde falta de fe cristianani de desdéne-mu seguirlas huellasde susantepasados.Las
noblesartes,dichoseade pasoy sin rebajarni un ápicesu subí midad y poesía,constituyenen su
partematerial nuun profesióncomolas demás,acudendomide- las llaman y ejecutanlo quetienemás
consumo’9:

El pintor, pues,que sintiéndosefalto de aquellafe religiosa que e-mi otro tiempo inflaméla frentede
nuestí-osm~s grandesartistas,conociendoqueel espíritu de las nuevassociedadesíesha dadoruma
nuevarehgiony levantadootros altares,acudió a la historia en (musca deumuevasinspiracionesmás
en consonanciaconci espíritudel siglo, a qutien las he-II-asartesy la literatutra obedecensiempre
másde lo quese cree20:

al génerohistórico se -sume-le dar en nuestrosdías el lugarprc eminenteque ocmupabala pflflmmra
religiosaenlos siglosXVI y XVII U,) Natural puesque nuestrosjóvenespintores(...) miren la
pinturadc historia (‘1 comoel fin máselevadodc su aspiracióuíartística21:,..

Alcamízamídosum tiíáximo cmi torno a los aliosochieuita,etuandotodoslos críticossc venobligados

a mecouiocercl definitivo declive(leí gémíero;bienpor stupmaí:ticaíchesapamuciomícuí los cemláuííeuíes

uiactonales:

Echasede ver en cuantose vmsmtau los salonesde- la ExposiciÑí, que todoslos génerospictóricos
estáíuaHí represe-mutadossalvoel religioso: tío extste,y su existc apeumasse distimigute. esegénero,en
que tatitos 1 amoscomusísitie-ronlos más i 1 mmstresartistase-sl) utmO es 5 ‘ultí se cta el raro casocíe qume
al gu’íu pi tutor quelo cuíti vaina amorosanue-uit e - y comí tío un al a 1 oi u una apure-cehoy militando emm mmmv
dmversocampo22:

Cormfe-sanuos qime- es ~rauidenumestrosentímietitoal ver alíatidonaío el ocmiero u-e-ii gioso,al t
1mme prestatí

verdaderocalorparala inspiracióny coloresparalapaletalos u msticosatrobaruienmosy deliciasdel
espít’itmm queatite la comíme-unípiaciótídel temo glorioso setransfigutu’a e-mielTaborde la esperanza.
El Sénerohistórico ha llevado a síu

apogCo~
Se batí diestetiacío casi en absolimio los asítuitos religiosos: que mm cte-stra épocano se mnsptraya enlos
idealesde otros siglos y la fe mío audeen. los corazomuescíe bm: artistascouutemuuporáneos.Nuevos
idealesniásprácticosy deno menorgrandezaimpulsana los hombresde- ntteslt’o tiempo

24:

iii cmi pouqtme la hicgeuíiomila del gémiemoiii stórico íleo’i~í ser ial qtmc ha pm-opiat pijítutra religiosamse

comuvm emIe cmi ami suboémieu’ocheiitm<> <he la pu mutuira cíe ti istona, comí sus mííusmííasreglasx’ objetivos

comí sums liii suíías noniias de u’ emosiiii iii t a<l xr vereíaid lii stóm ita, Tal comuío al] m’mííará Feunauufíor,

chefemidiéndosede laacusaciómí<he mío haberpi-estadosuificienteatemíciómía los cumacírosreligiosos

presentadosa cuí la Fxposicióu Nacionaldc 1884,:

sepa NL que en estegrancertameuíde las Bellas Artes no hay pintutía religiosa tal comoXL la
entiendey tal cornola entendíanmuutestrosrezadoresabuelos., Salvo los bocetosde San Francisco.
pintadospor dosartistasenminentes,cuí virtud de- disposiciónoticial, paraun templo de Madmid, los

19 “Exposiciómí de BellasArtes’, Lo Época, 22 dc octuibiede 1860.
20 N-IURGIÁIA, NI” Exposiciónde Bellas Artes’, Los Novedades, 10 denoviembre-de 1860.
21 CAÑElE, Ni., “Doña NIau’ía de Molina: Cuadrodel Sr. Gisbert”, Lo Américo. Crónica Hispano-Amerícona,

22, 1863, p. 12.
22 NIARlíNEZ DE VELASCO, E.”Ex

1mosiciónde- BellasAmtes de 1881, en Macb’id’ - Lo Ilustración Española

y Americano, 1.1881,p, 354.
23 ITACUS, “La Exposiciónde Bellas Artes”. La Fe, 17 de-junio de 1884,
24 “láí Exposición de BellasArtes’, La Repu¿blicu’m,25 de mayode 1884.
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Capítulo IY

demáscuadrosde- asuntosdivinos, son más bien pintura histórica que pintru’a de iglesia ni de-
piedad25.

Ideasobrehaquevolveíá tímios anosmííás tarde,dc fomina todavíaniásexplícita,Blamíco ásemíjo:

Peroasícomola pinmímía religiosaha mocadoa sude-cadencia,o pormejor decirselía tratísformado
por completo no acertandoa expresaraquel puro idealismoque la fe-alentaba,llevando a los
asuntosmássobre-uíatunalesel conceptorealistaqumeinforma y presidea lasmanifestacionesdcl arte
enla épocacontemporánea,eí otro género,oseael de la pintura históricaha ganadoen importancia
y transcendenciahastael punto deapropiarse,e-nnopocasocasmones,asuntoscouisicieradosmísticos
hasma ahora y que ha hechosuyos al imponerlescon su procedimientode rigurosa verdad y de
análisismíattcralista sít sello peculiary característico2~’-

1 ~aapropiaciouí<leí cauuipo<le la pi mítuuma religiosaporla cíe híistonallega a sertan clara,quue

cuí las Jiomuilas para iaí Exposición Naelouíal cíe 1891 se i uduvetí, cli mectaíuiicmíte, la pimituira

religiosay mitológicadentro de la pintum’a cíe historia27,retomandoasítína tradiciónacadémica

~ i demít¡ f¡ cabapi uit or tic Ii istomi a coíí pi iii or cíe escemias<le couiiposiciómi , ya fil esemímiii tal ogicas
íeiigi osaso dc lii stornipropiauiieiile cli chas.

1 Tuiat ve¡ cpíe ial pi mii utau reí i gíosaiii 1)0 cíesapamm’e cicío, o sc habla comíl’ ciii <lo cmi ui mí uííe ro

apémí cli cede la <le lii sioíl a, ial u egemííomí la cíe estatil ti muí al el-al mmi cuestm ouuaNe. 1 ám pi í ítímraí <le lii storia

o
veuícl ríam at oculpareh 1 ugaur <1 ejauch) Ii hire por ial u-chi osac nno gémíema liegcmii óíu i co, el evámicioseaul
maxtmorango en la jemarquladc los géneros28Sustituciómíen la qume sc debever, mío uin mero

cauííbio cíe guíst05 estéticos,smuí o tamuihíi 5mí - y’ sobretodo, cl ‘cfi ejo cíe tu mía íí rofuí muchau iii u tació mí

cutítuiral cuí 1am cíuue la uíatciotí ciespíalaa 1am mcli gi dii comiio fímeuíte del liii to y’ cíe la estéti caí, Caímiibio

del qtuc. p(~ stíptíesto, fuerouíclaírauííemite couíscicmii es 1 »~ propioscomítemiipt rámucos:

La Biblia, fume ayer el repertoti O del art e a quml érm el espírít um dIc laspasadasgetie-raci otíes exigíala
traslaciónal Ii e-tusoy a la piecli-a delos e

1,isocbosy cíe los 2randie-ssucesose-sentos, que lonnabatí síu
cree-ruciay al ini eutabain stm fe: ci ¡mmmplió el au-te entomicescorno cumnípurasientupte.que- catuina comm las
grandescolectividadescíe la humanidadrepresentandosmi fisonomíacon la pluma o con eí pincel,
con las construccionesarqtcitectónicaso conla estatua,La historiaprc’fanaes el libro cícte hoy abie
la mamio al a ‘te ¿i)e-beestoconsídierarsetambiéncomo exigenciadie la época’?No lo dlumdlemn

25 FERNÁNDEZ ELÓREZ, 1 (FIERNANFI,OR), “Exposición de Bellas Artes”, La Ilustración Española y

,4,ne,icann. 1, 1884, ji. 363.
26 BLANCO ASENJO,R..”Exposiciónde Be-líasArtes”, La Ilustración Ibérica, y, 1887, p 406.
27 “En la lista de-premiossedividirán las obrasen las seccionessigutienmes:Fin ttíra, Historia, comprendiendola

pinttira religiosa y la mitológica,costunulíresy retratos” (Reglamc;;to ¡‘ata la Evposic ion Nacional de Bellas
Aíresquelinde celel,rarseen2iIadrid en elano 1291, Isfadíuid, 1891, art. 13)

28 Como anécdotacuriosasobre la importanciaotorgadaa los difeucutesséneros,el casodc Pérez Villaanuii,
académicode mérito cie paisaje,que nece-simóuna RO. para accederal grado de Teniente Director de la
Academiaen 1845. ya que dicha institución vedaba estos altos cargosa quienesno fuese-tuacadémicosde
me-rimo de pintura de hisuoria,

29 “Una visita a la Exposición dc Bellas Artes”, Revista Ibérica de Ciencias, Política, Literatura, Arte e

Instrucción PUblica .5 - 1862,p. 60.
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la pintura de historia en e/ sir/o XLY

Todavíamásexplícita es la crítica de la exposicióndc 1860 aparecidacii el Museo

Universal Patasim anómilunoautorcl tm-itunfo cíe la pimíturade‘íistoria sedebeaquesi:

Nuestrosabuelosteníanmuía aspiración,la del cielo: nosotrosma religión, la de-lapatria: (‘“.1 Ahí
estánuestrahistoriacuyasgloriosaspáginaspuedenimíflamar la mentede los quedeseentradímciren
loores la ini-Hiante epopeyade nuestropasadodc grandeza.El cuadroshistórico remplazaal
religioso: eí entusiasmopor la patria a la fe: el artista puedehallar en la historia un fresco
manantialde hermosasconcepciones30

Pocosepumecleafiaclir a estacita La pintunacíehistorm:ímepuesentael tuitumífo de utmía nuieva

seuítiuííeuítal¡ciad, <le ulala mueva religi ómi, y sum éxito. cmi detu’tmeuíto cíe la pi tutuma religiosa

puiíícipaimuemite essólo eh reflejo <leí triumufo (le esauiumevauiieuítaliclad.

El caiuii i mío <he estastuphamitacíomí <le la pi mitumia mcli gi¡u pou’ ial (le lii storial ptuecle segutirse

míitmv hietí am travéscíelos camuibios cuí el mutímuierocíeobraspm’c:;cuitamcha~scíe utmío x’ olmo oétuerocuí lats

ExposicionesNacionales dc Pintura Ya en 1am pu’¡ muera, la dc >856, fueron 18 los cuadrosdc

pimít tira de histomiafrente a los 15 dc pintura religiosa31- Si míos atenemosal porcentajede los

audlos 1 a líe ~emuiouí 1am es aí(mmi uiiaív or, sttp0ii¡ench<i los le miias <le lii storía ha total i ciam<l de has

priíiicras uuíedaiiatsy cl 75% (le laus seguuuichaus;PIdiPoití mu cinc irá míuiícuitati <lo cmi cdiciomíes
suicesívais pammat, fi mí aíi nícuite, la pi mit tui-al u-chi gi osa conv ciii ms-~ cuí tumí nielo apéuichicecíe la pu’opia

pi uututracíe iii stomiai

Desdeumuía licrsPectivaglobal, lahíegemíioui~i(le la piuittmm’a de iiistom-ia es absohuita(Véase

cumaciro tí0 1), ~ aumiqtue.sm couísu<lemaníostíuiícamí’ueuiteel porceuit~Jesobreel totaul (le cuadros

i)rcscuit~udio~. sc muí antieuíe cuí mí ¡ velesni ociestos (siemiipre p<r clebamjo dcl 20%, e i mmcl tuso <leí
10%). los referidos a premníados y’ adquiridos~0V el Estado,los que ¡calmenteatraíanla

amteuíci(ni del ptil)l i co y la crítica x’ dctcmuíí¡uíabauíel éxito <le miii pi tutor, se uiíuuevcmi sieuiiíuie cuí

toilio ami 50% - Es cumiosoa estemespectocóíííotoda”la cuí uuíam Exposiciónconio la cíe 1881, cuí

la quue los cuadros<le iii storuaísuumíianuuuím camíieuílecl 8% ciA total x’ cmi relacióncon la cuial uuuí

crítico de laépocase lamentade la desapamiciónde la pintunade histomia32,los porcentajesde

pmeuiiiaclos x’ adiciumiul dospor el Estadosc dcvamn atimí ah 56% y 79%,iespectivamiieuite.Sólo a

luamii r cíe 1 892estosti1 ti tiíos cametí tauiibiéui a:t mii velestíituy ba¡os,miiarcancloel clefiuiti yo ocasodel

OéuiCmo

30 ‘Exposición cíe BellasArtes 1’ El Museo L½¡ií’ersal, 43, 1860,p338; y “Exposición de- Bellas Arles 11” El

A-fusco L’niu’ersal, 4-4, 1860, pp. 346-347,
31 Refiriéndosea estamisma Exposiciónde 1856 Cmalofre escribiráenla Cacera de Madrid quela pintura de

hismoria es “la parte más cuimninante del arte, la partemás tíevada y sublime” ~OALOFRE, J., “La
ExposiciónNacionalde BellasArtes”, Lo Gaceta de Madrid, 3 de-juniode 1856).

32 IBÁÑEZ ABELLÁN, 1-E, Cauilogo critico explicatiu’c> dé’ la Erposíción Nacional ele Bellas ,4rtes de 1881,
Madrid, 1881, p 13 y Ss
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Caolín/o IV

Laspropiamsmíouiííaspor las quteseuegíauí las ExposicionesNaciouiales,tauíto por lo quese

refiereapremioscomoa adquisiciones,mío hicieromí simio alentarestatemídemícia Emí el casode

los primeros,bien, comoocurreconlas convocatoriasdc 1860 y 1862~~,porqumesereserveun

nuimerode medallasparalas obrasde pinturade histomiasuperioral de otros géneros34;bien

porque,aunqumemío se especifiqumecmi lacomívocatomia,sc mantengala costiumubiecíe cute alguína
de las primerasmedallas,a vecestodas,scanreservadasaalguin cuadrode historia35 Emm el de

las segundas,tanto por las diferenciasde cotización,hastael unouiiento qume los precuosse

hielciorí umnitarios. cmi la 1862,por ejenípío, el Itirado valoró las primncuatsnieclallais cíe historia

en 37000 reales,por 24000 las de costumbres.19000 las de paisajey 17000 las de

peispecti vam: couiío por lams cantichaudesglobales de~1icaí<lasa ca<ia género,cmi la <le 1856,taunbiéuí
por poner tm mí ejcmii pl o, 90000 u-calespaurat ~¡ mit tira <le iii stomi at, 35000 paural mcli ~iosai, 37000

parala de género=’18,000parala de paisaje36.

1,0 uííismíío cabriadccir cíe los íegiamuíeuítosporlos <jtme seuigi eromí las peuusiomíescuí Rouííaí,

claramii emite fax’ omabíes aí la pi mu tumia de lii stori a- Y a el pri muier Regíamíícmito, el qnc acouíípafíai ami

decuetocíe crcatci¿mu cíe la A caclemiii am tic 13cli asA utes<le Rouiia, qíuc estabheció cuí 1 2 cl miii mííem’o <le

plazasde ííemusiomíaclo, meseu’vaba cuuatro pat:u 1< s Li ¡ mit 01-esde lii stomial, repaumti cuido 1 ams 8 uestauuítes

entre, paisajIstas grabadores,arqutitectos,escultoresy mntísicos3’, Postemiormnente,los

~ IR. U. de 4 de julio cíe 1860, art 13 Rigió para ambasel mismoreglamuento
Paralos re~laníc¡ítosde lassucesivasExposicionesNacionales,“¿ase,para 1 dc 1 8s6,RD de 1 deun oc de
1855: patala de 1858, R.D de 2 de agostode 1858: para las de 1860y ISó’ Rl) de 4 de- julio de ISnO
paralas de 1864y 1866, Rl). de 6 de abril de 1864: pama la de 1871, RD de0 de abril de 1871, pama 1 t dc
1876, liD. de- 7 de-mayode- 1875: paralas de 1878, 1881 y 1884, Rl) dc % d ctíero de 1877: p ta la d~
1887, R. D dIc 3 dIc jumlio dc 1 886: patala dc 1890, liD de 29 de agostod~ 1889 pnala dc 1892 R 1) dc 4
de-octubre-de-1891: y parala de 1895, R.D. de 20 de febrerode- 1895.

~ Una pruebade hastaquepunto existía rmna especiede nornía no escrita que pumaba la concestonde los
principalespremiosen las ExposicionesNacionalesa los cuadrosde historia la tenemosen la polémica
desatadapor la comicesiótí del premnitY de honore-mí la Nacional de 1871 al “Pm’ovecto de restauraciónde la
came-chalde León” de Joséde Madrazoy Kuntz, Polémicaen la qtme fueron vanoslos etíticos, en general
particlatiosde- que- el premio de honorhubieserecaídoenLa campanade huescadIc Casadodel Alisal. los
que alegamomíque- los premiosde hormor debíamíde estarresei,adlosa la pintuuta de historia At’guuneuumo que
parecíacontarcon el beneplácitoinclítso de los queno considerabanel cutadto de- Casadounerecedorde- este
prcrnio: “Podrá- por lo taríto. acuusarse-al jímracío si fmuera del reslatríe-muto ha ciado la muu edlalía dehonora tui
artistamuerto: no a que-lía, porque-la costumbrehabíasi ha elegidola obramuás propósitoparaadjudicara
venidosancionandoquese diera a un cuadrocíe historia, la granpintura como dicen los artistas:pero no
porquebara cometidlonotoria iuujímsticia al dm0 otorgar la medíallarefericta al cuadrodel Sr, Casado’’ (‘‘El Jurado
de la Exposiciónde Bellas Artes’, El Constñncional,6 dejímnio de 1881).

36 Pataestascifras, asícomoparael dineroempleadoporel Estadoen la comprade cuadrosen otrasNacionales,
GUTIÉRREZ HURÓN, 3, Exposiciones Nacionales de pintura e’m España en el siglo ,YLX’, Madrid, 1987. Pp.
582-583.

~~2’‘Los penstonadosde númeroserán: dos pintoresde Historia, umn paisisía,un escultor, dos arquitectos,un
grabadoren dulce y un músico, Los pensionadosde méuito: dos pintoresde cíe Historia y otro de Paisaje--,rin
escultory un músico” (RU. dc 5 dc a~osmodc 1873, art, 2. Publicadoenla Gac’e¡a de Madrid cl 8 de-agosto
de 1873) Este píitner Reglamentonuncallegará a entrare-ii vigor ya que el puituier director efectivo -el

lnitn em-o delos umombraclosfíme Rosales pemo mio llegará a ton]ar l)O5e-SlOfl del cargo íoseCasadodel Alisal,
introduciráalgunasmnodificacionem,que se íulasmaránen el Reglatuentodefinitivo dcl 6 (le octuuhíre cte e-se
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iii ¡natura de historia en el siclo XIX

reomularouílas obhioacionesci

sucesivosreglaníentosqute e lo; pensionadosde historiaobligaban

a éstosa pintar, como cuhndnacióuide su estanciaen Rema,umí gran cuadrode pinluua de

historia Eh reglamnetito<le 1873 establecíaque los pemísiouia<ios<le lífituero por la pititiula de

historiadebíancíe presentaral terunimíarel terceraño“un cuidrode comiíposicióncouí <loso más

figuras de tamañonatuíi-al” (art. 48); a los de mérito38seíes exigía “en los añossegundoy

tercero tun cuachio cíe composiciómicoíu figmuras de tauiíafionatiural, cuyo nmlmero no bajecíe

tres, y clcbeuáííentuegamioal terminarsum pensióuí,qumeciamicl’ como propiedad<leí Miuíisterio el

boceto (art. 49). Por supaule el reglamuíetítodc 1877 dice que los peuisionaclos<le uiuhuiucro

cuitregamán“al termninau’el teuceraño,tun camión o bocetode metroy mechoaproximnadamnente

couiio <liuííeuisionesíiíímiinias, de umn astttítotomadocíe ha F-Iistoria sagradao puofana, o de la

Nlitología39,y compuestode tu-es figuras alo menos,cuyo trabajohabráde servir de basepara

el cumaicímo del ¿it i mii o añocíe ~ óui, del etíalpoclrau aciemiiáshacerlos esttud¡osprclimi uíaíu’es Xl

tcmiííítiaír el cuammtoaño, eh cumadrocíe coliiposici omm dcl bocetoo camiónemiviaclo eh añoauitemiorcomí

fi gtuu’as <leí tamííafío uíatt[ural,y cuuyotatmuíaño cuí stm 1 a<io mííavor líO excedacíe ciuíco uiictros (ami

55); aí los pemísiomíachoscíe niém-ito sc les iiiipomu <aun limaicti cauíisuitelas uííusmííascomicliciouícs atínqtie

ptw 1<) qtme se m’efi cie ami temíia sc iíatblat <le <itue este~ ~• tomii aclode 1 at iii stomi a <le 1 at Ii tematuuma naucit)uuami
(ami. 56)40

.Tiul iáui (hill egove tambiénumuía especialpreclileccióuícíe los esíauííeuítos oFicialesporeste

géuíemopi etómico cmi ci iue ch miotubramniemitocomo cli rectoues<le la A ca<lcmiiia cíe Romiia iccavese

suemuipie cmi pm’esti giosos pi uutores cíe lii stom’i a: to<los los qtue cormespomícien al periodo atítí 1

estudiadolo fueron -Rosales(1873)41, Casadodel Alisal (1874~l88l)42,Palmaroli(1882-

mtsíuio año las modificacionestuássíminstanciales,por lo querespectaal nfmmero depensiolladIos,consisten
cuí quese- añadentuno demérito en arquitecturay otro de- nímie-moe-mt grabadoen dulce,

38 La diferenciaentre-pensionadosde nútueroy de mérito estribaba‘u qtme mientí-aslos pmime-ros.gener-almente

principiantes,e-rau seleccionadospor oposición:los segundos,pintoresya consagrados,lo eranporconcurso
(“Las pensionesde ni’uneuo se obtendránpor rigurosa oposición. Las de mérito se otorgaránporconerusoa
artistasque gocendejusta fatna o quehayanobtenidol)remios e-mt concm’sosy oposiciones.lunas y otrasse
concederánpore-l Ministerio delEstado” RU. deSde agostode 1873,art. 7>.

~ D¿tdoquela ínayomiade estostílmimos cuadrosse-exponíanposteriertuenteen las Nacionalesde pintura enume
las escasasexce-pcíomíeshay que contar El Juramentode lay tropos dcl marquésde la Romanade
Manuel Castellano-,dondela preferenciadelos junadospor los tenmasdehistoria ense-mutido estrictoera, como
ya se ha dicho, manifiesta,la mayom-íade los pensionadosse decartaromu. dc hecho,por te-unasinspiradosen la
historia profanay no en la historia sagradao la mitología.

40 Sobrela Academiaespañolaen Roma, véanseBRt~ ROMO, Ni. La Academiade Bellas Artesen Roma
(1873-1914),Madrid, 1971: ExposiciónAntológicade la Acadenmi~¡EspañoladeBellas Aries d’ Reuma<1873-
1979) (Cat. Exp.), Madud, 19”9: CASADO ALCALDE, E., Lo ,ícademia Española en Roma y los pintores
de la primeta promoción - Nladrid, 198”: y Romax’ el ideal académ ce. la pintura en la Academia Española de
Reuma, 1873-1903 tCat, Expu, Madrid. 1992,

41 No llegó a tomarposesiónya quefalleció esemismo ano
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Canízultí IV

1892)y Vera (1892-1898)~~-,lo quedebiófavorecertambiénel cultivo deestegéneroporparte

dc los pemusiouiadosResuuitasigmuilicativo a esterespectoquíede todoslos piuítoresde líistouia

premiados,salvo3 qume esruu<liaromíen Parísy otros Ires queno salierondc España,parasíu
foniíaciótí se etitien<le, to<los los deníasesttuchiaramxetí Romna. ya sea couíío pensionados

oficiales.particulareso por sum pi-olía ctíemita.

La protecciómí<leí EstadoamiapiuiUtra de¡-lístomia ~ozamba.ademnás,(leí bemiepiacítopublico,

mío smendoInuestaen cumesliónhastaya iiíuy finalesdel siglo: sólo a la altuura dc 1890 al2unos

críticoscouuío AuoumstoCoiuiásl3iamxco seatreveránau protestarímr ha imiiposiciomi (le los temiías<le

los cumadrospor eh Estado-TM,lo qume ~‘eníaa serlo mismoqume protestarpor la imposiciónde los

temausde historia

1 Á)5 críticos, por suu patmie, mío liarámí 51 lío atíeuitar esta temí(lemí ci am - clccli catuí<lo espccial

aíteuíciomí a los ctuaclm’os cíe lii stomi a, ctíaiuícío mio pr ucdamííamuído am bi em’tauiíeuíte la sutpemioíl ciad clel

“émuemo sobm-e cuuaicítui er otro y 1 at uícccsiciad cíe que cl Es!aido t tutelecouí especíami dedi camcí(fi 105

cumaucírosde liistomía, Couiio mii tuestuay éauiseah g ummu s ejemiíplos, elegidiosami a/atr Escuibe ci cril i co

dc El Occidí-nie cuí 1856:

Pero el notabilísi un o cuadro de U, Edisa cdc Cc-ii o, residente-lí oy e-ti París,y que- represe-ita a
Cristóbal Colón en el comenro de la Rábida, semíos otrece tuuy a la vista e-ti esteun omn e-tito, para
recordaniosporqtic los et tachoslri stót-tcos’ son los muí 3.5 tnportarmtesy los qite revelanel verctadero
genioy la chtemenciaimmmemísaque existeentrever la bellezaenla materiasintiéndolay verla enel
orden intel e-cttma 1 y moral- hace-ría palpable por ¡ti e-dios pnrame-nte rna te-tiales- excitamido los
sentimientosmáselevadose hiriendolas fibrasdel corazón45

A miiaídom’ cíe los Ríos cuí 1858:

La piuituira históuica,asícomola religiosa,c
1uíe he-tic cotí hartafrecume-tíci:t la n]istrma condicióuí,es la

pi mitin-a por excelencia . - Y Umíetíacte lo pasado - consejeradle lo píese-mute.,muaestracte lo pou”emmir-

escribe-pormediode las formasla epopeyade- hasnaciouucs
4á

Galofre, tau muíh i én cuí 1 858,:

No: el arte no son los retratos,no son ideasvulgaressino asttntoshistóricosy místicos4’

42 Éste-, de hechoel primer directorde la Academiade Roma,c1ttiso dar eje-m~ulosobre-el tipo de etiaclro tíue los

pensionadoshabíande realizar, pintando en Roma La campanade Huesca,quesem’vimía de niodelo a los
poste-floresenvíosde- los pensiomíadosde la Academia.

~ Véase, GALLEGO,J, “La pintuita de Histotia en la Academiade Bellas Amtes de Romna”, Exposición
Antológica (lela Academia Española de Bellas Artes de Roma<1873-1979),Madrid 1979,pp. 17-27.

‘1>1 VéaseCOMAS BLANCO, A, La ExposiciónNacional deBellas .4ríes. Madrid 1890, Madrid, 1890
‘~ Rxposucmónde-BellasArtes de 1856”, El Occidente, 5 de julio de 1856.
‘1~ ANIADOR DE LOS RíOS.1, ‘Exposición general de Bellas Artes”, La América. Crónica hispano-

americana - 17, 1858, p 1
~‘ GALOF-’REJ,,”La ExposiciónNacionalde- BellasArtes’, La Gaceta d Mad,-id, 3 de- junio cíe- 1856.
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iii pintura de historia en el siglo Xix

El critico de la Revista Ibérica de Ciencias, Política, Litera luía, Arte e Instrucción Pública en

1862, apropósitode la Naciomial deeseatio,:

Buiscanseal presentay ¿címansede menoslienzos y esculturaspie reprodmuzcanlos hechosen que
nímestrosantepasadostantagloriaalcanzarony tanportentosasempre-sasrealizaron48,

El deEl Contemporáneo, tambiénen 1862,:

creemos(“1 queestegétíero[se refieu’e al depimítuima dehistorial es el llamadoa ponersea la cabeza
de todos los otros, realizandoalgún día el bello ideal de- la pintura razonaday filosófica del siolo
xDM9

Tumbiuio cmi 1867:

limitándonosa España,el ~etíerodle piuttmra qume debeColocarseen primuera línea es el cíe-nominado
de pintru-ade historia, Cotí efecto, aquídonde-lailustraciónes bastanteescasay el conocimientode
la historia, fuentede la expemienciay antorelmade la vida fíttmtri, estátan cmreínisctito, los cuadros
históricos tienen una utilidad, una transcendencia,un y ilor práctico, que no es posible

desconocer50

Cruzaclam Y ¡ ilaani¡1 tatiilii éuí en 1 867, mcli riéuíclose at Fi ci rOS, tuuí íuimítor que pammcciat híabeuse

cspec¡aii¡acloen cuuaclm-os(le costíuuíihresy (lime eseauñoscliai 1) ial clestaupachocomí lo qume. a pesarcíe

tocho, casi 1)0clríamuiios comísi (1 eraruumía obra a mii ccii o catííi mu’ cuít re la pi uituira <le lii stoíl at x 1am cíe

costumbres,Epi.4’a4io del reinado dc Enrique III,:

Abandonael señotEme-urssil génerode- costttnl,resgallegas(. 1. elevándosea mayorcaíe-gomia51.

1 ,ujis Alfonso cuí i 872, coníentaunílola 17xposición <le 1871 , aífi rina que,atíuíqíme

No hay linaje de pi tu miura qrme mío mmmv iese allí represetitaCión, e: lii 5t~tico parecía.comno es j tust o,
ejercerla supremacíay ile-var la parte-principal, pites asícome en el arte-escénicolas piezass’ los
sainetes,porrnu,ch a 111w sca smi ‘alía, mio al catízamí la reputtación y’ la iumiu)ortancia í]ite lascotí,ectias y
los dramam,yasícomosignificarásiempre-másuna operaqueunacalle-Iony enmasse- esuumazáUn

poemaqute un rotuance,así tamíuiénttn cuadrohismórmeo,religioso o legendarioerutrañay entranara
tnásvalerqueuno de costumbres52.

.lacimito Octat’i o Picómucuí 1 878:

La pi miura histórica, quees, a nuestrojímicio, el génerotn ás importantey’ másdifícil dIc tratar, es
tauímbiénla mejor tratadade estaExposición53.

48 ‘Un-a visita a la Exposición de Bellas Artes” - Revista Ibérico de Ciencias, Política, literatura. Arte e

Instrucción Pública, 5, 1862,p. 60,
‘~ ‘La Exposiciónde Bellas Armes’, El Coníemporáneo,19 deocrubrm.d~ 1862,
~ TUBINO, ENí., “Exposición Nacional de Bellas Artes, La pintura de historia”, Rut-isla de Reilas Artes, 1,

1866-1867, p. 146.
~ CRUZADA VILLAAMIL, CL, Juicio critico de la ExposiciónN.ícionalde Bellas Artesde 1867, Artículos

publicadosen ta Reforma,Nladcid, 1867, p. 29
52 ALFONSO, L.. “La pintura contemporánea”,am’t, cit,, p. 182.

~3 PICÓN, JO..” La Exposicióuíde Bellas Artes”, Fi Imparcial, 4 dc febrerodIc 1878
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Capítulo fU

FranciscoEmeybe,tanibiéuíen 1878:

Damos el predomniímio a la histomia,por ser sus cuadrosmayoresque los otros en itupoitamícia y
dimensiones54,

Todavía en 1881, a propósitodc lucano qume habíapresentadoa esa Nacional ummí cumacíro

l)aStantc anodino. Doña Jimena pidiendo ju~1ick’¿ contra el Cid, matador de su

padre,escribeIbáñezAbellán:

perobe aquí qíte convencidode síu cmmor se pasa comí armasy bagajesal enemigocatiupo: al campo
de la verdaderapmntura, al de la pintura de histotia: dondese erutenlos artistas,y donde, tarde o

- 55
temu)ratmo, obtieneel talento su merecidoy justo piemmo’ -

Pu-cferemiciapor lapi mit ¡u ma cíe lii stori a cmi la qtic los críticos paurecemíestau’comí“cmici chus cíe

miii taurseal seguímr los propios gtustos(leí publicoy 1 ¡m ex’ol iuci ouí cíe la socied¡m(i,:

3 ,a abwtxdlauíc¡ade cuadirosbisíQri cos en esta exposicióii i]05 pruebaque los artistas espaiíoles
sientenla necesidadde la épocaendímie vivenY comprendensmi espíritui56:

Al dletenerrne desdelitego atite-se-tuel Spolia¡’ium mio ( . ) líe re-mldlido tributo a la ruocta: es qume cmi la
Exposición de- 1884, comocxi la sociedadde- e-sta íiuisruu:i fecha,el botumbre pdx’¿í sobreDios: la
1 listomia sobre-la Biblia, y los héroes- sobie los santos5,

Al ~obausíami le (Ii sctít i bíe y (Ii Fíci 1 (le (lelemiii i mía m: 1<) iii i smlíO SC pociríamar~tmuiicuítatr cinc fttcr<)mi los

críticos,comí sum preFem’euíci apor la pí mit ti rau de iii storia. los u’esp u isaubíCS (le la hiescuuioui1am cíe este

~émíeuo, Pcu-o. fuuemam emíal ftuese cl proceso,lo qtue mio cabemí iii g íu miau cl tu(l a esqiu e Fi miami mii emite el

gtustoclel p dbl i eo acabopor clecauílamí-se cl am¡’atmiíeíite (leí 1 aído cíe los cumaudros <le iii sio mi a. x- ustos

comíío ci umidros comí i ci cas, Fm-emit e am otmos gémiemos qíuc, o huieuí mío laus tiemiemí, caiso del (le

costttuííbmcso palisajes- o mío ¡-espomicíemía 1am mmcv a seuísíbmil <bid caisode al pi mit íuram reí ugmosam,

O u mí u’espccto ami o pmi uiicro, cscuili rá Eeruíammíflor, at puo~x$silo <le la 1t.xposici<iii cíe 1 887,:

!il IMílil i co bits ca e-mm las L7xposi ci oiles grandescmmadros- con hermosossentiini e-mitos ó líeríuíosas
ide-as:k ‘u Así, pumes,los cuadrosgrandes.ó. por lo níenos,aquellosquepor la categoríadel asrmto
y la iii te-ud ótm cje? autor ctebemmser gm’auidiosos- son los cumaduosqí te dat, caráctera muía ExposiC~ ~ti Y

condensanel juicio pu’mblico respectode ella (u. El cuadropequteflo, el cuadro de- comercio
manifiestaen mcmi certamenoficial el estadodelgusto,de la opinióny dela inteligencia(leí público:
peromío las aspuraemones,los ideales,la fuerzamáxinmadelalma de los artistas58.

~ EMEYBE, E., ‘1.<a Exposicióímde Bellas Artes’, El PuebloEspañol,28 de e-ulero de 1878,
5~ IBAÑEZ AHELLAN’, R., Catálogoej-éticoe.vplica¡imode la ExposiciónNacionalde Bellas Artesdc 1881, o.

cmt., p. =1.
56 GARCíA j.,”Cnentosde la Villa, Exposiciónde-BellasArtes”, La Epoca,3 de noviembre-de1862.

~ FERNÁNDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFLOR), “Exposiciónde Bellas Artes - art, eit,, p.363.
~ EEiZNANDEZ FLAREZ, 1. (I<ERNANFLOR>, “Exposición nacional de Bellas Artes: introducción”, La

Ilustración Lsprmnola ,‘‘lmericana, 1. 1 88~ p ~49
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La pintura de lulsioria en cl si río XIX

El misnioFemanflorexplicarápor~iuéla punturarel¡giosa,unapinturacon ideas,no se

coiTespondeya con la nueva sensibilidad. Refiriéndoseal cumacíro de Mattoni, Las

postrimeríasde Fernando III el Santo, a pesar de todo un cumadro al menostanto de

hmstormacornode píntumiareligiosa,nosdirá que:

Parael hombredel sigloXIX, Feiuíatídoel Santo,al morir comonínere-en el ctmadrode estepintor.
muere como un fanático: inspira máspiedadque respeto No es crulpa esto del pintor. sino de
nuestrosiglo59

Total todo el periodo

Total 18561867

1856

1858

1860

1862

1864

1866

Total 1868-1874

(2>1871

Total 1875-1895

1876

18”8

(4) 1881

1884

1 887

1890

1892

Total Adquurm-
dos

Estado

7 39

15 5!

9 41

19 59

13 65

16 57

13 51

16 45

8 71

8’ 71

6 34

6 18

8 43

8 54

9 49

11 50

4 25

3 17

(1’uPme- Me-ch-día
miados primera

clase

25

28 64

22 100

41 6:

20 40

36 43

29 60

25 62

4-4 60

44 60

23 6;

25 (3)

54 100

47 80

56 100

32 100

18 67

9 27

FERNÁNDEZ FLARIEZ, 1 (FERNANFLOR), “Exposición naciollal de Bellas Artes las segniuclas
medallas”.Lis Ilustración Españolay Americana,1, 1887, p. 382.

Me-dAla
segumucia

clase

44

56

.5

67

33

9-7

50

33

50

50

39

3’?

67

45

53

92

18

14

Nie-dalia
tercera
clase

1~’

42

o

60

20

47

33

15

ti

5

23

17

8

37

39

21

12

4
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Capítulo II”

1895 2 2 6 0 9 3

Cuadro ti
0 1. Cuadrosde historia en las ExposiciotíesNacionales(1856-1895). Las cifras somí porcemímajessobre-

el motal decuadrosde cadaapartado.

(1) Incluye-medallasy menciones

(2> A partir de e-sta Exposición el porcentaje-de cuadrosde historia presentadosse calctmla sobre un total que
incluye las obrasdepintura, dibmmjo y grabado

(3) i.~os premiosdemedalla del)flmera clasede esteañofueron declaradosdesiertos.

(4) En los premiosde estaNacional se incluyenlos de la ampliaciónpropuestapor el Jurado(1 mime-dalIa másde
pi-mueraclase, 14 másde- segunday 26 másdemeicera>.Medallasqime, a pesarde-serimegadaspor el Estadoen un

pi’mnm ertímomenlo <R.O. cte 9 cte jímmíio cte 1881 1. los artistasafectados.capitaneadlospor LI over, “ami a couiseguar

queseacíreconocidasa efectosacadémicosx administrativos

El mescultado fi miau es,cuí todo caso,qmue, seatpor um mí muí ot yo ~ w~’ ot mo, ¡n ucams vecescmi Ial

lii storia clel ami e se lía (ladIo tumí am t ami i dcuti fi cauc i <iii cntme los g uístos dcl puibí i co y mu mí o émicu-<)

ori c:o - 1 .a popumíarídad- y dla(la la aunipí i tui cl del Feuíómii emío rcsuuit a 1 <ci to el cmiiplco de este

1 értíui mí <u, cíe los p ¡mit u mes (le iii storia mesiii t a sorl) ‘enciente,miii xii uíe 5 ¡ leííemii os cmi ctícmi la que

estammííos cii los aíl borescíe la sociedad(le iii ausaus:tal aliii (u exp tuso Bemmmcle Cii Sil (liscmi mso <le

í mu~m’esmu cmi la Reamí A camcleuiiíacíe la iii storia:

III 1)111i1 ce, ya tuuve aimifieroso, los> ensalzó,los cemnetmtóy aultí los dliscuitió - pero se- ocutpó cíe el los
x conocío síus umouuubres.Elles, a smm vez- proclu~e-ron según el gmmsto del piibí i co. Y’ Paraeste nada
lía imía cmi tommces que mmlá s le ptm dr cta i títe-re-sai’ í

1mte el 5éuiet’o iii stóri co ( >: los jumeces dc los
cermamenesles cotucedienoncasi e-xclusivamentelos prime-ros honores:La crítica les dedicó
prcfcreníenuentesum atención,y el pmilulico, en mt e-ntrusiasmo, llegó a cíenomimiar a los pintoresde
Historía, con excítusióncíe los que, por su mala ventura,se- díedicabanpor enioncesa olios ~eneros
Pocasvecesse haha viste en la historia cíe la Pi ntmira miii tuomnetmto cmi emmadlrosy prilí ice se hayan
identificadodemaneramímáscompIcta~’

0.

Pemosetalespecial¡íícmítecuí la pmotecciOh (leí Estado,pmi uíc pal mii ecemíaisamí’l ístico (lii u’amuíte el

si gí u XIX - (bu de (lescauisael éxi lo cíe 1am pi mil muía (le lii 51<umi al - Ctiauido Ttubi mu o i uit cuíla expíi camr

esteéxito del gémícfi u lii st~>rtCO C mitre los piuítoresesh)at~(ul es’, r ur qímé uuí i eamítaus “cíe cli ei. amrt i síams

espaHíoles (le uííérito, oclío sc chali caumí comí prefemeuícia a los asuuuitosiii stómicoso mcii giosos,a la

ud quecuí bugíatem-ra, (le esosuii¡suííos<hez, cuico piuítaiáuí las costummiibi-eS.cuatro1am uíatuuialcza,

tino la lii si omia, mii uígtu mío lamí-el i ~I 011”, stusargímuiicutossomí la i comuocíaísiam (leí pmOtestamit i 5i íi u, por

1 u qume semefiel-e aí 3 aí p ¡ mit muía mcli gi osam, y el quuc “cmi Espalía ci Estado(la lii stomi am) hastaali um’at lo

ha sido todo”~1.por lo qume serefiere a la de historia.Lo qtte Ttmbino estározando,de forma

apareuitcuiientecasual,es uí uio de los asuumít cus iii stomi ograíficosuluás couíFlict ix’ <usy peoramiatíizados

~ BERl TETE Y NIORET, A. - El cuadro comodocumente>histórico, DiscursoqueInc uresetitadopor eí ¡lImo,

Sr, 1). Aurelianode Beruetey Morer ¡‘ata smi recepciónen la Real Academiade ¿a Historia y contestaciónde
D, Jul¡ o Puvol x’ Alonso, Académicode número,Madmid. 1922,pp. 33—34

O! TU BINO, ¡ -Ni.. El Arte ~‘los artistas c:ontúmperdneosen la península,o, cit, p. 62.
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La ¡nnIUIII dc bIS/OnO CI) cl siglo XIX

de la estructurasocio—cultural(¡el rnundo europeo: la difere fletacion entrepaíses protestantes.

con un predontíiuode la sociedad civil a la hora de articular tilia visión del míindo y la sociedad,

y países católicos~,ci~ los que estas funciones son asumidas ~or el Estado.

Has’ un error de percepción en la apreciación de Tul:’ino, que parece equiparar nnt~íra

religiO5a y p~1~l1~ tIC historia. La realidad es que la hegenlOnia(le la segunda es absoluta. FA

aumento del poder Estado y la paralela perdida del mismo jiOl’ paile de la Iglesia, siempre que

no restrinjamos la nueva com=lacionde fuerzas Unícamente al terreno economíco, habían

convertido, ya hacía tiempo, y desde luego cii ¡a fechas cii que Tuhino escíibe esto, 1871, a la

pintura reí igiosa en un muero subproducto de la pintura de historía.

T.~a tlesanioi-ti zación hab <a tuermado (le lorma significati va los reclusos economicos (le la

gí esia, aFectando radical ¡uíente su capacidad (le mecenazgo. a la vez que el paralelo plR)ces() (le

¡aid zac ion social la había ¡(lo tiespojando progresí y amen te de sil papel corno creadora y

1 cgi timu adora (le un a vi sion (leí niun do,

Y a los coritemporaneos eran consci entes (le la nueva s~ mación. Crl¡za(la Villaamil utilizará

casi textual me lite estos argumeíítos, aunque en el 11 omido 1 enguaje de la época, para cxiii car la

hegemnonla de la pintura <le historía en la Exposición del año 1858:

Todo acalia en estemundo: el gíandenúmeroe inmensasriqueza deaquéllos-estáhablandode la
glesía- cayeroncon [a marcha de la civilización, ~ el a te, sin lendosepor ella misma a rastrado,

sin ser por aquéllosbuscadoy mali i cuido, sinti¿ndosearrastralo por la ini sma causa,sc entrego
guiadopor la modernatilosoffa, en brazosde la historia de sus pueblos.Buscó en ellos los más
sublimesmomentos,lasmás tiernas Y energícasmarníesiacion~s.los iitstantes masinspiradosdel
alma limnana,y empezóla obrasublime. la sacrosantamisión ] tic estaballamadoa desetupeúaren

el siglo XIX, a crearla pintína de historiab2.

Para i\ lanuel Niurgula, tío es culpa (le los pi ntoíes est 3 abandono (leí género pictónco por

excelencia —l a pinthlta religiosa sigue sien(lo coíisi dera(la nr algunos críticos como supenor a

génen
los otros is—, es de la propia sociedad:

Estavida de hoy no pide un Minillo ni im Zurbarán,sino un V%hizquezbd.

El pintor y aca(lenhico Jose (le Madrazo justifica la necesidad tIc que el Estado proteja a los
artistas en que:

El Gobiernotendrápresenteque los hombresde facultadesen el día nadahacenpor ellos porque
carecende gustoy de afición y quelos grandessefloresnadapredenhacertampocoporellos, como
enotros nempos,porquesusnqílezasse hall disminuidonotablemente:quelasCorporacionesque
más les han favorecido en otros tiempos para el seíxicio del culto divino, como eran las

<0 CRUZADA VILLAAMIL, 6, “Exposición Generalde PellasArí~s dc 1858’. Lo Espaila,,30 octubre185&

<0 NIURGUIA, Nl. “Exposición deBellas Artesde 1858”. El Museo Unií’ersd, 20,30 Octubre1858.
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Cciuit i.ilo JI.’

coninnidadesreligiosasde ambossexos,handesaparecido:quelascatedralesnadapuedenhacerpor
ellos64.

Por lo que se refiere a los demás gélieros, la ausencia (le una burguesía amplia, que

ademas en los pocoscasos en queaparecelo hace vinculada a las actividades estatales (el caso
(leí marques de Salamanca,gran coleccionista (le pintura y más concretamente de pintura de

histoiia65,esun ejemplo ilustrativo), limitará la existencia de un mercadoprivadode arte, que

aparecerásiemprecorno algo raqtí itico e ¡ nsigni fi cante frente al ¡ ntervencionismoestatal, y con

ello la cíe los llamados géneros menores (paisaje, retrato y p¡ntwa de genero), que tendrán un
carácter claramente margi naJ en el panoi-ama artístico español del XIX:

Nosotros,quetenemosun Cantábílcoen el Norte con todas;lasgraudezasde un martempestuosoy
en1t trecido (. .. ), tíO teneitos másde m ed a docenade íai ji sta (le nota. Nosotros,que XCII] os a
diario en nuestrogran Museolos prodigiososretratosdel quepinto cl másprodigiosode todostos
conocidos,no tenemosmásdedoso tresquecultivencon toituna estegénerode pintura. Nosotros,
enfin, no tenemosen Españael cuadro de género,comosi no títx leíamosfábricasy tulleres,como
si no hubieraalegríasy tristezasenlaclasemediay ennítestiosoburosy campesinos.
Por eso. aun contradiciendo la opinión general, Y~ podít tftuinar que nítestra esetíela
contemporáneaesinleruor alas detítás,puesmientrascii el xttaiifr l0 Se citítivatí todoslos géneros,
eh Españasólo sehaceel Q¿iierohislonco.
De estono tienenla culpa ciertamentelos artistas sí noei pubííco y los pitados.
[-.1publico, ptespíesíajído latí escasalírotecCioit al ¡itt <lite casiseavtí u tenzaunoal recordar(lite
enL~ pasadaExposiciónde BellasArles sólo lucuonadqmndosporparticulna cinco oseis cuadros,
haceque los artistaspi it len los cuadrosparael un’Co 01 tu compradorqn ha5 en Esímtía: el [<síado.
1 os jurados,por~e otorgando las píirn eras ni edil jas 11111eaiim ente a los cli tiros gui íí (les, por el
hecho dc. serlo. trazandarotetos y alientanespcíalt? as a gentcsque no ti mu condiciones>para
ciupeñarseen la ejecuicíníldeobrasde graniinportanciaéO.

F,ste desení elidí miento (le la soci e(lad ci vil cíe1 incitado (leí a ile aparece i uity bien teRejado

en algunas pag’ iris (le Ji, lhmilií, eh’ ¡cmi Rorh de Galdós, dotl(le se pueden leer wíiiaí<is corno

el que sigue, está (lescrí bíendo la vn, en cia (le ti mt f~tín ¡ Ii It (le elase al la,:

l;-t heníiesa sala adoruiadade los mil preciososcachivachesde exportacióu fratícesa etí tapi celia,
ceráii.iíca Y tniielil aje quehati venido a llenar cii lascasasaristocráticasel va cío(le lasverdaderas
obras (le arte, aírancadasdc su esferanatural por las quiebrasy it evadas a los ni ti scos mlr Cl
di ietantisrííodei estado6 .

64 NIADRAZ.O,.l. tIc., La Academia de la.s tres Nobles .4rtes de So,; Tentando desde su fhndncián en el año 1752

hastafi/res del ¡‘rese;te dc 1855. ¿‘re y/sano compe¡uho del estaje en que entonces se haflaron las arles y en el
(¡¡4<? en el día se hallan. Introducción, transcripcióny notas de PARDO CA NA LIS, E., Revista de ideas
Estéticas, 86, 1964, 164-194

65 Llegó a pagaren 1864 por LI desembarco de los paritarios en América del Norte, la para la época
¡ucretblecifra de 30.000pta, el precio másalto pagadopor la obrade íítí aítor vivo díuantetunchosaños. Sn
l)reterencia por Ci slíert se reí] eja en la adqíúsi ción <le O tras obras del ini sIno ahíor con nl eríor contenido
deolégico como fl,,ircvisra dc Frnu<isco 1 y su pro;hz crida, doña Lean or de A u s tría. líresent ada

en la Nacionalde 1862, ya propiedaddel político liberal cuandofue expuesta.
66 CaNtAS BLANCO, A., Los cuadrosdc historia en la Exposición Universal de París. El Correo, 7 de

agostode 1889.
PEREZCALDOS, B . La/aun//a d~ León Roel;, Madrid, 1981, pp-lío. III.
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La crítica contetnporaneahará también hincapié, con más o metios acritud. en esta

ausencia cíe un mercado pÉivado del arte y. como consecuenc¡a,de la dependenciacíe los atltstas

con tes¡)ecto al Estado:

y a bien que nadieha pensadosiquieraen infotinarse del precio de Imas lindísisínasvistasde
Cordoba~i Sevilla pintadaspor DG. \Tillaatnil, iguales,ciertairente,a lo mejor queen los países
exti-a tíjeros se ponderatanto en el di-a, y que para delicia de los aficionadosestuvieron en la
AcademiatíS:

Cuandoel culto religioso,catnpode itímetusaocupaciónparalasartesse encímelutrataí desatendido:
cuandolos particularesadornansusmoradasconpapelespintarageados(sic): cuandosi se tratade
decoraralgúnedificio conesculturasse hacevaliéndosede vaciadosenyeso de estatuasantiguas,
acomodadasde mogollón al objeto,1-asartespodránacasoseguirlentamenteíu marchauniversal:
peroni hxillaí-in porsí, ni llegaránnuncaa la altutía quepudjeraií6P:

elt nuestropaíscli que. salvo aIgtina rart stiua exeepelóti, tituestraarustocracía, tanto la cíe j)ergaíiuirio
como la del diíiero. no llamanuncaa la puertadel artistapara eí~cargarleun cuadrode composición
ni le comprct tampocolo queexhib ~

Nííestra aristocraciatradicional y conteni pcia tea tI elle ítti a 1 Isotiomia coníti ti, casera, i gima les
gtístos.tendenciasy aficiomíes que It dístun nen de todaslas amistocraciasposibles.Vlsi tad sus
aricsoiiadossaloríesy eleganteseslatícía’ y cott honrosa5 y iii It 5’ sí ti gIl aresexcelicíones.las artes,
ese divino reflejo del genio. esasunspííacuonesatrevidasde a inspiraciónque en otros pauses
decoranlasmoradasde los magnatesbulí mn aqul por su cornpleta ausencia.Ni un cuaduo, uu una
estatuamí’ U másleve indicio de verdaderogustoy disculpablemípuleticia descubrenenestaclaseel
aío~o qtu (lebíeraprestará lascreacionesi neotizablesdel artista‘71:

En 1 1 xp sici ótí autetiorhizo el Gobierno‘arias ini taeloties, taííto a la grandezacotuoa algunos
cqput ah st s . para que dandopruiebas cíe ilusíracióti y himen glísto. le auxiliasen eh su deseode
plOltod 3 Sartes Y coi.nprasenalgunoscuadros: pero ¿cuálsería la sorpresa(le todos, al ver que
tunonnoc orrespon&Iíaa su llamamiento?’2:

Di ot tos ti etnpos los artistastenía uirua proteceiólu tuatiural 5; espantátiea. las bellasartes, asícorrío
lasartes iti les, 11 cred eroil a la sombrade la iglesia (~ Y La Igl <‘sia hoy’ espobre: la al] stocracíarío
puedecoilservarla afición de otros tiempos para adornarcasas.al vecesalquiladas,y que a cada
testanienratíase handepartir o vender,falta (le aquelespíritu d. perpetuidadquela bacíapensaren
todossuta actosen 1 aísgeneradlozíes1w usas.Los señoresmodernos.másaficionadosal nra.’ de hac:ez’
jóruwa, quea las lidIas artes,comlpranalgúncuadrocomomuestra(le queticímen dinero: ~(‘l’Ono
equivaleestoa la protecciónde otros tiempos23:

Otro problema. oru~mnado tatiubién del reglametítocitado se refiere al Reglamente para. fa
Ev¡’esicien Nacional de 1890 ~R1). de 29 áeagostode 18891 , esel quese retíere-a la adquisición
por el Estado dc las olíras prenuiadas.El reglamentonadadice acercade esto, y si bien del
pueámbulosededucela intenciónloable de emancipara las SellasArtes de la tutela oficial, no

68 5e refiere a la Exposición de la Academiade 1835, CAN-tPO XLANGE., conde de, “A la Aristocracia

española”,El Artista, 1,1835,p. 26.
69 CAÑETE, Ni , “Crítica artística.Exposiciónpública del Liceo”, Lev/sm.de Europa, 1,1846,p. 364.

‘7~ PALET Y MILLABA, .1.. “Exposición de BellasArtes”. La ¡berÍa. 16 de octubredc 1860. Nótesela precisión
de“cítadros dc composición”,y es que sí hayun mercadoprivado (le retratos,comopruebala intensaactividad
comuo retratistade un pitítor coíno Federico de Madrazo,quden, jor otra harte,sietuprese 1ameíítará de no
disponerde tienupo paradedicarseala auténticapintura,la de lustorta.

21 SU “Exposiciónde Bellas Artes”, La España, 16 denoviembíe<le 1862.
22 ‘Exposicióndel año 1862”. La Iberia, 16 de octubrede 1862.

23 R., “Exposición de PellasArtes”, El PensamientoEspañol, 213 de octubrede 187-1.

-¿03



Capftítlo ¡1”

creemosque a estaemancipaciónse quiera ir de golpe, cortandolas relacionesbruscamentey
dejandoa los artistassin el necesarioauxilio, que viene a ser justísima compensaciónde los
esfuerzosy desembolsosa míe baumde soineterseparapoderconcunira la exposición.Porquecreer
que. hoy por hoy, el público ha de sosíenerlesadqniriendosus obras,es enQañarsede medio a
me(lio: no haymás(lite fijarse citandose cien-eal exposicion.en el númerode obrasquehansido

adquiridasporparticularesy en la clasede ¿sr-asy precioque alcanzan’7
4.

1..~aaííse¡mci.ade ita mercado privado de arte se vítelve especialmente dramática en el caso
de la pinturade histotia, la granpmln¡’a, donde el Estado se ertge,en la ptáctíca.en comprador

único:

Concluiremosporhoy haciendopresenteqíme sólo cuatroo citíco cnadt’itoshansido adquim’idospor
los paí’ticulares,representando,ya rumasgallinas, ya nuos pichoncitos,o bien nna pastorcita,o una

25cocinera:esdecirqíteningún asítítio de historia sagradao profanase ha vendidoa losmuistuos’’

N dic í tí~ í a (lite eíítre nosotrosel ímíííímero de aficiorí adosputdiemteses imiuN’ redítci lo, Y que ciertos
ctiadmos ní cabenen los salonesde nuestrascasasinoderimas,ni estánal alcancedc los mediosqíte
It mu ‘von a de los particularespuedenaplicar a la adqumísi cióíx de ohm-asartísticas.Pemietiadosde tal
~emuladíos pintoresqucafuerzade talento,perseveranciay estudio hanconseguidoformuarseulla
e~)ttt acmon aventajaila, y que Imo cultivan el arte por mero pasatiempo, st no eomisagra(los a él

excínsír ¡mente (por lo cual miecesitanvivir (leí fruito de su inspiración x’ de smi trabajo), al
emí)render obras (le cierta luía gnitnmd e importancialo hacenpuestala ni ira eti galiar preímo para
poder enajenatíasal Estado,como complementodel triutufo glorioso. y uíuieudo a la boina el
necesarIoprovecho. La protecciótí del gobierimoy de las colporacionesoficiales (qute rara vez la
coímcedeno pímedenarbitrar recursospara concederla)es, pues, tanto mas necesariaen Espauia
act(talmente,e(tanto4(iC sin ella no balín-ani somlíra (le estím(110 parael cultivo de la qí tealguisos
llaman g¡-a¡; pintura: esto es cíe la queabrazalos génerosmáselevadosy sc desarrollaen anchas
telascou figurasdel tamañonatíua6

(Áta ndo, va a final es de sí gí o, se desarrolle un ciedo Inerca(lt) v~’” a(lo , el g LisIo por la

pintura de historia está tan at’í’mgado que incluso esta demanda tiende a diii gíi’se hacía cuadros

de terna Imistá rico, aíítique <2011 u u predomimo <le asti ntos más a iiec<lol i cos: I.os tJ¡iWi¡tCX de
Teruel (1884), de Muñoz De2rain: La bendición dcl cumpa ca 181117 (J8S7). de

Salvador \‘iniegra: etc. -

FI Estad o aparece corno el ¡)É1 ¡mci pal mecenas (le la ací i vi dad art íst ca, Y’ su prelereticia por

la pintura (le u istotia es absoluta. Sin Estado, di reclametíte, tío 11111)1 ese existido pi ¡mlii ja (le

hislotia. Como escribe Cina Nuño, con manifiesta animadversión hacia el género,:

Estáclaroquesil aEspaña-o eí Madricl— cíe 1 860 hmtbieí’a cotitadoconimita burguesíacoícccioltista o
colí una no l~1era mecénica- los pintores tío bubi eratm tenido qime gastarsít salutd y sms horas
elaborandounasreconstnmccmonesexigentesde largoy fatigosotrabajo’8.

‘~ CA INC. L “La Exposiciónde Bellas Artes”, La ih-;ión Carólica, 9 de ibril de 1890.
“~ DOMLNECH, .INI,” La E~’posiciónde Bellas Artes de 1866”, La Es

1.’cí’an:a, 13 de marzode 1867.
‘7~ CANCEL, Nl.,” La Exposición Nacionalde Bellas Artes”, El liempo, 13 de ducíesuturede 1871.

Premiadosamitos comí sendas medallasdeprimera clase,lo quenosimidica hastaqué pímio estanítevapiniímra
anecdoticahabíaadqútido cartade tía tínalezailentrodel tuitíndo oficial -

28 GAYA NUÑO, JA.. “Objetividad sobí’e la pintuma de historia’, Primer Cente,un’iede las E.xpes¡c¡enes
Nacionalesde Bellas Artes. Un sigle de dra- español(1856-1956)(Cat.Exp..1. Níadmid, 1955. ís 16.
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Estaríamos ante:

ímtm géneí-oadministrativo,productode unascircunstanciashistó¡’icas y estatales,míe no tuvo mas
cliemitelaposílile qime el propioEstado,dadaslas emiorínesdirueimsiomiesnoitisalmnenteí’equeridaspor
estos lienzos’9,

Pero tampoco cabe simplificar las cosas, Por una parte, el Estado parece lirnitarse a
satisfacer una cierta “necesidadsocial”, umm estado(le opímóL~ entre las clases cultivadas del país

favorable al desat’rollo (le la pintura (le historia, tal cotno parece teflejaa’se en sendas resenas

aparecidas en el Semanario PÑ,to¡’esco E.~pau7olcon motivo de las exposiciones (lela Academia
de i836 y 1840 -previas, por tanto, a la aparición (le las Exposiciones Nacionales y al
desat’í’ollo (leí patronazgo estatal sobt’e este tipo (le pintura— ci las que los autores se lamentan de

la falta de píntítras (le hístona:

la casi absolutafalta de cuadros(le coínposi ci títí, hist(SLicos o Ltbimlosos- en que jímí tici palmente
brilla el geniofilosófico del artista,y vemos ocupadoslos pincelesmásapreciablesenretratosy
copiasqueal pasoqííe testificanmásy mássusdi stirmgííidos tal cntos- tío pítedemítu enesqite catísar
desazónpor iniramIosempleadostansecítmmdariasnente80.

Cortísitimo es el catálogode las qíte ruerezcan hacer(le ellas- u etí emolí líotmorífi ca - se refiere a las
ol ras preserítadasala exposíci óíi : conel sentíini emito adctnás de mío hall r entrelas qíte estáncmi ese
caso, níngiula peí’tetíecienteal género lmistoria[81

(Quej a que, dadas las características de este ti p<~ (le pi ¡itura. venía a ser lo ¡ni síiio qtte pe(li 1’ el
inlerv encit)ilismo estatal y la m’otecci~Éí (leí arle p~’ el F.st¿ do, qite ser, (le hecho, lo (11W liará

Esqui id, <le matmera velada, en tttm art mulo pímbí i cado cii El Eco del (i’onu’rcw etm 1841:

Se exigencuadrosde historia y grandes,sin advertirquelas de ir axormérito
1íme se haím hechohasta

cl día existencís los estudiosde sus antores,cotno sxmcedecon el Godofredo, del señorMadrazo,el
doít Rodii go Calderótí, dcl sefíor Ribera, x’ otrosvail os de estos y diferetitespni tores, divo ití ¿rito
es indudable,por lo cualno aparecenemí la exposicionnuevasobrasde estospiofisores.
¿Porqué se pretende(lite los artistas ocupensu tiempo y gastensu dmneu en proporcionarse
modelos,queinx-íertaim los díasetí averiguarlos trajes,usos,costumbresy mueblesnecesartosa su
do mi posicióíí - y que costeen adciii ás las ropas,si no las etí c- meimirarí a prol)osí to, est mdi ando y
couclmtyendosmts obrascoit esmerosin másobjetoquepresentarlasenla exposmcmon,abandonando
en tanfo los retratoscon quecííeum¶aparasu subsistencia’?¿Y lime recompenSa esperau’? Al gammas
alabanzassi agradan,o unaamargacrítica si no. ¿Perohayquiéi lespremiesus&svelos, qímien les

y lesmecompense5(t5 estudios- memuneredelos gastoscomprándolessuse(tadi’os? No por cierto. 1-le
aquí la razónporqueno hay grandescomposicioneshistóricas,ni podrá haberlasmientraslos

artistasse veaneísla precisiónde ocuparsecontinuamenteenla utecesidad(le hacerretratos
82:

y, <le forma menos y ela(la , Amador (le los Ríos, (lesde i~m; pa’ginas (le La Amérú’o, (‘¡‘Ñu ¡Ca

liispwio-antei’u’ana, u¡lt)5 ~ afios tnás tarde, etí 1858:

~lAFUENTE FERRARI, E. Bromehistoria de la pintura española. Madrid, 1953, p. 478.
~ “Exposición de 1336”,SernanarioPintorescoEspañol,1836, p. 225,
Sí “Bellas Artes Exposmemóuíde la Academmnade Samí Fernando’,Serna-tarjePintorescoEspañol,1840, p. 339.
82 ESQUIVEL, AM , “Exposición de Pintín-as”,El Eco del Comercio, 25 de octubrede 1841.
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Peroel arte, queen estasubliíne relaciótí de su existencia, aspira mioblenientea la piopagacióny
realizacióndel bien, a la exaltaciony triunfo de la vií’tmíd, a la glorificación del patí’iotismo, ha
menesterde una protección,alta, elevada,generosa,como lo es sumisma natnraleza~3.

Másexplícitostodavía se muestran otros críticos como Velisla, quien tras exaltar la alta calidad

alcanzada por la Exposición Nacional de 1862, reivindica la íwcesidad de que el Estado,

repiesentante (le la nación, proteja las artes, tal como habían hecho en otro tiempo la tiobleza y

las Órdenes religiosas:

El movimiento existe, el impulso estádado,y es llegado el momentoen queel gobíet’no piense
seriamenteen alentarlopor los mediosde quedispone,y entrelos quedescuellela creaciónde un
Museo nacional,en que rei’um-a lasobrasde los tiemposmímodemnos,y en dondenuestrosartistas
contemporaneosveanentrarlas obrasconhons’ay provecho.
Y estoes tanto másnecesaimo,c(tantoqíte en las trausfoimaciones<píe han s(tfiido las sociedades
modemnashandesaparecidolos aíííiguosmecenasde los artistas.Ya no haynoblesopulentos,ya no
hay coinunidadesopímícutas,autí esmerdad.peroeh smi lugar estáel puebloespalíol - quese edímeaa
pasosde gigante:el piteblo españolcuyo gustose depura,y que acudeen tumultuoso tí-opel a esas

exposí cm omm es: el pueblo espailol (irme iii mis rl co, niás gemíeroso, mas í u teLgente qíte todos los
magnatesy generalesde Ordenesmonásticas,puedealzar ím suntuosoteníplo a las artes para
satisfacción~ orgullo de piopiosy admiraciónde extraños84:

o N -lacias (‘oque, qn í cii, cotí noii” O (le la Exposición Nacíotíal (le 1 881 instará al Estado a qtte
proleja paí’t¡ cíílarmente a “los gratl(les generos

El granarte es el quedebeproteger: los gratidesgcueros,lii stórico. religioso y’ clásico,quesotí los
qume <jan la medida dc la cuítítra estéticade miii ptieblo y- lo cdii caii y le fornan el gusto: Y que no
puedenhallar en el ni creado partícudarsalida fácil, ni por comtsiguti emite protecciórí y est <ni milo,
déjelosparalos gabinetes,mientrashayaotros másdignos de los museos:másacomodadosa los
caprichosde la mo(la, la tuodales favorecerá. El favor oficial, reséivelopara los que, génemos
sacerdotesdela eternabelleza- sólo e-ii susarasse sacíifican, haciéndolotal ‘-ci hastael sacrificiode
sí mismos85.

Por otra paí’te, esta preemí neííci a estatal es solo un reflejo, 01 ro mas. (leí peso <leí Estado
etí la cotífi guracíOJI dc las moder tías sociedad es eít ropeas, ya (Itie, muy probab 1 emeííí e. si líay

algo <It tC catad et’ice al si gí o XIX cii topeo sea el <¡esa riol lo y cm’eci ini emito <leí Es! a<lo, qtic, al
menos en la ideología oíl cial y tal como afi rma el párrafo (lite se acaba (le citar, ací tui etí nol nbre
de la nación. Qítizás cabría matizar que etí nombre de las nuevas clases sociales emergentes que

se dell líen a sí místuas como la nación. Pero, en todo caso, el resultado es el tiustno: la
estatali zación (le la vida publica en detrimento de la sociedad civil. ‘\ , <les<le esta pe¡’spectiva,

qtíejarsc (leí ¡ titen encionismo estatal resulta tan vactio conio hacerlo (le todo el si gí o XIX. La

~ AMA DOR DE LOS RíOS, .1., “Exposición ~etteral de Bellas Arte<’, La América (h’6,,ica hispano-
americana,16, 1858.p. 12.

~ VELISL\, “Revista dela Exposiciónde Bellas Armes. 1862”,Las Nom’cdañes,28 deoctubrede 1862
85 COQITE. Nl. - “Visita de confianzaa la Exposición de Bellas Artes”, La Caceta Unim’ersal, 24 de jutiiio de

1881
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pregttnta sería por qué el Estado se pícocupa de la pintitra, y no, una veL qtíe lo hace, por qué la

monopoliza y la controla.

No parece haber ninguna duda sobre la existencia por ])atte del Estado decimonónico, que

en este punto concreto parece contar coíi el apoyo unaníme de todos, críticos86 y acadéntcos~’7,

de lo que Gutiérrez Durán llama “un claro sentimiento en favor de la protección de las artes”88 -

y dentro de las artes, como ya se ha visto, la pintura de historia89-, que tendría su plasmación

mas conspicua cii la celebración de las Exposiciones Nacionales. Peí’o no sólo, habría que

añadir: creación <leí NUiseo Nacional, compra cíe cuadros, becas a los pintores, fundación de la
,Acadeínia de Bellas At’tes de Roma, construcción de un Palacio de Exposiciones para la

celebración de las Nacionales9%., Sentimiento que en algunos políticos parece llegar a

convc¡’hrsc cii atilciilíúo len ato/it’ dc SU ideario político, aso <le C’astelai’, quien, entre otias

tíie<lídas a fa” or cíe las artes, fue el p¡’¡ ncipal responsable cíe la creación de la Academia (le

Roma91~

86 “Qume los nobicí-mios tienenel deberde prestaratmxilios a lasbellasaties. verdades queno puedeserpor nadie

puestaen duda” ( VILLALVA, 1’.,” La protecciónalasbellasartes:”, Ciánicade AmbosAhí; ¡dos, 3, 1862,p.
151). Unos añosantesJoseOalofre había pttlili ca<lo, (le forni a casi simnl táttea- endife-retates periódicos(F!
Heraldo, 19 dejunio de 1853; E/Diario Español, 20 de junio de 1853: y El Porvenir, 3 y 8 de julio <le 1853)
un artículo titulado “Nobles Artes. De la necesidadde-laprotecciónle lasmismas -

87 -- eresaludablepatronatono pueden,no, ejercerlolas Academiasdirectamentesobre los aítmstas,no ~bsponen

ellasdc mediosparamejorary engrandecersmt suertey prepararlesm.n porvenir de gloria y de abundancia:pant
protegeren estesentidoa los -artistasnosbastanlas Academias,puestoque apenasbastanlos gobiernos,la
protecciónde los artistassólo puedenejercerlaslos Estados”yMt-mnoria leída enla solemímedistribuciónde
premiosde la exposiciónde 1856el día31 dediciembredel mismoañol La Gaceta de Mm-bid, 3 de enemode
1852).

88 GUTIÉRREZ BURCIN, J., &posiciones Naciona les de ¡‘ion-aa en Españaenel siglo X’L\’, o. cit., p. 205.
89 Véase,conmo ejetímplo <le estapreferemíciade los estamiaerítosolaci al es por la pi u ttira de lii stoti a, el dmsetusodel

Nlimtistro (le Fometitoen la inaugitraciónde la ExposiciónNaciona[ <le 1881: “E-n más de300 cuadrossupeta
esteconcursoa los anteriores,no pocos,y acasolos másimnluortan:es,de génerobistómico,el másdifícil, sin
dmt<la: el qule pí-esentamás ancho campoal genio del artista: el quehiere másla atenciómípública, porque
conservala tradición delcarácternacionalda vida a los personajesmáspopularesde nuestrasleyendas.a las
hazañasmásgloriosasde nuestrosmayores”(Re-producidoen“La Exposición<le BellasArtes”. E/Cúneo,18
demayode 1881).

90 Fue iuiattgtirado con la ExposiciónNacional de 1887 y costóunos 18 millones (le reales Paraunadesemipemón
del Palacio de Exposicionestal como era en eí momento de celebraciónde las Naciomíales,véanseEL
MADRILEÑO, “Cartas tuadrileñassobre la Exposición de Bellas Artes”, La Fe, 24 de mayo de 1887: o
PALACIO, E. de, “La Exposiciónde- BellasArtes’, La Ila~a’ac,cwMadrileña, 1,1887,p. 67.

91 Aummquela creaciómí de la Academiade Rotuase remontaa un Decr~to dc 8 de agostode 1823, momentoen el
queerapresidentede la RepúblicaNicolás Salmeróny Ministro de EstadoSantiagoSolery Pía,la ideahabía
partido de Castelar. Sobreel procesode creaciónde la AcadeniaEspañolaen Romaasí como sobrela
documentaciótíadministrativaexistenteal respecto,BRU ROMO, N-1., La Academia,de BellasArtesen Boina
<1573-19/4), o. ci!. Sobreel papelde Castelaren la fundación<le la Academiade Romavéaselo escritoporél
mismo en umn artículo de 1890: “Cada vez quepensamosenla fundaciónde la Academiade Roma, sentimos
ini crí or eiiv aneciini erijo, muy ammancii lado por el i líe omnprelmsíU e ol x’ido e i njxmsti cia de nuestros
contemporáneos.Entre los horromesde implacablesgíterras, tan o colonialescomo civiles, tuve yo harto
ánimo tiara ftnxd-ar, cuandola nave del Estadohacíapor todas1-am[es ag(ta, un templo a las líe-lías artes
(CASTELAR, E., “El cuadiode Mauna”, Le IlustraciónArtística, IX, 1890, p 66)
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Capítulo ¡~1’

Una de las claves (le esta predilección se encuentra en el hecho de que estamos ante un

nuevo tipo (le Estado: el nacido tras las revoluciones lntrgttesas. liii Estado representativo,

enormemente fortalecido, peto cuya fotina (le legitiniacion ha sufrido un caníbio radical:

mietítras que los antiguos monarcas absolutos legitimaban su poder en cuanlo representantes de

Dios, los gobernantes posteriores a las revoluciones burguesas lo haí’án cix cuanto

representantes <le la naciótí. 1 ~aIcoitimidad del poder estatal denia ahora del hecho de ser el

representante (le la tuición, lo qut desde l~í l)etspectiva qLte aqití se está atializando, tendrá tíos

irupoitantes consecuencias.

Primera, la apat-íci Otí (le la propagan(la como forma prioritaria de acción política. Utí

Estado que legítima stt existencia en la nación necesita tener a la nación de su parte, mientras

que en el antiguo régimen no había tiecesidad de persuadir al pueblo92, en los Estados
tilt)deriios esta i>ci~t~isi<~i se cotivierte en el centro de la actividad 1)01 itíca.

5egtt nda, la ti eces ¡ dad cíe crear. \-‘ cl if¡índ ir, la i <lea <le uixa o acíotí concreí a. Si el E st ací t)

leo ¡¡¡nia su poder eti ser el representante (le la o aci oo, (1ebera coníerizar por dcliii ir ese alg<í

iii apretísibí e qite es el ser tiac i otíal, por Fi acer detíl¡fi cable la í iac¡otí . Tal coní o recilerda 1-Ial 1, a

proposi to cíe esta si ni ulutnejcia<l en el desanol1<) tic la idea de i dentí dad tiaciotíal x- la <letuocracía
rept’eset’dati va,:

Es (leci siy o a estereSpcYCto qtte ambosproceso,s estmniesetí etítrelazados, pme la 1 ti cha por la
representaciónsuscitasela cuestióndela identidad93,

Id cnt i dad ti aci on al y ~it’oj)agaíida liol it ica serían dos caras de ir oa misma nio tíeda: la

respuesta a It)5 p robí cinas cíe 1 egí ti ¡nací 011 eii iiii a sonedad desacralizada. F¿tí el ti ocr o si sletna
hax’ E

de 1 cg it ¡Lii ac i otí del poder 1>01 ití co si ti tiac ido tío ,stacl o, ~•‘ (le ahí ese enoí’ííí e esítíerzo
i’ topagatí ciíst ¡ c o cíe la pi tít u ni (le historia dcci tilo iioni ca~ e tupe na<la, latí lo cii rc’pres eiita la
tiaci do, COtilO e o í’epi’eseti lar un tipo cíe ti acidii deterni.¡ iia<ia: y (le ahí tatiíb i éií la ííegetííotí ¡a tic la

pi ntuíra tic historia etí las Exposiciones Nacional es, patrocí tíadas por el Estado. Todo esto
5opon e que estas g ran(les “tííáquí lías’’ compos i tilas. cío e ano tras aiio~ cíthrí eron los niutros cíe

las Nacionales, debetí ser juz.gadas desde títía perspectiva ideológica x’ río estética, x’ qíte, <Ies(le

esta perspectiva el F,stado un sólo no es, tal c 01110 opinaba Gaya Nlino, un “cliente bien
¡ti ten ci otí ado y iii al aconsejad ) t mi escaso <le criterios coro o la despistad a cr it ¡ca cíe!

92 Es éstanmma afinnació,i que hade tomarsecotí todaslasprevetícionesposiblesya queetí sentidoabsohmtosería
madicalmentefalsa: resultadifícil concebirun poderqueno necesitealgunaforma de legitimidad y, por tanto,
de persuasiónideológica.Si tu emímargo,comparativaineníe-’ se p e-decotisiderarcotmio y áli<la

~ IIALLÍ. “Nacionalismos:clasificacióny explicación”,Dekits, 46. 1993, p. 92.

408



la punturade historia en el siglo XIX

momento”94, sino un cliente -dejemos de lado las intenciones- bien aconsejado y con unos

criterios claratnente defniidos y compartidos por la mayoría <le la opitiión publica (le la época.

Liceados a esle punto, se luce necesario precisar qut cuando hablamos de Estado, nos
estamos refiriendo a una entida<l cuya colicrecron no sc - imita al poder político en sentido

estricto, si no a ese etítraníado cíe acadenijas, profesores. c<)tlliSionc=5 de compra. juiados, etc.

Un ente mucho más difuso, per< tío por ello menos real, y con una lógica de funcionamiento cíe

gran coherencia sociopol ática. El Esta<lo como el conjtIti o cíe personas e ilistituciones qíte
patlícípan dcl ejercicio del poder publico.

Esta tilil ¡ zaci otí p ropaganclistíca cíe la pintura l)t)V el Estado parte cíe tina idea muy

atTat gacla en el siglo XIX: la <leí carácter docente del arle. Idea cíe ori en d~eci ochesco (lite el
nuevo siglo no hará sino desarrollar hasta alcanzar las más altas cotas de aplicación práctica95.

Ya al co ¡iletí zar el si gI o hab <a s ¡<lo entttící ada, con cnt u nne tucIeza, por ¡~eitoií’, el fu nclaclor del
N-htseo cíe los Nionuníenitos Franceses, ttno <le los pilares (le 1 postcri tir Musco dcl 1 ,otii’i’e, qtti etí

a la al tu ra cíe 1800 aftnnaui qíte:

La cuíníta de lasartescíe cualqtmier míaei~Sn( - - - 1. pttri fi easus ct stumtnbresy le hacemu ás pacíficoy
tuásdúctil paraobedecerlas leyesde su Ciobiemo~.

Idea cine en l-’..spana gozará (le tttí amí)l jo consetiso, cl es<le los scctoí’es acaclétuicos, la propia

caderol a <le Bellas Artes <le San Fertian<lo. hasta los tu ás críticos con la Acadeíííia, caso cíe

Gal oCre: clesd e 1 os t nací i ciotial i stas, Doníéní ccli, a los federal ¡st as, Pi y Margall... Soií m iii ti pl es
los ejeníplos (jite se íx~1rn¡tí traer a colaciotí a este propósito:

9~ GAY A Nl INO 1.. “Oh ietivi dadsobre la pi utí ira cíe lii storia’’. o. ciÉ,
1,. 16.

95 Ilabrá que esperarhastabiemí entrad-ala segundamitad<leí XIX, prácticamentea su última décadaen el caso
español.para que los pintores conquistenlo que Iosep Sloam- ha llamado ‘la neutralidaddel sujeto”
(5LOAN E J.C,, Frencí, Pcinting beta-ecutite Pasta/al tite Pu’e~ en!. Artists, Cribes aud Tu’adiíions,J’¡’om
1848 ¡c> /870, Princeton,1951, p. 77), esdecir el rechazode la jrrarqm’a de los génerosy de toda función
didáctica,moral o política etí el arte. Sólo a finalesde la décadadelos sesenta,rmn escritorcomoZola, en el
comítexto un vmnmíento artícttlo en defensade la pi utuira de Ni anet lo qíte no es castíal,fmme ésteuno de los

piirnerospintorescmi rectazarla obligaciótí no sólo dc servirpara ¿ Igo, sino tambiéndc decircualquiercosa-,
se ‘atreveráa denunciare-lusodidácticoqueProudhonpretendehacerde-lapintura de Courbet: “1Perocómo!
Tieneusted la escritma,la palabra,puede-usteddecir todolo que se le -antoje, y se le- ocurreechar manodel
arte de las líneasy de los colorespara enseñareinstruir. ¡ Piedad,por favor! Recuerdeque no somos todo
razótí. Seaustedpráctico, deje parael filósofo el derechoa darnosleccionesy para el pintor el derechoa
dartios emociotíes.No creo qtte le puedaustedexigir al artistaqute míos instruyay, en cttalquiercaso,mego
sajanternentela acciótí deun cuadro sobre las costtmmbresde la nultitud” (ZOLA, E., Mes llames, París,
1923, p. 34. FI artículo esdc 18661. Bu Espataafii’macioimcs coma éstassólo comienzana ser habitualesya

en los añosnoventa.
96 Citado en CALVO SERRALLER, E., CHECA CREMADES, E, FREIXA. Ml., GONZÁLEZ GARCíA,

A., y VELEZ, It, fuentesy Documentospara la ¡linaria del Art e. Ilustración y Romanticismo,Barcelona,
1982, p. 256.
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Capítulo I~l’

El otio elemento,y principal, del desarrollodel arte,es la creenciaen un sistemamoral qume tiemida
al perfecionamientodel hombre (. .) En el día, el elegir para un cutadroumn asuntohistórico o
religioso esmero efectodel acaso:paraimadase atiemídeel influjo saludablequepuedeproducir en
las masasla e¡ernizacióurde las grandesvirtudespolíticasy morales, de los timbres másgloriosos
de- las cosr¡mmbrespúblicasy del verdaderoheroismo,Y sin embargoestedebierade se-reíprimer
pensamientodel artista: entoncesla pinunadejaríadc serun oficio paratomam’ el elevadocarácterde
profesióny de enseñanza:¡mo senaunaespeculaciónvulgar, sería el medio tuáspropioy eficaz para
darensanche alos sentimientosy desarrollarla exístenemamoral de los pnetlos~:

La Pintura,asícomola Poesíay la Literatura,de nadasinetísiempreque no tiendena despertaretí
nuestraalma sul)limes y benéficossentimiento)8.

Tanto el pintor corno el escultor y el arquitecto, deten tenerpresentecon toda fuerza de
entendimientoqueel ARTISTA AUTOR tiene Itna misión qtíe llenar antela sociedad:misión, a
mi modo de ver, tanútil comola del sacerdote-,la del jutez,1-a del médicoy del gemíeral:porquesi el
primero conducea la moralidad,el segundola rige- conequidadr justicia, eJ teicero la cítra de las
dolenciasfísicas,y el citarLo la defiendecíe los ertemigos:el Artista no sólo estállamado a deleitar
su vista, si no a instruirla col? suscInas, a edificaría plomotiendo los seulíitnieniosre ¡glosos de
dem’ocxon y caridad, y a fomentau’, en Jiu¡. rodc ,g <¡mero de minados [las cmmrstvas sotí del autorícotí

hechos-históricosquepuedanproducir enellaentusiasmo,excitándolaa la imitación99

las bellas artes son mí mo de los tnedios más oportunos y eficaces<le qmme toda antoti dad
verdaderamentepatemal- protectorae ilmístraclapuedeNalerseparaeducar,instruir, moralizary hacer
felices a os homntres, parapu’oruover y’ asegtirar eí 1 it stt’e Y Cl po1e~~o<le la miaci óml comí sus obras

uuaestras10Q

el arte ¡mo xiv e solaruetí te clel arte: y la cori ¡ raria <loctrina que intetitatm propalaren mm se-títi cío el
es~oísmoy la indiferencia, y sosteneren otro añejaspreocupacionesde los que- sin propio
discem’ruitulento Se- haít dedicadoal cítí tiyo de la pi tít tra o de la estatuta¡ja, se halla cotí t radicha por la
filosofía y por la historia, El arte tiene un fin más alto, más transcendentalque la mera
manifestaciónde-lasformasdequesereviste: el arme esun aposmolado:no rm oficiot01

Q¡meretnosdecirtan sólo qtíe no basta<Inc muí cuadroseasentidoy- bello paraquemerezcaeí tiotubre
<le obra de arte: que es, además,precisoquelleve un fin. el fin social del artemuismo102

Parae-ncloctri¡mar a las mimehedurubres- traerlascon atuor haciael c¡mmpl ¡inietmto cíe smts i uelttdibles
oblígaciomies- s¡mavizarlasasperezaseti el mu ututo couiem-ct o social e inc ¡le it imisensjluí en]emite eti las
imí te-li genciasflacas o pervertidas,elevadoscomíceptosy prox’ echosasunaximas ha de recuíruir~’e
tambiéna lasartesbellas,queninsmin resomieconocemostan eficazpara atraemsin tíramay melorar
sin pena,comoel queellascolocanenmanosde- gobeí’nantesy admimmistmados10~

a fin cíe quelasobrascíe arte seanconel tiempo lo (jite no son todavía p u a tít ¡estro ptteblo, una
e-sendaeducadora,tui mediopoderosode-despertarlaveudadde-lossetmtimmentosla elevacióndelas

~ MADRAZO. P. de-, “Exposiciónde piumturasen 1842”. Revistade Madrid, 3, 1842 p 395 y 399.

98 Discurso feido por 1). Federico 4c Madrazo en la Academia de San hernando cl 23 4e mayo de 1846.
Reproducidopor N—liguel HerreroGarcíaen Arte Español,XIV, 1942,p. 14.

~ GALOFRE. 3., El artista en Italia y demdspaísesdc Euu’opa, atendidoel estadoactual dc las Bel/asArtes.
Madrid, 1851, p. 39.

~ La, Be//as ‘¡ríes, Valencia, 13, l858,p. 125.
101 AMADOR DE 1,05 RíOS,i., Exposicióuígene-tal de BellasArtes”, art. cit., p 12.
102 PI Y MARCA I..L. F., Exposiciónde Bellas Artes”. La América.ChónicaHispano-Americana.19. 1860, p.

4-
103 TIÁBINO, FM.. F,i arte en susrelacionescon la política y la administracióu’,Revistade Lspcina, 36,

1 874. p. 479
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iba inn¡ura de historia en elswlo XIX

ideas,el sanovigor moral de la vida, sin los enalesjamásserátílas bellasartesmás quevanidoso
recreode corte-sanos,entretemmíentode-gentesociosasy vanal -ilimento de pedantes104

Carácter docente qite alcanzaría su mejor expresión en la pintura tic historia, cttya pnncípal

función seria mostrar, enseñar, la nación. Ya en fechas muy tempranas el pintor José Aparicio

tendrá a gala el haber siclo elegidopor el rey para llevar al lienzo los grandes hechos de la

naclon española:

Don JoséAparicio, pintor de Cámarade SM., Académico-le Satí Lucas de Roma, Tenienme
Director dela Real de SanFernando,destinadopor el Rey NS. parapintarlos gloriososhechosde
la Nación Española,segúnconstae-mm el decretoque escritoí~’r su R. puño se le coraurúcó,cori

fecha 14 de mayode 1819105,

ob crí
Pero esto será solo el puncípio. a lo largo del sí tjccs. pintores, políticos, aficionados...

todc )s volx’ ei’án it na y ot ¡-it vez sobre esta fíinciori peclagogíca de fa pintura cte hi stot’ia:

‘-aínos a conti mular hablamídode pintura, y’ em pesare-nios por It l)arte mu ás cuímuíatite del arte, la

parteelevada~‘ subíimne: en itmia palabrala pi tínira hi stóuica-
Esta t iemte por ob

1eto btu e-titar las virtuides cívicasqute, i mmmii ortmml izandolos hechosheroicos,ponga
en los quelos veanpoderosasedde imitarlos. Como la muision delartistaantela sociedaddebeser
guiada por el espíntu de-almacivilizacion y por el sacerdociodel buenejemnplo, claro está con- que
los ~¡-ari~lesmedioseoutunicativosqu< ticnt 1 artede la pintura- quepenetracmi ci corazónbumnano
por el poderosoórganode la vista, st por desotaciasedesvíade estadoctrina,se convierteel artista
en el mimas cíe-eldido etietiui go <le- la socuedmd
De-temí pt.mesestatíecersetresclasesd1 isui,it parala pi uitiura lii stóuiCa( - - ): en útil es, imícliferetutesy
perjudiciales. El mecanismoo la párt~ de ejecuciómíespunto secundarioen el géneroque nos
octipa. Fmi los cíe primera cíase, estoes etí los asuntosútil es, vemosal arte y al artistacolocados
en el másdigno puestosocial. El pintor que sabeelegirun asunto útil, un asunto que pueda
iris rmíi r al púbí Co cori ejemplode vi riríd y be-roísmno- es el qtm ¡uejor cumple coil smi mi sión Así
son los de la Retudición de Breda. del F>asmode Sicilia, de la Magdalenapenitente.SantaIsabel
cumí-amícloa los ííobres,etc. Los quesonde la cíasc de imícli fcrentc-s son Conío cl cíe los Boimachos,del
Parnaso,de los Cuatroelementosó el Triunfo de Bacoen los quesolo puedehallarseaplausoen la
partede ejecución.Y los permudicialesLa lluvia de oro, Un :;átiro y una Bacanteen posiciones
iribmicas, unaorgía y- cualquierasunto,aunquese-asacadode a hismomia generalen quetmiunfe el
x~cio y quedesofocadala virtud

106:

Dios que, al otorgarlesestaespeciede sacerdocio[está bailatído de las Bellas Artes], las ha
convertidoen patrimonio del verdaderotalento,“sed, les dijo, laspanegiristasdela virtud, (.1 el
regmílador dc la euml tina de las ilaciones A~muin,ad a sus ojos en e-í mníintiol y en el lienzo las
grandesescenasde la historia. Que vuestrosrasgoslas reproduzcancomo una enseñanzay ini
halago:comouna gratailusión queinstruxadeleitando,paraelevar el carácter,engrandecerlas <leas
ygeneralizarel culto a la virtud, (.3. Volved a la vida a lasnícionessepultadasbajo lasruinasde
su olvidado podetio: reproducidel musidoemite-ro y ofrecedledenuevoal estudio de los hombres,
con todo el prestigio, con todos los hechizos de vuestra magma: y no para corrompe-ríosy

104 STOR, A., “Exposicióuíde Bellas Artes”, Pro Patria, II, 1895, jí. 371.
105 APARICIO. .1., “Escrito del pintor JoséApanc¡oal Ayuntaruíeatode Niadrié. proponiendopintar un grau

cuadrorepresentandola libertadde- Ee-m’namídoVII, desembarcadoenel Puertode SantaMamíay recibimientopor
el duque de Angulema, Madrid, 8 de octubre de 1823 (Reproducidoen PARDO CANALíS. E., “El
Desembarcode FernandoV11 en el Puerto de SantaMaría, por JoséAparicio”. Anales de/ Instituto de
EstudiosMadrileños,XXII, 1985, p. 148).

~~~GALOFRE, 3., “La ExposiciónNacional de-BellasArtes”, Lo Ca-etadeMadrid, 3 de-jimio dc 1856.
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Capítulo ti’

-afeminarlos:no para fascinarcon un vanodeleitesus sentidos,sino pat-a mejorarsu condición y
hacerlosmásdignos de susaltos destinos”10<

La pintura histómica esel niásbastocampoabiertoal arte muodenmo. La índole de los tiemposexige
la universalidady comunicacióndelas ideas(‘‘4 La ideaparapene-tiaren la muchedumbre-necesita
vestirla forma coneretay determinadadel hecho,y paraam’r-aigarsehondae inmediatamenteen smi
memoriaotro mediomás aparentey plásticoquela palabraescrita(‘.1. Alta y nobleempresasena
1-a de perpetuaren grandeslienzos la historia patria. Ella inspiraríaemulacióny aliento a los
artistasy, llevad-aa cabo,set-ladigííaescueladondenuestropueblo recibieseal par estímulosde la
virtud y gloriay leccionesde escannienro108:

Entre los variosfines que el pintor de histotia estállamado a cmuííplir. es mino la etiscílatízapor
medio del arte, por me-dio de sus cuadros, páginas brillantes de la historia de los pueblos,
inmortalizadas

1ior el seimtimi emito <le--la luche-za: y el pumtor q ¡me- eslo río realiza citatidio pue-de
hacerlo,esdignode censura

109:

soy- resuelto
1iattidaruo dela 1íi ti tuira hismótica, porquepie-uso(It te- - a se-tu e-jauza cíe los mmi ti os,Y qt miLiS

por lo quetiene deinfantil, cl pueblo aprendemejor en imimágenesquee-u libros
110:

aquídondela ilustraciónes bastanteescasay el conocimientodela Imistotía, fuentede-laexperiencia
y ami morelia cíe la ‘i <la fuituira - está tan circumiscuimo, los cimatiros lii stóricos ti ene-ii mí tía umtili dad, mímía
tianseendencia,<mu valorpráctico.quemío es posibledese-otíoce-r1It:

pero cloticle la i mcli naci óii cíe nne-stros arti 5 tas se lía t etul i Za cotí niayo \t gor es etí los a-suntos
histéticosy en los cte cosíurubres,enseñaido de este- nodo, al ¡lar <le la soltutra y- el aire-vi tuiento
de- la coimee-pción y desarrollode- 1-a u <le-a - episo<luos notaNes suicesosiii ciii oraNes quequedanfijos
en la mentedel pueblo, sirviéndolede ilustracióny enseñanza112

1 ~api nt itra tic lí istmia se coríx’ i erie, así, ctn matíos cíe 1 Esta cío, etí tiria líe n’atn ien la tic

adoct rí ri atuii crí t o it! e /1ógi co cíne ttt ilí¡ a los he ciios del p asado cotí cii te ti os prí ti ci pal ni ente

pe<lagogicos. Como escnhc en 1855 José (le N ladrazo,:

Creo qtte- la l-lism oí’i =tA u ti gima de ti i tígunatíaeidii axetítaj a a 1:’ títíestía cmi he-dioslíe-micosy rasQos
s¡iblimií es, qí¡e tos Gobiermiosi 1 istracloscíe-líe-miperpetmar por mcclio cíe lasArt es para la ilustraciónde
odaslasciasesde la sociedad.preseuitándoselos a la ‘u stal)i’~h qie Cl ~OVCi] alirelíday scidi aune, ci

adulto se adini re tomandode cii os eje-mittÁo y e-í ami Ciamio SC colaplazcacon la retire-sentacíon de- los
recníertlosqtíe e-mm su jrm”emít ud leyó comí patrióticasatisfacción113,

o tic ti ixa ttra p , ~ u ti 1 ores, ser” i cío r’cts (le la bu ería ti tte ~aEl Estad cesi ta pint oah ica \‘ los í
estatal, son lc)s etí cargados cíe propore¡o naila. Esta rííos arí le ttna pi tít ti í’a mli latí le (lite se tía

Di seuirsoleído
1íor el Eximí - Sr. Mini srio cíe Puníe-mito, en la <Ii stui huici óum de ;ire-ni i os de la E.x1íosicióuí de

Be-líasArtes de 1856, el día31 de diciembredelmismo ano”, Lo Gaceade Madr,d,9 de-enerode 1857.
~ GARCÍA, A , “Cuentosde la Villa La Exposición de BellasArtes”, La Época,5 de noviembrede- 1861
109 DiOS DE LA RADA Y DELGADO .1. de, “Exposición Nacionalde Bellas Artes”, El MuseoL’niíwr’cal

1867. p. 50,
~ GARCIA, J.,”La Exposiciónde BellasArmes. Carasfamiliaresa un ausente”,Lo Época,23 de diciembre-de

1864.
~ TUBINO. F.NI - “Exposición Nacionalde Bellas Artes. La pintura de- historia”, att, cit., p. 146.
¡12 “l,a Exposícionde- Bellas Artes”, El Popular 23 de- níayode 1887.
113 MA DRAZO, 3. de, La Academia<le las ti-es NoIi/esArlesde SanFernandodesdesu fundaciónen el alTo /732

hastafines delpresentede 1855. Brevís-imoconíj,endiodelestadoe,, que“nr oncesse ha¡taro,, los artes y’ e,, el

queen el día sehallan, o. cit., p 105.
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Li ninlura dé’ hislotia en el siclo XIX

plegandoa las síteesívas necesidades de cada tnometdo histdrico. Tal como argumetila
Sentenach, justificando la decadenciacte la pintura de historia a finales cId siglo XIX.:

¿Cótnotan pocoscuadrosde historia?¿Hanseagotadoya laspágnasquepuedencaldearla fantasía
del artistaen el granlibro delpasado’?Muchohemospintadode la nuestray tambiéndela romana,
la inés conocidaentrenosotrosde la antiguedad:ííerohay <píe uctarcómoextraimnosde ellos lo que
me]or respondíaal estadode los ánimos, en los distintos momentosdel siglo. La heroica y
romántica,consusejemplosde martiriospor las ideasy execracLonespor el abusode poder,servía
poderosamente-para darcolor ala revoluciónpolítica quese realizabay a la de-lascostumbresno
menosnecesaria114

El carácter pedagrigico cíe la pímífttra cíe historia determinará algumios tic sus rasgos

formales más cat’acter(stjeos y sobre los que tiria y otra vez volverán los críticos al juzgar las

obras expuestas: necesi (latí cíe icrosí tu il i tud. (las pi ntttras tichen represetítar los hechos tál

como octír’í’ícr’or¡ o ¡Muí ¡croo haber ocu nido), cl arichtd <le la-l tira (la persona q re mira el cuadro

debe poder interpretar rápidamente lo que allí se representa15) y dí’amatísti~o compositivo (los

ciiad ros deh en estar comptiestos cotno itna escena tic te aíro en smt tuol ííen lo cmttnbre), En

lesnín Ci), lo qtí e sc pi (le a 1 a pnV misa cíe h ¡st on a es que t’epi’t’sciile el pasado Ial coin o cl Esí ado

ere c¡[te sea ese pasado, y qn e atraiga 1 a aten ci (Srl <leí espect a(br al i’apa u ch fl e en s ti

a r’gu meo lo. Todo lo dumas es secuzmclario,

La ‘-‘ero sir ¡miii t rtd cíe los titad[‘(>5cíe lostorta es it r¡ as it u (o especial nijen te poléníico~ Nacíje

en el si ~loXIX cliscítte el quelos cttatlí’os cíe historia tlebaí¡ de ser veros imurles, y desde fechas

tmiv tení pr’t¡tí~¡s, Y a Ci rocled habfa afitinaclo la necesidad de cine LI or(letl wetíco SC rtgtei’a

por las conveniencias del tema: conforme a la época, del curuma mt’ los l u ~ar’es,observas-a las
costttmbres, conservará los trajes”1 It,, Es más, hay mn clara conciencia tic que esta necesidad

de y eí’osi vn jI it mcl Ii¡ stdri ca es u río de los rasgos qtte deben diferenciar al pitítor contempoí’atíeo

(leí íos ant ~11(1, ~‘éasc si tío lo escn lo por Mmi i’~ [tíaen 1 8,S,5:

Podeinos ííerclonar y perdotiamuí os ení efectoa ¡muestros armt.mguos pi nt ores, el míe nos líresetíten alos
soldadosde las legiones romanascon las armadurasdel siglo XVI. y aun con anteojos: les
perdonamosasímismo quepomígamíen la manode SanJitan umtí-¿ pltmmía pauaescribirsim Apocalipsis
enun libro de nuestrosdías:peropodemos,tenemosobligaciónde pedira nuestrosartistasde hoy
queestudieny que no cometananacronismoalguno11

114 SENTENACH,U. “Exposición Nacionalde- Bellas Am-mes de 1 891”. fo I/o<¡ración Twa/iría y ,imí.ricana,1.

1895, p. 331.
“La pintura ademástienequeluchar conotro incotuvementedel qu~ estálibre la poesía.

Ilablamos de la inteligibilidad de los cuadmos.No es estála menordificultad conquefrecuentementese-ve-
detenido el pincel. Es necesarioque a primera vista el espectadorcomprendala situación, la escena
representada,la posición respectivade los personajes,Ja épocaa quepertenecen,los distintosefectosguíe-
expíe-san,y. porúltimo, hastaquese adivinensusnombres,si es posible,sin necesidadde indicaciónalguna”
~MORA. 3 de IT)., “Exposición de BellasArtes”, Lo Discusión, 3 deoctubrede 1860>.

1 lú GIRODET, L., “Sobreel ordenen la pintura”, en“Textos: Girodet, introducción,se-leccióny traducciónpor
JuliánGallego”, Revistade ideasEstéticas,116, 1975, p. 372.

117 MURGUIA, Ml.,’ Bellas Artes”, La Iberia, 26 de octubrede 1853.
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Capítulo IV

Esto llevará a que. en pleno triunfo del género. el pintor de historia se vea impelido a

bttscar itífonuación sobt’e los peísotiajes, la época, las circunstancias..., piles,

cuandose intenta realizar rma obt’a histórica (.1, cumple ante todo conocerel carácterde los
personajesqnese quieredarx’ida en el lienzo,y lascondicionespeculiatesdel acontecimientoqueel
artistasel)roponereproducir118,

Lo que se exige al pintor de historia en el siglo XIX es que se convierta en un erítdito, etí

tui esclavode la verdadhistórica, stmborclinandoa ella smi personalidad,como el historiadordigno cíe
tal nombretiene- quesercasiun dios quese- elevesobrelaspasioneshumanas,sobresi mismo,
paraver cilla re2i~n dondesólo imperala verdad,el episodiodondela mnayom-m’a dc lasvecesdebe
condensarseuna épocaentera119.

Kloo
en pti ncipi o, en it n sí 40 tan h i stot’i ográñco co nno el XIX, no tu uy cli lic i 1. Los pi nt res

¡)odl jan rccttni r, y cíe hecho sabernos qnc así lo haciat , a lii etites (le i íifonin ací dii (¡ii-e rsas ~‘

relatír amente fiables, método que en muchos casos es el principal responsable del aire

arqueológico cíe buena parte de la pinítíra de historia120. Pero, a pesin’ de esto, las acusaciones

(le Ial t a cíe ~‘e-rosi mli! [1(1son ft’eciten!es y a níen titl<> (le g rail a cidei, y caínos. sol o c o ni o

ej emplo, se ¡)ocl rían traer a col acidt otros tu tíclí os sc mnejantes, 1<> qtic esc ii be r u cnt i c:o a

proposito de la Reposición de Colón de dover Casanova121:

Si el St-. joveí se hubiesetomadola muolestta de ver las colecemonesiconográficascíe ttt¡estrosreyes
y grandeshombres:si hubieseestudiadotasobrasde aquella época(.1 no habríafaltadodel modo
qtme lo ha hechoa lasindispensablesreglasde la exactitudy precisión histórica122,

En la tííav oria cíe los casos esta [altacíe “exact it tící x’ precí si dtí histórica’’ c>beclece: bí en a

cítí e la í coríog rafia ya está fijad a por c nací tos a ti ten ores, al go qn e a lecía especial níietite a la

piti tu ra ‘el i 4osa, c (>1110 ~‘a se lía iisto en 1 etí cli da coru o u ni s ¡ibgení eno clentro cíe la pi tít ura cíe

Iiisto r’i a, cío ride la erttcl i cion aiqírcol o4 sta cl el pi tít ot’ ti etie qnc etifretítarse a tiu a i cotlOS2rafia

lijada por si4os tic ¡n nt ~a mcli ~íosa cíe n’íuv cli líci1 clesar’í’aí go:

118 CANETE, 1,. ‘1 a Exposición de Bellas Artes de 1871 “, Lo Ilusíración Española y Americana,1. 1872. u
22.

119 ALCANTARA, E., ‘Exposición Nacionalde Bellas Atresde 1890”, at-t. cm. p. 454.
120 Esteafán de verosimilitud, de reconstrucciónarqueológica,apare-cemuy bien reflejado en la carta que

Palmaroliescribea Rosales(se podríantraer a colación otros muchostextosdel mismo tono) pidiéndoleque
le torne- apuitítesde algunosmueblesparaincluirlos etí mío de suscuiadiosdehistotia: “Qumisiema qmte en París
me- hicierasalgúnapunte,at¡nquenmtmy ligero, de algumios mueblesde 1500 o ante-flores,algiuma cama,sillón
si los hay conbrazos,y los quemás se aproximenal. gustoespañolde aquellaépoca:biemí nubesque- aquí lo
quehay es del Vaticanoy no separecemuchoa nítestrogutsto de entonces”(citado en Printer Centenariode
las Ex-posiciones Nacionales de Bellas Artes. L~n siglo de arte español(I8Sá-l956j (Cat. Exp. 1, Níadmid,
1955. p. 247).

121 Actualmetíteenla tmrúx.-emsidadde Valladolid, depósitodel Muse-o <le-l hado,
122 IBÁÑEZ ABELLÁN, R., Católogocrítico explicativode la Ex-posiciónNacionalde Bella.c Artesde 188I,o.

c¡m., p. 47.
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La pintura dehistoria en el siclo XIX

En todos los puebloscristianosestála gente tan familiarizada con la antigna y tradicional
iconografíasagrada,quea los másilustradoscausaextrañezael ver a Jesús,mi la Virgen Maríay a
los Apóstolesenlos cuadrosde algunosexageradosmnodernista~,desfiguradoscomí la imídinnentaria
oriental, auncpmesea la propiade los habitantesde Judeaen ame-lbs tiempos: de maneraque al
pintor de historia quequiererepresentarasuntosdelNuc.vo Testamentole es hoy muy difícil, sino
de todo punto imposible,contentara la vez al público creyente~ devotoy al critico et’udito123:

bien a que el prttnto arqtíeologista de críticos ~ aficion~ dos roza límites i’erdacleramente
tmniaginables: se Ilegar~ a discutir, no ya sobre la verosiníil itud cíe los trajes, mobiliario y tipos

característicos en función cíe cada época histórica, sitio inclttso sobre sus variaciones en

espacios temporales mtícho tuás cot’tos, a escala de años y tío sólo de siglos. Véase sino,a

proposito cíe este Ultimo aspecto, lo escrito por Balart s;obre el Cisaeros, fundador del

¡-lospbal Santuario de la Caridad de ¡lle,e.eas cíe .-Xlcjat¡clro Fen’ant ~‘ I~ischcnnans:

la ropilla y lascalzasdel arqtiitecto queelupumael compásso u treinta añosposterioresa las del
paje que sostieneel plano: las ce-ladasborgoñotasde los so dadostambiénpecande un poco
prein-atumuasy el obreroqueescribesobrela rodilla pareceocupadoen redactarurna cartade despedida
antesde ii-se atomarparteen La Huelgade Cutanda124.

Pero cii ot rc) 5 íííttclí s cas o~’, especial ínente i tite i’ctsaíí les pata el objet i ~ocíe este estitcli o,
es ta fal la <le i’ eros ¡ niu it tI cl es tnmí a [alla (le veros ini iii t nc. cíeol ogi ca. 1 M qine tío acierta a

tepresetí lar el pi tít or 11<) C5 tanito la época cii sí, si no la i magetí cíue cíe esa época y esos

personajes ha ido co tíst rttveiidlc) la i cle fi o~la oficial, la iii t rau i st oH a tíiás qtne la Ii ¡storia. Como

esct’ibe [iii cr<tico cotí íííotivo cíe la Exposición cíe 1881:

la página<leí Ii líro que señalael asuntocíe la composición, y el famoso equilibrio cíe los tres
colores,cíe quebatíabaMemugs- son acasoeletueuítosnimis secuuidauiosqueel exactocomíocimnicuto
de la épocaa quecl hechoreprese-titadosc refiere, para qute estarepresemítacióuíse ostemíteen
couulunto, y a la vez hastaen los menoresdetalles,con su verdaderafisonomíasocial, política y
religiosa125,

Dejaticlo cíe latí o ese comentan o casi despectivo sobre el equilibrio de los tres (‘OlOi’t’S,

sí gtín fical iv o por lo cíue respecta al cii teí’io coií que eratí jttLgadlos los cuadros cii la época,

¡titetesa resaltar el hecho cíe qtíe lo itmteí’esa en el etíadro cíe historia, lo cíííe lo hace y erosítnil. es

su capacidad ~ representar el espit’itmr cíe tina época. Tres; ejemplos, cogidos miii ~ al azar,
¡1 tístran bien este [cnóníeno. 1 ~c>stíos priiííeí’os en el átii bito más estri cianíetíte at’t istico, el

terceto en el más di rectaníetíte político y viticulado con la Milizacióti (le la pu íitttt’a <le historia
conio at’tíía icleoló~íca.

Víctor Manzano lleva a la Nacional cíe 1864 Cisnerosy losgrandes,cítacíro inspirado

en utí conocido pasaje <le la vi cía <leí cardetial Ci sileros; e? pi ttoí’, en un ji gumoso ejercicio cíe

123 MADRAZO, P. de. ‘‘Pintura”, Ita Ilustración Española.y Amerienna,11. l892.p. 138.
124BALART, E, El prosaísmoen e/arte, Madrid, o ch -‘ pp. 43-44.
125 MARtÍNEZ DE VELASCO, E.,”Exposiciónde Bellas Artes de 1881, en Madrid”, art, ciÉ, p. 335.
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Cau,ñtálo IV

respeto a al verosírnílitttd histórica. se limita a plasmar en el lietízo la —por otro lado

perfectamente establecida- iconografía tradicional (leí Cardenal, actitud perfectamente loable
desde los principios <le la piítLtra de histotia. No lo etítenclió así el crítico cíe La Esperanza,pata

<itmien Manzano, con sta respeto a la imagen “real” está faltando a la verdad histórica, a la
verosimilitud ideológica, qíte es la verdaderamente inípom’tante. Y así,

aunqueel cardenalhubiesetenido peor figura queEsopo y sus modaleshumbiesensido los del
hombremástosco, el Sr. D. Víctor Niatízanodebióhaberide-alizadoa estegranpersonajeporqimela
misión del arteesmoralizareinstrrrir, y por consiguiente,el-artista,al mepre-se-mitara estepersonaje,
eí queteníaen su correala política de Europa,ha debido teneren cuentamásque su simple reunto
Ja granideaquede¿1 se tiene12~.

El segt¡n<lo ejenipí o tietie que ver taíiibién con Cisneros, En la Exposición Nacional (le

Bellas Artes cíe 1892 c)bt lAvo medalla cíe primera clase umí. c tradro cíe Atejancíro Fen’rant y

Eischermans, Cisneros, fundador del Hospital Santuario de la Caridad de

Illescas127 El crítico Comás Blanco acusa a la obra cíe la taíi manida falta cte verosiníilittncl
liistóti ca a la que se lía y ctiicío haci eíí<Io í’eferencia, ac ítsaci on ~rave, cotiio va hei nos visto, para

utia pítitíií’a cíe liístona,:

casoen aqímelía época la democracialía lila l,oua-adolas camego lassocialesy pocliatí los obreros
codearsecout el Cardenal Cisneros y su¡ seqtmito, como si fueran todos de míal clase y

condiciótC128

La crítica resulta etí p~’iíícipi o perfcct~míncnle colieretite, Pero, ¿ cónio piiecl e un pintar (le

liistoí’ta, va a fiííal es del si “lo XIX. coíneter íttí error ‘‘iii si <Sn cta de tal tnagtiit mcl?, 1 ~aresl)Ites¡a
es relali yaníetit e sencilla, Si anal i zataí os los citad nos cíe liistoria sobre los Rey’es Católicos a lo

largo cíe ¡ocIo el siglo XIX con ttmí a petspectí “a deolUgí ca, la i niagen cíue apatece ant e taosot ros
es jmistamen le la cíe íttía nionar<¡tt <a cletn oc tUl i ca (‘‘esa tiionan’<I itía cletxíocratí ca (le los Res’es

Cat ol i c os, es a honiosa ex ccpcjUn etx la ct’otí ol o~ <a cíe ti ti estros non arcas , ~ ra dcci rl o c< )11

palabras de otro crítico1 29 í’eferidas es este caso al cuadro Los Reyes Católicos en el acto

de administrar justicio de Víctor Manzano130), y desde esta perspectiva el cuacho de

Ferratit sí es y erosítííil, al tuenos tcleoló4cametite, ata níque tío lo sea cles~le el putito cíe vista
estnctatnetite lii storico, Refleja, j mtst amente, ítna tuonarqufa detuocí-atica, que etí la viston

<lecimonotiica. serúm el ras~c) <letermí nante x más “vetosfiníl’’ cíe la época, stt esl)írttti. con lo que

la acttsaciótí <le Cotnds Blanco catecería cíe sentido.

126DOMENECH, JM.”I.a Exposiciónde Bellas Artes”, Iii Esperanza.29 dc dicieuimbrede- 1864.
127Actualmenteenla Iglesiadel Hospital dela Catidadde Illescas.
128 COMAS BLANCO, A., La ExposiciónInternacional de Bellas Armes 1892.La Exímosictóndel Círculode

Bellas Artes ¡893. Juicios críticos publicadosen “El Correo” por AugustoComnásBlanco.Níadrid, 1893, p.
25.

129 PALET Y VILLAnA, 1. “Bellas Artes. Exposiciónde lSó0’, I,.-¡ Iberia, 16 de-octubre-de1860
130 Actuialmuenteenel Palacio Re-al de Níadrid.
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It, pintura dehistoria en el sklo XIX

El tercer ejemplo se í’efiere a uno de los cuadros irás significativos de la pintura de
historia decimonónica española, Jura de Fernando iT en las Cortes de Valladolid,

encargado por las Cortes a Gisbert para decorar una cíe las salas <leí nuevo Palacio del
Congreso, y tiene por protagonista, no a tít> crítico de at’te, sino a un político. El cuadro cíe

Gisbert había siclo acusado cíe faltar a la realitiací histórica, de no representar realmente lo

octtrrido etí \‘alla<lolicl en el momento en queFenían<lo IV había siclo jurado corno rey’ por las
Cortes castellanas. Antonio cíe Benavides. en utí cus ctírso pronunciado eti la sesiólí

extraorclinatia <le 18 <le dicietubre cíe 1863 en las Coríes, <la cumplida respttesta a esla

acttsacton:

Y no viene-a cuentoel citar ese fantasmade las constituci5nes antiguasde Castilla, queno
sabemoslo que- eran,queno lasconocemos-.,-y tan cte-rio es esto,que- ahíestáesecuadro -señalando
el deCflsbert, colocadobacíapoco e-ti eí salón-:eseen-adíomepresentaunacosaquemío ha existido.
Eseniño quesepresentaahí, es el hijo de Doña Mam’ía de Niolira: mío constaenningunacrónica,en
ningún libio antiguo, en ningún documentocoetático,en rnngltna parte, que lite-se jumado en las
ComiesdeValladolid
Nías todavíatengoqtíe decircon respectoa esecuadroy cotí re~:pectoa lasCortesde 16 de agosto
de 1295 quesonésar A esasCortesno asistietonlos grandes: tute únicamenteel etetuentopopular
eí quelas hiy.o. Otro dato para quese cm-ea, y- se aduzca, y 5: diga que e-mm nuestraconstmtuición
antiguaera puecisoel elementonoble. Puesno lo era: lo queeraprecisofue el ele-me-mitopopular:
tío po<li’a haberCortessin Comuimes:po<h’a halmerlassin granclezí,y hitímo tnncln’simasdeestaclase.
Y cuidado,que estascortesde Valladolid que he citadoson de lasmásimportantesde nuestra
historia, porqueamttiqt.ie tealmentemio coristaque- en ellas se u -ase al rey D. FetuandoIV. se hizo
rina comnuiradado herniandadman sumamnente <lemocrática- quesi se citase-aluí umímo de los capítímí05

de ella seasustaríanlos SeñoresDiputadosí3í.

El obviO cítie el cuadro, lo tu ístno citme el anterior, no representa lo dl[iC ocurrió, sin
— <uit’ rÚt~rÚ’4únt:í ~ cíe lo octtrrió.emban20 es vertiacicro va ~ ,.~.,,., el írnm. ‘Y es cítte, como escribirá

Doníeniech, ‘‘Eti nobles artes, las cosas deben aparecer, io cauto han sitio, sino como

debidoset”’. Esto nos lleva a 1)1 antear el prol)lelna de la y erosimíl ítttcl desde una peí’spect [va

bastante hoyeclosa: no es tanto tina verosimí1 it ud híst órica c<nno una y ei’c)sn mili tiucí icleol ógi ca, y

cíe ab líos debates y poi étnicas cute ongí tu: la lnsloí-ia es ~na,pero las interpretaciones nuiltipies

y el deber ser tatiado,

A diFerencia del estado absoluttista dieciochesco, c’n qtte la imagen <leí pasado cíe la

nación, y por tanto cíe la propia nacion, era unía, la qtte dictaba el Estado, la ituaginiería nacional
decimononica es mntmltiple y vanada, a veces incittso contrapuesta. auncpue sean itrncamente los

grttpo)s cori capacidad de ini] uenci a en el inmexo esta<lo los cítie consigan llegar a pl~tsíiutrIai.

Pero, incluso esos grttpos tienen, a veces, visiones cli ver~entes, y entonces ittilízan la
verosímilítitcl como anua cíe combate.

131 Citado por Vallejo (VAlLEJO .3., “Cn’ti ca de O. Manuel Cafmcte sobre el último cuadrode D, Antomulo

Ciishert’’, La América.CrónicaHispano-americana,4, 1864, p. II:
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Can/tu/o IV

Donde este carácter pedagógico y motalizante de la pintura de historia resrtltará decisivo
será eti el aspecto temático, en la eleccioSn del asttnto dci cuadro. No todos los hechos históricos

podrán ser tomados como tema de un cuadro de historia. Unicaniente aquéllos capaces de
reflejar rasgos distintivos del ser de un pueblo, de definir la esencia de una nación, de

condensar “una época “132, serátí cotísiderados dignos de ser tomados como at’guneíxto

por los pintores de historia:

E-l asuntohistórico queel artista se propongarepresentarha de tenerante todo imíma imuportamícia
positiva: un asunto trivial no merecelos honores de la paleta. Bueno qne en los libros se
consignentodoslos hechoshistóricos, aunlos niás insignificantes:éstaes la mnisiótí c1e la historia
erudita. El cometidodel arte,si hande seguirselos preceptosdela buenafilosofía, es mmmv distinto.
Ensegundolugar, ha de serun asuntomoral. Aquello quedirectao iu<hrecíamentehalagneal vicio
debe emojeceral artista de verdaderomérito. Ltna escetiade amor e-mitre D. Pedroel Cruel y la
Padlía - por tu uy bien pi ritacía que sc halle, será sie-ru pre rin tema obscenoimpropio cíe qri.i en se
commsi<lete anima<lopor altos sentimientosdc farmíiha - l)atriit ~ humani<Iadí33~

O como esctibe Cruzada Villaaniil:

El cuadrohistórico (-.-1 no corisí steen queen él fi guirerí ésteo los otros jíe rsonaj es que registrela
crónica<le los

1)ttelil os, simio quecrí el sedesarroller¡ti hechoquehaya i mill iii mio podetosamne-mute pala
cambiar,modificar o impíimir nuevamarchaa la vida derin ptieblo

134.

Sólo debeti figurar en un c tiaciro tic historia aquellos hechos címte se consi derení
representativos <le la histot’ia nacional y/o ctnmplan tina fmtnci Un pedagógica:

El pintory- eí escultorhistórico, debenescogerasuntos,ya seaninsteso aleqres,capacesde excitar
siemprelas virtudescívicas, el amor de la patria. el heroísmode un hombre grande-,y no caer
jamasen asuntoslícuosde erroresy extravaganciasvvde porsí indiferenteso perjudiciales135.

Tubino pone algutios ejemplos cíe ambos casos:

López pi ritarudo Lo coronaciónde Quintano - etrseúaa lo que- piecíe aspirarel poeta cuandoe-ir suis
cantosse muestra“digno del universo”. EduardoCario, cori sri Colón en el contentode la Róbida,
nos refrescala me-nloria de urmí sítee-soqueda por re-síu tado el de-scíibrimuiciuto de tui mine-yo nl nímí do.
MartínezdeEspinosa,con El capimó,r Romeoquemuererechazandoa los francesesen(a l,atería de

la puertadelCarmen,popularizatui episodiodela gtle-mra dela Independencia,quedeberíanconocer

todoslos espaúolesi3i~.

Es la capaci dad cíe ejemplo) nlo)ral , tic í’eíneníoracíón de trn hecho digno <le memoria x’ tic

ejemplo cívico, lo que hace a ini episodio lustónco digno de figurar en un cuadro cíe histot’ia, al

margen, imícíuso. cíe str propia importancia histórica, tal corno tiOS In ¡testra irna crítica aparecida

132 Al CÁNTARA, E..”ExposiciónNacional de- Bellas Artes de 1890”, ami. cit., p. 454.
133 TI/BINO. F.M., “Exposición Nacionalde Bellas Aries. La pintura de historía - art. cmt., p. 146.
13-1 CRUZADA VILLAAMIL. Ci, “Exposición de BellasArtes de 1867”, LI Arme e” España,VII, 1867, p. 18.
135 GALOERE, 3.. El artista en Italia y dina-ls paísesde Euro

1ua,atendidoel estadoactualdi’ las BellasArtes.

Madud, 1851, p. 90,
13t, TUBINO, E Nl., “Exposición Nacionalde Be-líasArtes. La pinttua de historia”, art. cit., p. 146.
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en La iberia a propósito cíe El 17 dejulio de ¡834 (le PuLido, representación cíe un hecho

<leí pasado, importante desde el pomnto de vista ]iístdr~eo, pum que no se considera

edificante137,:

existenhechosen los cualesdebeocuparseúnicamentela historía, perono el arte,y menosel arte
pictórico. Si tiene- el arte la misión deinstruir cuandore-presentahechoshistóricos, no creo quelo
cumplae-l cuadro de Pulido138.

Pero estos mismos críticos que teot’izan sobre la necesida<l de significado histórico de un

hecho del pas~íclo para ser digno de figurar en un cuadro cíe historia son conscietites cíe <pre la

importan cia cíe ítn suceso historico) no es un ciato neutro, itria realí dad objetiva, sino que es el

tamiz idleolo”ico) del tuomeníto presente, su co)ncordlancia con el espíritu cíe la época del pintor,

la qmíe le qtn Li o ] e ol or’~a ese cat’Ucl cm’ tn’anscencieiítal, Lo tite apaí’et:e. o debe aparcc cm’, en e]

cuadro cte historia, no es el esp~iitu de la época <¡tre se nepre senta si no el cíe la época en <lite se

¡)il1tI. EJ asutilo debe habhu’ del presente, no dcl pasado, Es n¡wvaznenie ‘híbíno quien expone

la c írest [(MIcon ir na cl¡ini clac! mertdiana:

el pi ittor cíe b i storia- ni ás ifime los quea otros génerosse dedicani. necesitamio sólo hallarse ani ruado
de elevados pemisamnienmos, sitío aIeamizar u sentirel i <leal de síu si gí o, trasladandoal Ii etrzolo que-
cuce u lo qrle amia o aboirece-.A sí lo lían cotínpremídidou” ruchosautisícts Conteimíporaureos.Em tre ellos
podernoscitar, sin salirnosdel presente,ni de España,lo mismo a Manzano,pintando Lo familia
ríe Amao,? ¿o Rémora fin de (Inc experimentemoscon él t ocIo el ocho cinc le- inspirabala feroz
couidncta del vengany o Rodílguez Vázquez, cuantoGisbert tratándonosel heroico fin de Los
Co mmtuneros, ~ ra que tío o lx- LIemos los sacrificios ,

1itc i ~po ríe la cíe-leusa <le los fureros de- la
dimmnidadultrajada,o del derechoescarnecido

139.

Esto pl¡ítítea írn citrioso prolletua <le lectura etilos can: tdr’o)s cíe historia, cíe dócalage entre

lo oíue í- cía cl espectador co)elarieo y lo que vernos nosotros. Nosotros hacernos irruí lectirra

11 sto rica o técí 1 ¡ ca cl el ctracl ro: el co¡it eínp )ráne o ahí sto tic: , iii mv sec ir rulan atneníte tccni ca.

Cmnando urrí crítico cíe í a época nos habla cíe Falta <le represerítatí vidad o <le í~e el citad ro no

impresiona al espect aclor, se está refi ni cutio, general merite, al terna del c liadlt’() y no a s it

ejecución, pero no al terna del cuiach’o en sí, sinmo a la lectura cjtme <leí terna se hace en ese

momento histoirico co>ncreto. Así, citando Iba~ez Abellán escribe cíe La peña de los

enamorados140 que “no hay ni puede haber asunto digno para impresionar al público”141. en

puncípio parece diFícil entender <tite sc esté i’efít’¡endo a un círadro tan cargado cíe dt’amatismo,
atIto en el teína — tui sití cidio pon’ a jímot’— coííío en 1 a jo la sin ac i ómx pi ct óríca — ci 05 fi ~trías

~ Como severá en su momento,representabalina matanzadefraile,..
138 ROBERTO, “Bellas Artes. Cartasa un amigo”, La Iberia, 13 denuavode- 1890.
139 ‘l’t~IRlNO, F M “Exposición Nacionalde Bellas Artes. La pintura de historia”, art, cii. p. 146.
110 Cuadrode SeratínMaríítmez Rincón expuestoen la Nacional. de 1881, actualmente-e-ii eí Ayuntamientode

Niálaga.
~ II3AN’EZ.ABELLAN’, R.. Ciatólogocrítico explicativode/a Lvpo;icíónNacionaldeBellas Artesde /88/o.

cut. - p. 5=.
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Capítulo TV

gesticLilantes en medio cíe la naturaleza a punto de ahalanzarse al vacio-. Es claro que lo qíte 110

es digno cte impresionaral público es el propio suceso histónco visto desde la perspectiva

decimonónica, lo que, por ott’a parte, no impedirá que otros críticos y otros especíadores

constcieren digno de impresionar al público este mismo díama de mirerte por amor u otros

setnejant es.

Genet’almente. lo <íue se considera capaz cíe impt’esíotiar al publico y por taííto digno (le

figírrar en un cura<lro cíe hístona, no es tanto el hecho representado como los personajes

históricos cítme intervengan en él. I~ ni hecho at1odli no pero Ilevatio a cabo por una Fr gitia

significativa <le la líistotja nacional sería, por lo tanto, tírí terna digno cíe tttia pint iii’a cíe histd)l’la.

Al tííeníos esto es lo c~tre parece desprenderse de tina crílica aparecida en el El Globo cori

respecto al Destierro del Cid a Valencia ole Julio Cebriárí Mezquita, en l¡t que se afirma,

taxatívarn ente. cítre la i niiportanc i a del asir nito resicíe crí sins prolagonii stas. Es clcci r, ciii e ¡¡u nqtre

la clespecí i cía cíe Rocí ni go Díaz pítecla parecer ir n u ecli o se tít i mental <le se gu nicío on’clen , es inri

asutíto digno por el solo hecho dc que en ella inleí’x i ene el Cid.

A u ncíu e las opi tuO)ríes al respecto soíí ni mx’ ci )iit ¡‘o)y cíl i cias, Paia olros c nti tos, tariíbi én cíe

fo mía tuity expi icí Un, lo cure hace drgnío <le Fi gu lar en uní do Li ¡rolno de lii st oí’i a ini <itt temíini aclo

t etna, íío es tanto clin¡ en lo real¡za, sitio la i nnp nl aud a cl el hecho u isí oíl co en 1 a lii st oria de la

tc)mitrucladl naciotial Así cl critico cíe La lh<-,-h, estrilir rin, a pnoposi lo cicm La silla de Felipe II

en el Escorial de Alvarez Catalá. que:

El asnítito, anirrquie cabedentrocíe lo histórico, lío e-5 verd=tclera¡nienrteuumí hechohistórico, pumes se
trata sólo cíe la re-procímccidii de muui acto puiramnenteprmciii ar, que ve-tifi caba a <ti amio el hijo de
Canios V. ~- qníe tr o mmm area rrtía fecha ni se-iial ¿t tui trgnimr su mce-so nomabí e y tramnseentdente e-un la
historiat42

Sea cíe it mu fotun a o cíe otra. t ocio esto. desoí e 1 a íe í’spect i ‘a del pi tít o r. fi ate c
1ír e la

eleccíoi ni cl el tema a leí) rese titar se co ni” i et’ta en u tía cictcisi ci ti t aní i tnpot’taríte doOtiit) la pmp ¡a

realización del citatíro, NIerícloza, en> el Manual del ¡u¡¡ilo¡’ de idsto,’ma. r’econrrerítla:

que debe- mu ccli tarse‘u micho sobre la eleccien del asmi rito, para (lite tciiga i ti terés, y el publico
ilustrado lo comprendaen el acto, y sea una páginade la historia, qmue recuerdemí hechonotable-
bajo cualqnii er conceptoquí e- sea:porquepor bi e-m, cje-cuitado <pie- esté.,si el asiiuit o no tu cmie unte-res,
me-bajainfiniitamnmenreel méritode la obra

143.

142 ROBERTO, “ReilasArtes. Cartasa rin amigo”, La iberia, 4 de mayode 1890.
143 II ENDOZA , E. de., Ma,rr,a1 del jJitmor de hosmor¿a..osca, reeoí.’ifación de las principales teglas, ,tna~ímas y

preceptos¡ura lar quese dedica,,aesta¡mrn/L’sión, Madrid, 1870, p. 3 1.
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lis pintura de historia en cl siglo XIX

Es el asunto elegido el que precie cleierminai’ en gran medida el éxito o el fracaso cíe un

artista144. Son múltiples los ejemplos que podrían se: aducidos como prueba de esta

preocírpación de los pintores por la elección de írn tema lite pudiera ser consi<lerado como
slgnificativt) para la historía nacio)nal; por citar irno, Roisales comímíiicándole a Fernando

?~ latí inez cíe Pecírosa t~tte

quisieraencontrarmm asuntode partido.bajo el pírníto de- vista artístico, y de gran significaciónen

nuestrahistoria, y hastaque- no lo encuentreno parard145.

Pero la elección cíe tino u otros hechos como representativos del devenir de una

co municla~l, la determinación cíe <ILte hechos han “imiFí íd cío po<lerosaínente en la vida tic un

pueblo’’, no es <neutra. 8 opone otra delermin¡rcla concepción pi-ería sobre lo que esa comunidad

es y í ‘ep r’eseíila, un claro a pi-ion icleolo gíccx cmx-’a ra ion ijíti rna se escapa a la dcci sión del pintor

cítre se 1 imita a responder ¡tíos cst ¡mulos ¡cleolóoicos del muinetíto.

En reí acion cori ctslo es mu ¡tx’ sigti ¡Fi cat ¡ ~o el valor ob )rgad() a la ¡‘cli gión como element()

iclcnt ificador cíe lo español, de For’tua qíre i nieloso lo pint oí’cs cíe as uníAos pu gresí stas o liberal es

(1 os Coruii Ii cros, 1 ~mu za. 1 Át5 Coil es cte Cácí i y....) su el en hiel iii r casi siempre crí sírs

ni a so, clii e act tía como eletííeiito í cg> ti ma<lor. Bicrí es cierto qírecotiiposícoroties perso ~eid 1 i o

crí ríiurclios casos —al menos es it) que Inicce cle<lircirse cíe un ciiscurrso cíe Sánchez Mogual emí el

Ateneo tic Mací ni ci— este senít i miento reí i gi oso cIa 1 ¡ti nípresí ci ni <le oc upar ir ni 1 ligar’ sec írncianio con

¡‘espúcoto al sen tU uncido r racional:

co mí o aímxili ar suyo, y e-ti ctmanito contrihuifa al triunfo cte la cali ;a espauola. Sanimago río es u níestro
patróní porqurefume-se discípnilo del sal‘ador, ni porn/me Se- le cíese-raapóstolde Espaima- mii porotros
motivos, sino porsusserviciosmilitares al ft-enme de los ejér’ci os españoles14~,

1 A) niisnno cabria dcci r cíe ir ni cicito e/has tiranííát co i.jti e parece impregnar i ¡t mayor l)¡liIe

cíe los cuadros cíe pi nitirra cíe historia españoles. Sentido <? raruático cure se piasina, tanto crí la

eleccioní cíe los temas. cotíio en sir i’eallzació¡í, x-’ qire para los coriteínporaneo>s parece definir un

ras go co)lect i yo cíe lo espanol Así, Casa<lo cíe! Alisal aconsejara a Pr¡iciilia pintar mmii cnadro

sobre iluana la Loca poí’qíre:

144 “la eleccióuídel asumitoes sie-ulupremnatemia que- exige serdecidida con mnadmwezy máxime-e-ti Españadouíde

e-sto solo puededecidir el éxito de la obra” (MI/LtDA. DE., “Vida y obrade Víctor Manzano’, El Arte en
España,tonuo \í 1866, p. 1281.

145 Carta dc Rosalesa Martínezde Ped-osa,citado en Primer Cene,neriode las ExposicionesNacionalesde
Bellas Artes, Un siglo de arte es¡’añol (l&i6-19561 (Cat.. E.xp.), lladrid, 1955, p, 247.

146 SANCHEZ NIOC;L\L, A - “Disetusopronunciadoen el AteneodeMadrid”, Boletíndel Ateneode Madrid,
187% p. 183.
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ConfluIr> IV

es viableparalos españolespor serespañoly dram-áticoy de losqueporallá entienden14’.

Este dramatismo alcanza sus maxtruas cotas en cl gusto í~ot’ 1<) macabro y lo morboso,

considerado también como algo intríngecarneiite espano!, y la lireclilección por aquellos

episodios históricos cmi los qíre se sacíifica la vida por tmn ideal, preFerenteuííente l)atflotico

(Numancia, Sa2trnto, Gmrzrnán el Btreno, Trafalgar, etc.). Pero. sobre todo, se plasma en la

pt’eclilección tic determinadas épocas históricas, más dramáticas, crí dctt’irncnto cíe otí’as.

El carácter pt’e<ioniínantemente estatal <le la pitít [míacíe historia deter’níinat’á lar lie~emc)Jiia

cíe los hechos “políticos”, en sentido amplio, sobre cmiaiqíríer’ otr’o aspecto cíe la vida del Ixisadlo.

La historia <¡trecla icciucicla a utía sucesión intenninabíe cíe coníl’l idos y luchas por el poder. Una

histoí’i a cíe cai’totí piecita, ampirí osa y gratid i 1 ocmrenít e. cine explica el iech¡t it) hacia la pintítra cíe

historia rs (cl “cerrar con siele llaves el sepulcropor parte cíe 1’et~enei’adiotlí sias x’ noventax’ochistc

cid Cid’’), aunque cabría pr’eguutarse si este rechain no es tanto a la pintura cíe instoría corno a

la propi a i nuagerí cíe la Ii istoni a cíe España y p u 1 o (tirito, cíe Espafí a ini snna que emana cíe

¡tquéli a.

Capítulo aparte lía5’ que dedicar al clesan-olí o cíe las Exposiciones Naci oírales, concebidas

en parte como mero escaparate cte la gran pnítiíra cíe historia148. La precíninencia otorgada en

el 1 tts a la pi iít ura cíe lii sto ni a pcrtnit ¡ rá al ltstadi() el cIesa rrollo <le ir ni co Liii)i eto progranía

coriografico eii el cure, año tras ariO>, se van ~ieneraíiclo i ináswníes <le los hechos más relev anítes

del <ieveru r nacional , La l)t’OPttesta cíe José cíe Nht<h’azo cict qíre el gol)icn’nio hiciese pintar dos

citad ros cíe hi stor’i a cada año “cori figuras <leí tanií año inI mr ral cíe hechos cíe los más gí ríosos cíe

nírestra Historia x’ dos retratos cíe los más coclebius personajes de la misma, y en Escín! Urna la

estatua de un personaje también de celebridad quepírdiera colocarse eíí las plazas publicas”149.

tenchácumplida respuesta en la celebración de las Exposiciones Nacionales150. Su exrstencma

147 CitadoporRaídoCauíalís(PARDO CANAI,IS E..,’ Don Anmoel Maria de Barcia”. Reí’istade ideasEstéticas,

1977 p. 270.
148 “¿Que-objeto tienenlas exposicionespúblicas?(.1 presentarbuenoshechoshisióricos: despertarla aficiómí a

los tasgosheroicos” (GAl-OBRE,)., “Exposición pública e-u la Ir-inidad”, La Nación 21 de diciembrede
1852)

149 NIADRAZO, i. de, La Academiade las ti-esNobles,4rtesde SanFernandodesdesujóndaciónenel año1752
¡¡asta fi,¡esdelpresentede 1-SSS.Ltreí’ísimo compendiodelestadocii queen/oncesse hallaron las artes y enel
que en el día se- hallan, o, cit., p. 106.

150 Salvo en el casode la escultura,en dondeel programade Madrazonuncase llevó a cabo. El númerode
estatuasde personajeshistóricos erigidasen el siglo XIX en Españaes, si lo comparamoscon el deotros
paiseseuropeos,anonnalmentebajo, un fenómenode difícil explicaciónperomncuestmonabie.Femiómnenomas
inexplicabletodavíasi tenemosen cuentaqueestacarenciade estatuasque-inmortalizasenenbroncey mnítrmol
a los héroesde la naciónfue ya percibidacomo Ial por los mismo contemporaneos.veasesino lo escritopor
Palart etí la mii ti ma décadadel siglo:”Emíarresy e-mm letras todavía pode-tuos dar-tíos por satisfechos.aunquea
última hora sehayancolocadoen la ame-da por consideracionesde patriotismo local, candidatosde- tan
securmídatiaimmmímortamrcia conlo Viilamrnme-~-a y- GonzaloFerrrándezde Oviedo, E-ti atinasy e-mm política es dorrle el
masciego echadever faltasy sobrasque, lejos de cormipensarse-,recíprocamentese agravan.Si exceptuamosa
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pernuilíí’á al Estado onentar <leterniinacias visio)iies nacionales, plasmadas cii los premios de

pintura, reflejo de la imagen oficial predominante en ca-ja momento. Esto supone que no
podamos ver las Exposrcíoríes Nacionales como un todo monolítico, litresto que hay

itiipot’tantes cambios cíe matices a lo largo (leí siglo, en función de transformaciones políticas e

idleolo2icas. Aunque es claramente perceptible una línea ar;íímental que se corTespotídle con lo

cíue podríamos llamar uíía cier’ta idea cíe España. comparí ida por una atní)lia mayo)ria de las

ciases dimigentes y el Estado, y. sobre todo, itria exaltacioSn de este último, pues, como escribe

Villaamil, el Jurado de las Exposiciones debe estar coniipctes-to pol’:

hombresde carácter( - ) querecuerdenqume los premiosy recompensaslos dael Estadoparaformar
artistasquele homeny glorifiquen,y no ilusos que le tidicnlic-:n151.

1 ~asExposrcronies Nacionales clefi netí lo (lite pocleni os llamar la y ersioSn oFicial: España

se~tirí cl Estado, Hay otrns, coinci cientes o no, más o rnerios rnar~irial es cii ftrríci ótí del marco

geog tíFico y teníporal crí cure ni 05 rnov amos, p~~o qíre quecíarían fíter’¡r <le esta visióíí ofiaista.

En la mccii ola cii qíre es esta y ersióní oFicial la qire aqír fi ííte ‘esa, es por lo dure, además cíe por la

prol i Fe mci óí cíe pi tít tría cíe hist unja dccimoríóííi ct-t que i níipc )5i bu it a tui ¡tniálisis gí obtií mc ~‘(i5’a
cenit ra r ir rin ctt mente eu atj LI elías 0)1) ras prese ni tacias a las Expu sicion es Ñaci on al es x-’

exccpcionalnwnle. en aquéllas oltas que, por’ causas di íe¡’sis, ol,lui’ie¡’on una cícria zuflon’,edad,

attruine rio 11 cgt-tse ni a fi g invar en ni nígtí rut cíe las nacíoíí al es. Se irící tri i’án tarííbi érí, conio va se

clijo crí i a ini tro)dl trcc i ón, los ciitící los encargadlos por Itt Co ‘O)ti a, t a íít o por su carácter —a ni cciio

Isabella Camélica y- a sus<los i nisi gnes acornipaniatites,re-legadoslos tres, corno quien dice, a los co¡ifi nesdel
tómnui i no mnummnicipal - ¿<pié ide-a for’tnarárm (le nuestrahistona militar y- w~lítica los extratuje-ros al deletrearlaen
e-sealfabetode- tnmirmnmol y bronce?¿Dórideestátrlos que- fumndaromrla patu ir, dónde-los qrte recotmt

1tlisiaromí Cl
ten-itomio, dónde-los queestablecieronla nímidadpolítica, dóndelos queasegmuaronla independencianacional’?
Escudrimiadpor todoslos rinconesde- la capitalespañola,y avis-adme,parapagarosel hallazgo,si os saleal
enetrentroPelayo,que comenzóen Covadongala epopeyade los siete siglos: el Cid, que- la simboliza en la
tmaginac~óripopular: Alfonso el Bueno,que conquistéTole-do: Alfonso el Batallador que conquisté
Zaragoza;Femandoel Santo,qrte conquistóSevilla: Jaime1, qrmeaareoólasBalearesa la Pernínsula:Pedro111
<píe enlazo Sicilia con las Baleares:Alfonso Y, que“imió Nápríescon Sicilia: Gonzalo 1-leu-iíández,que-
restituyoa Españaesaconquistadisgregadadela patriaporel mismoconquistador:Rogerde Laumia,quehabía
fdcílmrado t des empresasconvirtiendo el Niedimerráneoen lago aragonés:los Reyes Católicos, pareja
incluí ¡subi~ cuí-a unuon e-mu la luistouiapemsonificala fusiónde srm Estadosen la nuevanacionalidady Ja de sus
tale-untoscuía ¡murcia íuolítica -y a falta de los quelabraronnuestrugrandezae-ti Europa vedsi se os aparecen
los quecntz<tndoel Atlántico abiertopor Colón, dilataronen la nidondezdel mumído la lenguay la gloria de
Espamia coites, eí hombre-<pie- ha hechocosasmásgramídescon de-me-mitosmáspequíeúos:Puzano.que sería
dignorival de- su fama si le- hubieraimitado enla moderacióncomoen eí estimerzo:Elcano,queporprimera
vezinscribió la esferaterrestreen la línea tuauadaporla quilla deun barco: -y saltandocasi trescenturiaspara
llegar a la nuestra,buscada los mantenedoresde nuestrariltinia guena nacional: a Castaños,el caudillo
encedor:a Palafox y Alvarez, los héroesvencidos:a N-lina y el Enípecinadolos guerrilleros invencibles-”

<HALART, E., Li prosaísmoen el arte Niadrid, o. cit. pp. 229-630). Poco se-puede-añadira estalargacita,
sólo llamar la atenciónsobreel hechoquetodosy cadamío de los personajesaqnlcitados,cuyaausenciaenla
e-starmíauia ,íacional larae-nta eí crin co. ti elle-mm por el conIrano cmmmupbdapresenciaenla puituma de- historia.

151 CRUZADA VILLAAMIL, O., Juicio crhicode la ExposiciónNacionalde Bellas Artesde 1867 Artículos

publicai-u’os en La Rejoirna Mad,id, 1867, p. 4
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(7onílulo IV’

canítrio enti’e lo publico y lo privado- colmo por la conftrsíon Corona/Estado que parece darse en

buena parle del XIX español: a lo que hay queañadir el hecho cíe que dtrratíte la pumera mitad

de este si ob ftrese la institución motíarcjuíca el pmi ncipai, si río único, rííecentns de la pintura de

historia152. Estos cuadros encargados por la Corona configurarán. junto con los anteriores,

íuíucho más numerosos, la que pocleimís liatííar ‘ímagen oficial de España’. Ftreí’a c
1uedan los

rtímíinrnerables cuadros cíe historia encargados por Ayuntamientos, Diputaciones, etc., reflejo en

mtrchos casos cíe visiones localistas <le gran iiiiportaíicia para la evolLtcion dc sentinílientos

nacionales permfencos, pero que se salen del marco cíe este esttrciio. No deja. sin eníbaroo cíe

seí’cutioso el que un pintor corno Rosales, animado a tr’atar temas locales al “ver el aprieto) en

~ el gobiei’no se enctrentr¡í ~ la aclquí síci ¿ni cíe la obras crí la pasada E’tposición’’,y

pemísanclo en las mayores posibil ¡clacies cíe aciciuisici ¿ni cíe obras por pal e cíe instít trenones
locales, cí-ca ¡iccesanio anaclí r que ‘‘síerlípre —qíte estos tenias locales— no tiendan a enflaquecer el

espñ’itu (le la nacionalidad”
153.Una pruebade Insta qué íwmto los proplois artistas eran

cori sc i entes del carácterw )l (lico cíe str piritií ¡a,

Vii t )<l o este co nupí ejo con gí onie nacío <le Estacío—crítiCOS —plíbí ¡ co, x-’ 1 ¡rs E X~0 sr cro ries

Nací onmles corno pL¡íít~ cíe ene ttenít ro, qLredkn u u iiiti Jito esí abon. Y’ lic) el menos i nl ) rt¡mní te, el <le

los pi nitores. Sini entrar crí urítm atíáh sis más wn~wníonzacio, qtre entrarí¡n cíe 11ciío en el caiiip~~ cíe

1 ¡n so>c 01 o~ la lii sto ni ca, el pi ¡it or ci cci inotiorí i co crí gcííeral, y el cíe piiitt¡r¡r cíe liistot’iti crí

parti címí ar, ve cambiar rací i a-nl ni etíte stí situación social, Pasa a fot’ríiar mille, <le ni ¡n¡ieí’a cada vez

más citnr’¡m, cíe ese íu¡ev o gr’tipo socítní ciesaniol lado a itt estel ¡í <¡ci ¡í¡rci rincrí to y cicsaíí’oi ¡(1 cíe la

soc r edad iítrr~tresa —cíe u echo, habría cine remo rilar su ori~enes’a los fil¿solos cíe la II ustr’aci oiní—

w~ simpliFicando, potiriamos definir como) el (le los ¡utelcctttaies. t Tn grupo) heterogéneo de
inch t’iclttO)5 c~tre. al margen, y lite treritenící ite crí coritr¡n, clel anter’i or tu oriopol i o ccl esi ¡(st ¡ co e ni 1 ¡t

cotífigu í’aci (Sri cíe trría mí¡ng crí mental dci ni uní cío se coíí x icrIen en los pri rnei )s profesí orial es

laicos cíe 1 a ini tet’p retaci oS ni y cotíst rtí ccio ni dic Itt real icI¡íd 5oci ¡-mi. Uní grupo) cinte coric
1tnista tui

ctitnstnic>tiopoílio cíe la procitícci ón del cii scurso sobre el mundo so)ciai dando contenido a esa

¡itreva ¡‘cal id¡mci ciesacral i za<la. El iJiritor <lecirnotionico se ve así corix crticío cii inri creador <le

realidad, en tui niodelaclor de opiniones
154 y, casi, en un profeta social. Como escribe

Setítenach, a propósito cíe (‘~i sbert,:

152 i,a afirmaciónde Galoimecmi 1852 de que“comm,o a mío serpor- la generosidaddenuestrosreyesy desusnobles

corazonesno se venaun sólo cuadro históricoen toda la Península”(GALOERE, J.” Exposiciónpública en
la Tminidad”. La Nación.21 de diciembrecíe 1852) refleja Irastantebienla sitmmación a la (lite tuvieron que
hacerfrentelos pintoresdehistoria animesde-lacreacióndelasExposicionesNacionales.

153 ROSALES E,, carta a N-lartnítmezPedmosa,Roma24 de enerode- 1803. Reproducidapor PARDO CANALIS,
E.’Texro,s:Rosales”Revistade Idea.’ Esídúcas,121,1973.

154 Quizás el mejor ejemplo dc esta nuevaconsideracióndel pintor como intelectual seandos grabados
aparecidosen 1836 en la revista El Artista -grabadosa los queseharáreferenciaen posterioresocastoumes-
contrajuoniendola imagendel pintor de “ogaño” un la del cíe “antaño”. Mientrasésteaparece-rodeadode de los
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Li pintura dehistoria en el stQIoXP<

hervíaen él imo de -aquellostemperamentosprogresrstas.y usabade suspincelescomoel oradorde
su palabraó el poetadcl metro, paraservir estacansay -afirnuar cn sn patriaestasrefom~as155.

Lo cítre octtn’e, al nienos en el caso español, es cine este nuevo inteiectrmal orgánico.por

trtilizar la terminología gransciana, no está, o no está al ínenosdir’ectamente, al servicio de la

burguesía. sUmo al del Estado. que a su vez puede esltu’ más o menos completaríien(eal servicio

de aciuélla. pero ése es otro problema. Ya sea a causa de la <lebilidad de esta utíevaclase social

bttr2nesa, ext remadaíncríte frágil en España dtmrante toda el siglo XIX, o porqrre —es una

Ii.ipot.esis- el feniómemio más importante del siglo XIX no sra el del ascenso al poder cíe estas
míttevas clases sociales bímr’guesas, sino el del desa¡Toiiox’ for[aleciriíiento de] Estado, lo cierto es

dicte itt vida de la ni tteva clase titelectttal está en Espana vírícnladtm fuíidt-tríícnttdínente al
Estado1 56~ Esto, quees mas o menos cierto en función cíe cada grupo intelectual, es mucho más
ciato cmi ci caso cíe la piíít irma, cuya cleperíciencia (leí inecetiaz2o estalal es como xa se ha visto.

casr absol trUt. Si con reslíecto a los líist onadio)res, ctry¡í ci=perí<lenciadel Esta<lo era mtrclio

níejior, se lía podido escribir cine

El historiado r ma no estáal seni ejo <le la 0oronía, cíe la Igl es-a o de lina clasesocial, sino <pie
esemibee-ti fuuciótí de España,y si de-fienden ¡mm tipo de- muí onarqí1: o de re-li gi érm o tunaclasesocial- lo
hace enciranto son y se definencomo españoles157.

Lo mitisnio, pero con mna\’or niot ivo, sc podría decir cíe los pintoi’es cíe liistori ¡-t, a los cine,

atlem¡ís, el Estado, i’epn’escritatitc cíe España cii la tierra, pa,~ab¡t. Y pagaba cmi Ftmrición <le LtflO5

clitericís nitrv ~ ciebíaii pintar cuadros <le líístot’r¡-t, qtt eran los cine obteníaii i¡ís nícolailas

coniptaclos por el Estado, Tal cotii o, va a fi niales <1=1 si ~io XIX ~-‘ ctiancio la sit tración~‘ er’aí
u ab la cariílíí acití ~í’aíideriíeníte,escrí bini Contás Blanco, a pr’c posi lo cíe A grasot,

En mucro la Micenc del Marqués del fInesa (.5. fueron el resultado <leí esfríerzo líe cho muor
Aguusotpara alcanzarfas codiciadasmime-dallas.

recipiente e instrumentospropios de un oficio artesanal- aquél lo hace de los que- definen rin trabajo
intelectnial,especialmemite,y enlugar ;uree-níimmenme un anaquellleno de libros. tEl Artista, II, 1836, p. 108).

155 SENTEN’ACH N,,”I.a pintura españolae-ticí siclo XIXV La ¡(nitración Españolay Americana 1,1895 p.
223.

156 Incluso más allá delXIX, al menose-so es lo quepiensa todavt a la altuma de 1930 Araquistáin: “Lo que

ocuire es que, en Españaesetipo <le- hombrellamadoinLelectual tiene unamentalidaddv pequeñoburguéses
keim¡bii¡’g¿-ríicIt. Poco idealistay pocosensilílea los doloresajenos,no le preocupamásquehacersu carrera,
labrarselina posición, encontrarun pi ugile empleo una cátedra,umnía sine-cnírao tina llovía rnca. Paraello
necesitavivir en dinice- compambazgocongobernantes,dispensadoresde- tuerce-des,y con genteadune-rada
(ARAQITISTAIN,L. El ocasoJeanR¿girnen,Madrid, 1930, p. 106). Nótese,al margende- qute no faltaría
quienestuviesedispuestoa afirmar lo mismoconrespecto-a la situaciónactual,que- de Los posiblesobjetivos
que, segúnAmaquistáin,Lerú~ mm intelectualen 1930 salvoel de conseguirunanovia ricat todoslos demás
era eí Estadoelprincipal dispensador.

157 CIRUJANO NIARÍN, E., ELORRIAGA PLANES, T. y 1-’l:REL GARZÓN iS, J-IistoriograJía y
nacionalismoes¡.’añol (1834-1865>,Madrid, 1985, p. lT
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Capítulo I~~v

Hoy éstasseconsiguenfácilmentecotí el cuadro de género<.5: pero en la épocaen queAgrasot
pintabaestosgrandeslienzos(.5 los pintoresqnme quemíamralcamízarunapiule-raó segundamedalla
ce-rulanqueacudir,mal de su grado,alcuadrode- historia158.

Hay’, al Inargen cíe los temas y de las niiodas. <le los encargos y cíe los premios cíe las

Exposiciones Nacionales, algo <tite símb~-’ace en toda la pinttmí’a decimonónica: ínn ciemio cílios

idieo)lógico que aflora cii todos los cuacirosk cíe historia x’ no de historia. Si comparamos las

doctrinas clásicas (inící 1150 <le teóricos neoclásicos tardíos, tmn taííto platónicos. corno Joshua

Reyrtolds o ilean—Pliiiippe Rariíeatr) con las cíe sus aciversaijos nomnanticos, vernos cure mientras

¡t120 tía5 SOtí algo objetivo, ya doy fijo,p¡u’a los pí-imiteros los vttlores éticos, 1)olílicos y estético.
para los seguticios los y abres los engendra el yo humano cr’etmcloí’.

Esto en el catupo cíe la pini t u itt s tipone citie la a Fitííiaci o ni <le Reyniolcis crí stí 5 c )rioc i ci¡ís

lecciones sobre el Gran Estilo cíe que d:mIanidlo) se pirita trni rey ttt’se por la i dita cíelías’ <lite Qti
real sí pirita a D’rvH ajo y cotí deFectos

cta —Y se ~ neN-’ ole Israel, p¡recie c~tre cii vicl¡r li¡n-’a siclo b

Físicos, p~r~ no se tiche pi ríttmr así, ~ n’qtre es u mí i’e’, y la real e za es ti u tít ri Nito ini ni tr t ahí e.

eict’rio pt-tra t o<ias las epocas ~‘iirgan-es, trria especie cíe ¡ cie¿r pl inI¿u ¡ca cíuíc tío sc níio<l i Fica cori el

~ del ti eriipo— cat’e ica total riiente cíe valide,-. wtr”~t los roníianl ¡ cos.

Par¡t los teoni cos cíe! Ronnarí ti ci sino, cl pi lito) r río copia, cn’ett: tío ini it ¡-n iii si sue las ni on’rui ¡rs

las lí¡-rce; tío) descubre y aloi’es. los cre¡m. Son la ~ol ir nítací cr’e¡rclora ‘y 1 ¡r niia~itiaci ¿u ¡ ¡rs qíre hacen

stí r~ mr 110evas obras cíe ttrt e, saca ci ¡-¡5 cíe la titmcia 57 ti o de ti u s tiptnest o crup mcd) platt miico. Peto,

a vol umtta<i creadora y la i ríía gi tiaci ¿ni cíe cííí 1 érí? En la í-cspucst ¡t ¡-r esí a pr’egti u ita est¡ini 1 ¡rs cl ¡-¡‘-es

cíe gran p¡-ule cíe la cml tti ra nt ~iitatiti ca. Pai’a Ficute se ni el yo~ iden? iii cttclo cori ti u osp íri 1 ti— rumí nicio

rau scenidcnte, ini Fin?o, cíe! ciii e la personí ¡¡ es tnrí a ni era ciptesíoní espací o—tctiipo r¡ul . Par¡t ot nos,

\r éstos i nítcrestmrí niás <ies<le el í’~’ ¡it o cíe vista cíe la pi rílurtm cíe historia, esta vol tini tací se enicar-mía

cii mini csp íri t u s íip r¡ípe rs o)tial, 1 ¡¡ tiací ciii, el ~ro x- e t’da<ic ro <leí ciii e el ini cliv ¡clii o es s¿1 o inri

el cnnemito: o el p ti chi o (Rou sseati se inc erca iii incho ¡r esto Y o el EsUncí o, coruío picuí s¡r 1—le ~ei: o

unía cmii t mí ra; o cmní ¡-r cl¡rse social. coríí o pcíí sab¡í N-Itmrx. 5cg ¿ni sea la respíresta. ten <irení 05 mii

cí’í teno ti otro a la hora cíe juz ~ar los y ajores de una obra cíe nulo, i7,slo supoiít=íniia i’uptmru’a

raclic¡tl cori la traclielciii aníteni ou’ cii la q inc los x tdO)u’e5 er’¡mri i cleales e i rí¡rlterabíes.

Pejo si estos val ores ¡it) son ¡ ucreaclos, si ni o cjcte los geuíen’auí nii ctní t trra, o ¡iii rí¡rcí Oti, O liii

clase socutí, mio> s<íi o serán cli st ¡ritos cíe los cíe ot ras clii 1 uras, ot ras naci o ííes ir ot ras clases

social es, si lío q tre tariibíéni cleberáui ser jínzgacios cii fínnci <iii cíe cute sean capaces, o río, <le

158 CON-lAS (flANCO, A., “Siluetas artísticas .Ioaqmu’¡m Agrasom’. Blanco y Negro,236. 1595.s. pag.
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La pintura dehistoria en el siglo XIX

tranísíiíitir y clesaí’u’oliar esos valores tic mi grupo. La iJintun deberá ser juzgada en (‘unción de

que sea capaz de crear esos valores, de reflejar esa ~voluntad creadora”159.

La pintura de historia, protegida y sancionada por el Estado160, sc convertirá en
expresioni privilegiada de esta voluntad creadora naciona] . Y en esto coincidirán tanto los

secto)res liberales como los moderados, aunque diverjauí eií crrál sea esa voltrnítad nacional.

la vol ummítacl creaclor’a de la pintura de lii storia deciun intínica viene tieternííinada, de un

lado, por el Estado, principal impuulsoír y mecenas cíe este tipo cíe pintura, qine será quien fije las

2rarides 1 inicas itleologicas: <le otro, por las fuentes íiterari as e histoSricas a las qíue el pintor

recurTe mira la cornposicioii cíe s cts cítatiros. Fn este uit rtni seriti<lo los prínieros cimatíros tic

líistoria c rearí patro ríes r conoltS gícos cju.re ve rení os i’epct ¡rse mi uia y otra vez a lo 1 algo tíel siglo:

hay aínténitícas sagas cii ci raríto a la Fomiíía cíe agr’uupar los i~ ‘soííajes, los tipos <le coríípo)sición.

etc. La cli [tusitiní <le los cima cl ros iii ás célebres ni cdi a rite g rahacios favorecí o esía temí clenc ¡

airníhlrne a veces ptrclo clarse el caso) contrario grabados cjííe si rvieí’ouí cíe rííocieio ¡m las posteriores

rel)i’esemit¡¡ci oríes pi etoncas.

Pero. sobre todo, y icnie determi nacltt por el tipo cíe ht~ntes literarias ¡¡ las cure se recurre.
Restní ta sorpreritienitc qtre crí inri siglo latí uiiarcacianienite lii s orícista coniio el XIX cuya iic~uíez¡m

en obras tando cíe historia propiamente dichas1 61 como en obras literarias tic tipo histórico

(novelas s’ teatro. fcmmidamenitalniemíte) es tan ~n’aridc,los texI-.s qtrc apauccení mnna ‘y otra vez seati

siempre 1 os níiísmos. Textos sacados cíe la T—Iixun’ia (hirvió! h’ Lspa¡u¿ del padre ?\ L¡nn’iana, cíe los
Anales ñu la Coronta eh Aragón cíe 7ttn’itt-m o cíe la Hisun’ia eh’ Es¡caTa cíe ¡ ,afuicntc, se repiten tilia

x- of ra tez cii los Qn Itílo~os cíe 1 as Exposíc noí res N¡nc¡ on males. Esta pm-ecli leccí omm PO) r dc’(ci’ítii u atlas

Fcneuítes cuí clctri rííeríto cíe otras iieuíe impo rl antes u’epeuctmsi o ni es i cleol ógicas, a las cine uííe refeniré

cl eterí i tlarneuít e más acutí ¡tute,

159 Esto sigtuitica, entre otrascosas.(lite- la pi ti nrtra y los judci os sclime la pimimunra. x’am¡ más allá del estrecho

marcode suscreadoresparadevenirun asuntosociale incluso poli lico. Todavíaen unafechatantardía como
1893 eí crítico ComAsBlanco rechaza,en baseaestosargumentos,la protestaenLa Iberia de‘un distinomudo
artista catalán’ por la “entrada en el Juradode calificaciónde grumesque no sabenmanejarlos pinceles”
(COMÁS BLANCO, A. La &posición Internacionalde Bellas 4rtes 1892. La Exposicióndel Cfi-culo de
ReIlar 4r¿es/893. Juicios tíPicospublicadosen “El Correo’’ ¡‘o¿ iugus¿ot’onu$.c Blanco,Niadrid, 1893 p.
8).

160 No sólo es el Estadoel principal cliente- de- los címadrosde- pimmturr de historia, sino que-.ademásllevará una
especiede-controlideológicosobreeí granescaparatede- estapintuua que-fueronlasExposicionesNacionalesa
través de unos jurados en los que la participaciónde miembror del aparatoburocrático del Estado será
síonifiearivadinamite todo el sigloXIX. Algo parecidosepodríaafirmarcon respectoala AcademiadeRoma,
cuyos organosde golmiertio incluíanunainmnta Consultivapeirnanuntede- 9 miembros -el primer Reglamento
de- agostohablabade 14- de- los cuales4 eran vocalesniombradespor el NIinisterio de Estado-los cmratro
pmimumerosfine-ron Pi y N-lam’gall Cánovasdel Castillo E.. Niadmazoy ,hman Peyrommet-.
Paraun estudio de la historiografíaespañoladel XIX véase,MORENO ALONSO, NI. Historiografía
ronmdn¡icaespañola,Sevilla, 1979.
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Canítulo IV

En el análisis cíue he venido haciendo hasta ahora la pintura cíe bistorta ciw’ante el siglo

XIX es vista de una forma global, corno ttn bio)que homogéneo, reflejo cíe una percepción
histori ogí’áfica y de iclenliciatcl nacional también homogética. Lógicanienite, en> una sociedad

compleja, como la española del siglo XIX, esta unidad ideológica es más aparente qíme real.

Htnbo diferencias entre los distintos grupos l)olíticos, que se plasníaron, emí función <leí cat’ácter

hegemoíriico cíe irnos o cíe otros, en cada periodo liistónco ~‘ qtne a lo largo del siglo van

intm’otlucieíído variaciones significativas comí respecto a las concepciones anteriores.

Solo por poner algún ejenipio qíne ser’á analizado nnás cieteniclanííen¡te en sin íiioínerito, en

el ultitito círat’to de siglo el biríoí¡iio cr’mstíano—castellatío, sobre el <itre se cotistrttye grau íx¡rtc cíe

1 ti ¡<lentitiací nacional espanola, ce<le terreno a fttvor <le tiria y isiorí riiás integratiora, crí la qtne lo
ara gontes y, crí nicitor rííe<l ida, lo nims ini nuitíní coriFi gui r¡¡íí itria r riiageni rnts plunrtil ~ coriipiitJti ~lt lo

espanol . El encargo ~ el Senado a Niorerí t) Carbonero cíe La cidrada de Roger dc Fin,’

en Con síajífin opio (1 888), ¡mii tenía espite ífi caniien le a¡’trg ones y sí mí iii mí gui ría í’ei tun ¿ni cori Ja

cmii resa tí¡ncí ciiial cíe la Reconic¡tu sta, i 1 mus tía b¡ist¡muí? e bi crí este cariíbit) de cli niít-t, El itt gtmr cíe 1 o

iii místní ruán e u ese s trpmiest o ser rítmcr oníal parece cíe ni ir dio rilás cli Ucil erica¡ it, P~ no río lit-ty citncla

cíe inri cietio> cambio <le seíisiliil i dad fíen te al 1 enia Iiaci a fi rial es cíe s¡ glo. Cariibi t) <le sitris ¡ luí ciad

que es cíarttrnente perceptible en inri novel ist¡¡ como Gal ciós, cusa 1 ectr.r ra del pastmdlt) riacioritíl

presagna y antícipa la de Américo Castro162, pero. también, en quecitando en 1870 se proyecta

ti cleco ración del p¡u’a ti ¡ rifo (le 1 al Tiíiv ers ¡ciad de B¡t ucd oria ‘‘sc cre~ ¿ aciecmiad t) e ~ 4 )dar mini

aspecto de la civilización cordobesa en tiempos de AbcierrahrnanIIl’163 .Aírncpneel cambio

p¡mrece coniieruó a gestanse b¡ist¡iiite antes, ~ y¡m crí 1849 Cánovas del Castillo corísiciertí:

queellos -serefiere alos árabes—erantaníhi ¿ni españoles y anu abarrnuestrosite1o corno nosotroslo
aníamos, st e-nido solo en eí oh gen encontradove-unce-doresy vencidos- si ni poder alegarm ejoves
¡<tul osal¿tdomiuíaci oír de Psp-amia, los qum e minierouí de los bicIos del mmort e- <pie- aqurelíos q ríe

nacieronenlassecasare-iras(le Africa¡~Á.

162 Parala risión de lo ni mrsrtlmmi -áru y los nl rtsudtuiatres e-mr Galdós.ademnídr dc Afta Teanuen,rrno de- lOS Episodios

uneionates ambientadoenla campañamilitar de O’Donnell y plagadode afirmaciones‘filomoristas”, véase
GILN-IAN, S.,”Judíosmorosy cristianosen lashistoriasde don Benito y don Américo” en Homenaje a
SánchezBarbudo: y GOYTISOLO, J., Crónicassa¡’¡-acinas,Barcelona 1982, pp. 62 “1. Antuquela expresión
massintéticade estaimagende Españaíuluiral y’ tuestizaen el ide-ariodeGaldósnos la da el propiodon Benito
en unaentrevistapublicadaen Le Siécleel 25 de abril de 1901: “No creo en la existenciade las razaslatinas.
En todo caso,y por lo qnie se refiere a Espafra.mio emicníentropor mungítmraparteruta unidadde raza. El pníeblo
españoles rma mezclade descendientesde cartaginesesromanos,árabes,judíos, celtas,íberos,vascos..
(Citado en BLANQUAT, 3.. Au te-mpsd’Elecíra (Documentsgaldosiensí”,Bulletin Hispaniqile, LXVIII
1966, p. 306) Llamar la atenciónsotíre- la pen-i’-enciay desarrollodc est~n imuagetíde Españaen los sectores
progresistasespañoleshastanurestrosdías: unía vez másla largape-rvmvenciade los tópicos hi.stotiográficos
decimonónicosenlapemce-pción(le- la realidadsocialactual.

163 Catálogode las Pintarascíe la Universidadde Barcelona.Barcelona,1980 p. 20.
164 CANOVAS DEI.. CASTilLO, A” Breve re-se-itadel estadoquealcanzanlaseme-nenashistóricase-un España.y

apuntescríticos sobreíascosasde estegeneronne-ramente¡urrblicadas” SemanarioPi,ntoy-<-’sm u 17§St’aflol 20,
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Pero tendrá que pasar bastante tiempo hasta qmne esta interpretación goce cíe un cierto calado en

la cmiltura oficial.

Para hacer frente a estas vanaciones, desde un putito de vista metodológico. se ha

dividido el siolo XIX cii una serie cíe penioclos <itre ofrecen mnna cienla homo)geneidladl, en cuanto

a los sumpuestos ideologicos sustentados p~ el Estado en relación con la identidad nacional,
pet’iotlos qtme tienden a coincidir, como mio po)<lía ser nien3s, con los procesos políticos qtte

afectan a la sociedad española a lo largo del XIX.

1 ~ap¡~r¡~er’a Innea dliviso)rla es la establecida por la tilt]crle de Fernando VII. Este ptimer

periodo, el ciue va cíe la Girer’r’a cíe la Iníclepcritlenicia a la mtter’te cíe Fernando VII, se inicia coíí
untí serie cíe grt-t¡ities obras cíe afirnii¡mcioSni nacional ista ríaci dlís al ctmlc)r cíe la co)litietida, cíe Govtí

ti iN latí ra~.o,p¡mt’aí a coiit iríír aci¿ni su Fi’ir’ mm cía no dccl ive, fr¡ ttc) , tanit o) dc 1 tis miial ¡ms cotícli cimies

ccoriotiitcas, conio cíe uní Estado, el del pem’iocio Fenuianclino, cmr5’o sisterntt cíe 1 egítíriíac¡óri to)nia

1 t)5 pr’i mící pi t)5 <leí A ni ti gmmo) Régiríieií.

El segtrrício pcr’íoclo, cl cure va <le 1 ti mutrerte cíe Feniumní<lo VII, crí 1 833, tml tri tíníFo cíe la

re ~- ol un ci¿ni cíe j uní i o de 1854, feclí¡m ést a c~tre marcaria iti cori sol i clac i ¿ni crí España cíe tnn Estad o

1 ibertti crí cliii eno senít tít) del térrrnno, es en gran parle uní: m ctuit ini utmci<iui del amíte ni o r, att niq tre

cii ferer ícjabí e crí itt rííe<l i cía crí el proi)l eriia cíe 1 ti 1 egil i oir ci¡mcl se x- a sepa rar¡ch ) íximriatitíarii crí te cíe

los presttpcnestos icieológi cos del A otiguno Régimetí, la mi titule cíe Feniíanicio VII río signíi Ficó,

sí ni eniíbargo, uní ct-mtiibio i r¡mííecli tito. El Estado. ciadas las pcrítttíaseconómnicas y los acr.rcí antes

pn’oblemas bélicos planteados por los pai’titlarios de don Cirios165, dejará la pinttn’a en manos

cíe la Acaciernia, qire seg tti ra con stts cxposr ci oríes antrales, pero> crí las dítre, a f¡ilta del

mecenazgo estatal, la pi u tu rti tic lus t t)ui a l)ri liana por stm tti.rse iicr a. Los cnn cos, simí eriibargo,

comienzan ti echar crí falta este tipo tic piíít tnr¡m, cure, a pesar cíe su inexistctuicia crí esos años, es

considerada corno ci género ríias rit)ble 57 en el cune ci verdladler’o) tírlíst¡-r puede y debe ejercitar sim

genio) Así, con tnotiv o cíe la Exposición <le la Academia <le 1836, podemos leer crí el

Semaua¡‘¡o Pinlorúsc’m-, /7s-pn-a7oí:

Adviirtese des2raciadannente-en ella tina casi absohítafalta de cniadrosde-composición,históricoso
fabulosos, e-mí que primicipainíe-tite brilla el genio filosófi e-o niel artista, y vertíos ocupadoslos
pinceles imías apreciablesenre-tramosy - r66

copras -

165 El mu orne-uit o acirial no espor cierto el másapropósito paralasbollas artes” - escribe-el am,ó,milno autordela

re-senade-laExposiciónde-laAcademiade 1836 en el Semanariolinioresco Español(“Exposición de- 1836”,
Semanario Pi,,torescoEspañol 28 1836, p. 225).

166 ‘Exposición de 1836’, Semanario PintorescoEspañol,28, 1836, p. 225.
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Por el contrario, en la dc 1838. la crítica secongralulade que Madrazo, que presentóa esta

Exposición El asalto de Montefrio por el Grau Capítón, haya elegido un asuiito

verdaderamentegrande,de composiciónhistórica e-leccióntandigna de elogio como raraen ‘ni país

á dondeno se-encarganporel gobiernoni por los partictríaresobrasde estaespecie167.

Pnreba ambos conientat’ios cíe hasta qulé ptnníto la hegeíííotiítm ideológica cíe la pintura cíe hmstona
es bastante aníterior a sin eclosión pictoinca. y cómno sólo la debilidad del naciente Esta<lo

dlecinlio.nónic() expíic¡í el r’etrast) cíe sim diesalToilo. Posteiiot’mente los encttrgos tic la Con’oría

vienen a í»ili¡mr esta s ittratióii y la pintura cíe h¡storia comienza poco a poco a <>cimpt-ir srm

privilegiado 1 tngar cmi el ai’te <leciriit)nio)lirco.

Si ciescí e el pmrrít o cíe vista político es el año 1 854, rey cd ti citSrí cíe j iii i O), el c
1íre marc¡t inri

hito> cmi itt evol micióní <leí Estado dcci mc>uiotiíco espanol, desde el punto) cíe vista artístico el
ct-tmbio va a ser inri poco poster’i t.)r. Había címne esperar hasta 1856 ptira encontrarnos con el gran

Iiecho cítre va ti re” ol mci oní ¡ir 1 o)dla la y cia ¡iii ísti ca crí gene ial y .1 a pi tul uní cíe liist ona crí part icml ar:

la cr’itac i ¿ni por el unte ‘o Es? ací O) liberal cíe las Expo sic i onies Ntic i o)ritil cts cíe Bel i¡ms Artes, <itt e

íiia teani 1 ¡í i rrttp ci¿íi ciel E staclo, sirpí tuitan tío a la Corontr. coriio g ti itt x’ ni ccc rías cíe la vncl a
artística nacionail6S, El peso del Estado corno organizador de las Exposiciones y como

pri nicipal ciiemíte <le la pi nt ~r’¡r cíe lii storia, le ct tí ‘ ~ ~~ et~ ~ respomisablc <leí tni urrifo cíe este
género pictórico.

Ten í eni<io crí cirenita las conisí clcí’tíciones anter’i ores, se lití estiihi eci<lo ímn tercer pem<lo <lite

¡tbar’caría cíe 1855 a 1867, penio<io qtne se ct)n’tespotidieria cori l¡í inist¡irtn’aciori meal cíe tmn Estado

benn 1 crí Esp¡íña ~‘ <~íí e sentí dcci si y o cuí la ci)ti Fi gir rt-íció ni cíe inri a tui tt)l 0~ <a iii 8tonca cíe lo

es ixí ñoi y’ en el ríacimiiierito <le mrna í ci en ti cl ¡íd rítíc it) rial espa rit)ia So mí es tos tífíos los ci une,

p rt)l oiigancl o uní uco más el ¡-ira U¡ to croiioio gi co (1 854— 1 868), ,lt)ver c ons i cíe ra 1 os t íes
hnstros” decisivos en el desan’oiio de un nacionalismo espa.ño1

169. Las nueva burguesía, la cine

ace<lit al po<ier cori la re”ol mci oii cíe julio, en sin interí tt) <le tii.oniopt>l izar cl Estado, s’ aíite la
tiuseticia <le tiria icgiti níiciacl estr’t ctaníierite <lemocratí ca, va a sentir la necesiclti<l cíe tnija

167 “~\cademnuiade NoblesArtes. Exposiciónde 1838” SemanarioPintorescoEwaño/, 135, 183$. p. 753.
168 El desfaseresultaen realidadmuchomenorya que, si bien es cierto que la primeraExposiciónNacionalno

tuvo lugar hasta1856 la creaciónde las ExposicionesNacionalesse-remontaa tres añosarr-ls, 1853 (Real
Decretode28 de diciembrede 1853> Se da,de hecho,ima exactacorrelaciónentreambosprocesospuestoque
-la piimera ExposiciónNacional debióhabersecelebradoen 1854 armquefinalmentemía serie-de-factores,más
o menosazarosos-no se celel)r~el año 1854porqueruaterialrnente no dabamíe-tupo para su convocatona en
los plazosprevistosy al año si guie-tite se- pospusopara e’i mar stm coincidenciacotí la Exposici ómr de- Paris de
1855- pr’cdtúcronestadiferenciade dos años.

169 “el cliríia social de estenacionalismohabríade serindagadoenunahistoria socialde la lite-ratina v el arteque
cenmtrt. susinvestigaciónsobrelo.s tresInistros decisivosde 1854 a 1868” (JOVER ZAMORú\, iNI., ‘La era
isabelinay el sexeniodemocrático”,historia de EspañadeEspasaCalpe. tomoXXNIV - p. LNNNIII).
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La pintura de historia en el s¡gíu XIX

legitimación historicista170, que la hiciese aparecer como la auténtica y legítima heredera de la

historia de España. lo que era tanto como decir del tnlma dc la nación. Esto suponía,

básicamente, una nueva lecttmra cíe la historia nacional capaz de crear una historiografía

nacionalista que interpretase el pasado de la nación en cia’’e liberal-estatal, tarea a la que esta

generación va a dedicar, con bastante éxito, lo mejor de sus esfuerzos171. Es un periodo

marcada por el desan’rollo económico (fet’r’ocarriles) y un acelerado proceso de macionialización”
de la vida poiflica, que tendrá su expresión más clara en las campañas en el exterior (Africa.

Indochina, iN-léxico y Pacífico), a la vez. piasmación <le ese nuevo orgullo nacional y

cot’roboracidti de que la interpretación que se estaba haciendo de la historia de la naci¿n,

estatalista y expansionista, era legítinia —el nitevo Estado retomaba el camino cíe la expansión

ímpet’íai. esencia tíiisuíía cíe la nación espanola según la iiiston’toorafía del rnotiienito. moslíanício
así Frente al i>ti sil ániníic Estado absolirtista amíterio r, stí can’ ctei’ cíe heredero 1 egít itiit) cíe ití

¡minténitica España—. Factores aniibos, tanto las clisponíbí liclu cies fi ríanícíertís del Estado como el

acirsacio nlttcio)nal ismo del <lite éste hace gal a. que v=mtia F¡ts orecer en 2ran manicutí el ciesam’n’oilo

de Itt píntw’a dc historia>72. Será en esta un poco alan’gada, década cuando se consagren los
tenias rectmr’r’erí t es <le la u ní¡tgi u iería ni¡ici onitti uio sól t) a t r¡ti- és cíe las Exposi ci onu es Nacional es.

170Ja ideade- unía 1 egitimí., idad historicisma- basada en mmmi difuso couice-pto de destinoIn anifi estoy opuesta- cas,

srempre ala legitimidad democrática,va apervivir Jareotiempoe-mr el pensamientoespañol.Recordemospor
ejemplo- la distinción de Cánovasentre- solmc.ranía(le hecho”, ir s-adaen la voluntad de los ciudadanosy
‘soberaníade-derecho’ funda&t enla histona.

11 Es en estosañoserrandovenia hmz los treinta volrímencsde-laf~isIoria de España de- Lafuente publicada
entre- lSSOv 1867, obrabásicaparaunacotrípreuisióncabal del discursohistoricistadel racionalismoespañol:
los Analesde Españadesdesusorígeneshmasta, el tiempopresentede Omtiz de la Vega,entre1857 5; 1859: la
t-lis¡oria Generalde E~pañade Aldamnay GarcíaGoui’í-ález, a,mnqr.mc“o culminadabasta1886 se- eomneuz.oa
prmbticar1860: la Historia crítica dela Literatura españoladeJoséAmadordelos Ríos, entre1861v 1865: la
Historia Generalde España(le Gelmhardt,entre 1861 y 1867:...

172 Por lo que se refiere-alprimer aspecto,el de la mayordisponLbiiidad económicadel Estado,puede ser
srguificativo el hechode queésteadqrúrieseel 40%- de los cuadi- s de historia expuestosen las Nacionales
celebradasentre1855 ~ 1867, porcentajequedesciendeal 33% ci la m’mííica qrre tuvo lugar e-nitre- 1868-1874v
al 30% en lasde-laépocade la Restauración,Así comoque- los frecios pagadospor algunosdelos cuadros
coml)radospor eí Estadoen estaépocasean, conlparativarnente los más altos de todo ej siglo XIX -El
testa,ne,rro de lsmabel fa Caróh’t’a de Rosales 50.000 remnles en 1865: Ultimos’ momentos’ de
Fernando IV el Emplazado de Casado del Alisal. 45300 reales en 1860: Don Pelayo en
Cou’adonga de Luis de NIadrazo 35.000 realesen 1856: Sócrates reprendiendoa A icibindes en
casa de una cortesanade hernándezAmores, 35.000 re-ales en 1859: San Pablo sorprendidopor
Nerón en el momento de convertir a Sabina Poppea de sidoro Lozamio.35.000 me-ales en 1859:
Do,z Aluaro de Luna, Co,,destahle y fa ¡‘arito del Rey don juan JI de Castilla, decapitado
públicamente en la Plaza ¡$‘lnvor de Valladolid en 2 -sIc junio dc 1453, es enterrado en
li,tic,sna en el cementerio de los ajusticiados de dicha cii ‘dad de- Cano de la Peña,30.000 reales
en 1859; Entierro de San Lorenzo de Alejo \-‘era 30000 me-alesen 1863: Primer desembarco de
Colón en América de hiebla, 30000 realesen 1863: Episodio de Trafalgar de Saus 26.000 reales
en 1363: Sor Marcela de San Félix riendo ¡mnsar el en/erro de Lope de ¡‘ego. su padre de
Suárez llaumos 24.000 leales en 1863: Cristóbal Colón en cl convento de la Rábida de Canode la
Peña 20000 reales en 1856: Isabel la Católica presidiendo la <duración de sus hijos de Isidoro
Lozano 20. 000 reales en 1865; Cisneros y los Grandes de Ví2tor NIanzano 20.000 realesen 1865: El
suspiro <leí moro de SorianoNIurillo, 18000 realesen 1856: Dbviameutelos preciospagadospor otros
gene-ros.“tu enmones,fueron mucho nrás bajos.
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con una auténtica avalancha de cuacln’os cíe liistoiia, siíío también mediante la adícinisición cíe

obí’as para la decoración de Senado y Cotígreso. Inclimiría las Exposiciones Nacionales cíe 1856,

1858, 1860, 1862, 1864y 1866.

El cítan’to periodo, cítre va de 1868 a 1874. está marcado por la ct’isis económicas’ política,

c~ue en el campo del ¡tríe tiene sri reflejo en el retraso cíe la Exposición Nacional cíe 1 866,
celebrada en 1867: la no celebración cíe las siollielítes sólo btmbo una en 1871. teniéndose círie

espetar despmnés hasta 1876 para ver una nueva Nacioiíal; y el qíme el Estado nO adldirtin’íese, 1)01’

falta de recursos económicos, hasta 1873 las obras de la Exposición de 1871 que estaba

obligado a comprar. Incluiría Utnicamerite la Exposición Naciomíal cíe 1871. Es a tOdlt)5 los

efectos tiria éptca cíe trtuísícióti, atmncííne con amig intios aspect<)s iiiteresauites desde el pinito cíe
vista ideológico, coiuit pu~~ ser el ctiriibi O) cíe dierit)rninacioti del I\<ltrset) <leí Prado, cotivei’tidlo)

tmlíora crí N lmnse o Nacional, o los i tít crí t t)5 ti nii ciO)s, de confi gír ra r imnia i ni t gen nac 0)11 tu cíe

t’trpt tu-am, cíe Fin uícianiientacitrí re vol mci ouiaír~a ~-‘ río conti nítrisíta.

El <luimíl o, el qctt ‘a cíe 1 875 a 1 895, ni arcado imr itt icleol o)g la cíe 1 ti Restamirací orí - es tnní

peri ocio coííípi ejo y coriFi ¡ct i yo desde el punidO) cíe vi st ti í ct)nogn’tífico, ya címí e si, r itria litirte, se
cd)nfi gmí ra cicfi rut ¡ varner it e unía de t errni u ada vi sidii de España s lo> espafi ol , ~ se art i c ini a inri
y endacie ro estado tiaci oníal , por otra, est a vi si tS mí coriii erwa a ser cores ti onítí dat, tarnitt) cies tít los

iiacioríalismos periféricos, cO)tiiO) desde ir ni ar visi ori n¡ícrorial riietios í <ini ica e ni la cinc cc miii erizan ¡u
aFloratr los pririieros conífl ictos socitiles. sobre todo a partir cíe 1886, En 1 ti pitít unía cíe historiar

es tt) se po ríe ci aramerite cíe tnaniifi esto> cmi i ti conces ¡ti ni cíe pn meras nne ciad las a t >1)ras cj ríe

poclríamnííos clerioinimiar corno cíe real isníío social: Una desgracia, cíe ,Ti riiéríez A r’¡tríclai: .4 i~ n

diceu¡ que el pescado es caro, de Soroila, etc l~3, y qtme suponen una clara crítica al mito
cíe itt ni aci dii coríí O) it ni i ci tui por’ eni ci rna de los ini cli vid mo sí y cíe las ciases sociales, luí cl mx’e las

Exposiciones Nacionales dc 1876. 78,81, 8-1, 87, 90, 92 y 95,

Hay otra cii Fereríci aci dii nial s sirlii, pa ral el tm ti la croriol óg ica, coirícidetíte a veces,
cliv e rgeííte otn’ams, qíre es la níiati’carcla íor las cli versas cor’r’i etites ideologicas. Tal CO)tii() escribe

(inicia l3eneylo:

Es inidnidabíe-, en todo caso el carácrer político de estos temas.El hechode- surgir eir el momento
del nacimientoo afirmaciónde las nacuonalrdades,de coincidir con las gr-andescrisis políticasy
socialesdel siglo XIX, incremnenlanála urilización ide-oló2ica del cuadro de historia por la clase-
dirigente-. Del mismo modo quela pintmn-a contribuyea la creaciónde esaimagenpeculiarque- cada
naciónpretendedarsede sí misma, axuda tambiéna conformarel repertonoiconográfico delas
tendenciasmás sionifi cativas ( . ) Conservadoresy progresistastienden a rastrearen el pasado

~ Ambas, nr e-dalí-a de prime-ra claseen la Exposición Nacional dc 1890. Sorolla repetiríanre-da!la en la
smgnmienteNacional,la de- 1892,conotra obrade crítica social Otra margarita.
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aqumelloshechoshistóricosmasasunuilablesa los propios plante.¿:mientosideológicos;buscandoasí
el respaldodignificantede-lahistoríacomomagistra m’1tae174.

Corrientes ideológicas qmne simplificando po<lríttmos agrupar en dos: la progresista, para

la que la esencia nacional vendría definida por una tradición de lucha pol’ la libeflad y oposición

al absolutismo, cuyo representante más conspicuo será Gisbert175: y la conservadora, que hará

hincapié en una visión integraciora. en rina imagen cíe consenso, cii la que la tradición
democrática tic la nación española, que, y es importante resaitarlo, tampoco se pone en

cuestión, se mostraría mejor en la existencia (le asambie:ms consultivas, comies medievales,

cortes de Cádiz que en una tradición de conflictos’ eíifi’er[tatniento. Casado del Alisal será el

principal representante de esta última con’ientel’70.

En Lttitt pu ~ ¡wroxi rnaciótt y no coii der’nasi ¡ido rigor, llama la atención el que
tuientras los 1 il)eral es, p~ ejetuii)io Gisbert, lo nitsiii t> que va hab la hecho i)avicl, ti en~leri a

eleg¡r t eriias 1 ejarios en el tiempo, clartu reFereííci a ‘n la i cie¡t <le c¡ínt los i cleal es cíe liben’ta<l e

igtttuicittci tt)diavfa no se haií comíse”mnido ~ es niecesarrt) segmnir linchando por ellos,,’ los nioclertidost -

— C¡u sacio clel A lis al u ir etíe ser imn bine ni cje niípi o— uíí inc si nc ni, por el <X) mit rari o, inri tr cl ¡ura

pr’ccíi lecciorí por ternas cercanos, cttsi coetáneos, coníío prt~ba cíe tille eSOS tflisiYíOsí ideal es \‘a
líamí sitio coníscgui tíos. Hax’ entre ambas cor’r’i entes del liberalismo espario)l mtri¡u conííuíu<l¡u<l cíe

174 GRACIA BENEYTO, C., “El círadro de historia y la crisis po (rica, laspensionesde la Dipuitación de

Valenciae-tutu-e 1863 y 1876”, Archivo de Arme Valenciano 1980 p. 93.
175 El casode Gisbert es especialmentesignificativo por su claradefirición política: amigo l)ersonalde- Serrano

y de l.rrim es nombradodirectordel Museode Pintnia y Escultura actual Muse-odel Piado trasel mriunffo de
la Revoluciónde 1868, cargoquedejaríaa la caídade Amadeode1. E.s durantesu ¿pocacomo directorarando
el Muse-o catmrín a su annr giro norubrepor el de Museo Nacionral, con las implicacionesideológicasque esto
srlponue.Por otro lado el carác!ei político de sim puitura esclamo par: sums comiteniporarmeos.Comoejemploesta
críticade Villaatnil ‘Gisbert comopintor de grantal emito, como hombre(le gertio, trenepersommalidad propia
y ensuscuadrosla Muertedel prmncipe-D Carlos, Los Comunerosy Los Puritanos,obedecensiemprea lina
ideagran(le,a una convicciónprofunda a rm sentimientoarraigadoensrl alma de poeta e-ni su entendimiento
(le filósofo (.1 toma parteen estalucha, en estemovimiento y ex minando lasgrandesideasquechocany
batalían sin tregtma Y Sin descatmso y por un moxitutentoCi sbertha sentadopl ala e-ni mino de estosejércitos,
espontáneo,hilo de susconvicciones,cuyo porquéél mismo quizá:~ no podríaexplicarse-,buota de- su’ paleta,
cada mez. qure es dure-nodc la obra quie piimt a un ami atenía comí tra 13 oprcsióum , mr laníe-rito doloroso por las
victimas inmoladasen la conquistade la civilización humanat..) sus lienzos son mm poe-mapintado”
(CRUZADA VI LLAAMI L O, Juicio c-rítir.’o de la ExposiciónNacional ile Bellas Artesde 1867. Artículos
publicadosen Lía Reforma, Madrid, 1867, p. 23>. Todavía en fechí tan tardíacomo 1890 el conservadorLa
Unión Católica nrtilizará, con obvia ironía, el nombre de- Gisbe-rm corno paradigmadel pintor progresista:
‘Como en el campoo corral progresista,tío se contabanmás artistasque- Gisbert, dirigido por la tenebrosa
mario oculta (le Montero Ríos time de ver el aprieto e-mm que s prime-ron ministros, director y demás
compañerosmártires. Se pensóindudablementeen reformarel arte, en compone-ríede arriba a abajo en
armarla comode-cíanlos amigosde Níateo-sc refierea Sagasra-el año68. Ah! Si hubieraestadoen Madrid
el pintor de Los Comuneros”,el autor del Desembarcode los Nionte-ro Ríos, rugo de los Puritanos,el
inmortal ejecutantede Torrijos, el pintor del partido progresista -?l artistamás famoso de-aquellosfelices
ríeníposde la libertad” (SARTO, A. del, “Sobrela Exposición de Bellas Artes, La Unión Católica 20 de
mayode 1890).

176 Sobree-í enfrentamientoGistíert!Casadodel Alisal, un enfrentamientomuchomásideológico quepictórico

LAFUENTE FERRARI, E., Breme historia de la pintura españolz, o. cit., pp. 483-484:y ESPÍ VALDES,
A., Vhtí y obra delpintor Gisbert, Valencia, 1971, Pp. 59 y ss.
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val on’es pero un disentimiento en cuanto a la forma cíe consegtnir estos valores: ya alcanzados

para los tinos; un objetivo a conse2uirpara los otros, Para los moderados estos valores
burgueses habrían ti’ictnfado desde el liiornenlto) cíe la muen’te tic Peniancio VII y el acceso de

Isabel II al trolio: para lo>s liberales todavía estaban p~’ venir, la lucha cotítinuaba.

Ambas con’ientes aptuecen de hecho entremezcladas en los distintos periodos históricos

aquí definidos, sin que sea posible establecer límites precisos a cada tina de ellas. Es obvio que

en ftunciómí cíe c~tmé gnrpo ostente en ese momento el poder’ 1)01 itico, las prefet’enícias estatales van
a decaiítan’se por una u oilra con’ieríte, pero esto no será óbice para que el grtipo ale jacto cíe!

poder político innieclituto siga conisen’vanclo irnpor’latites parcelas <le poden’, cori lo qtne nimtíca hay
<le hecho nimia alterrí anícití ttmrí cl artí coríío sería cíe prever. Es por este rvtoti lo por lo címie estos

tuspectos icleoiogi cosí serán atítmhzados cii c¡mcla caso crí coticreto sin llegar tu hacer uirítu cliv isión
oeiiet’¡tl

1 ‘ntt tílti rna referericitt, aírnqtre sea breve, tu los aspectos fot’mnaies. i.Án pu nítmnrt¡ cíe liistt)ria

cl ccini otí dní i ca esp tuñol a u o es. clescí e el pit uit o cíe vi st a Forr vial, tu rí bí odítre Ii orííog éní eo e
nrnirtabí e: liax’ cii Fer’eníci tís, tu uy nuiarcaclas, al (>1 argo clel si gío, crí Fínníci óíi cíe 1 tms i cie¡ts estéticas

dom i ini ni t es crí ctuda unotui e auto liistóri co, 1 ~ac írest ¡ tni es su estas cii fen’eníc i así cst i 1 ist ictus tic rieti

arubí éni si g ni¡fíc¡u<lo ¡cleol ó gí Co; sí sí onu el mcli ejo cíe mmi ti cleíet’íiiiuitícla idemit icítud ni tucí omití 1 “ ista a

mvés <leí pri sírvití de inri preciso x’ ciefi ni i cío estilo) o escmcl ti rít¡cio rial cíe pi rut urtí, neil ej o del al niia
cíe itt llacadní crí 1 tu icleol og(a dcciíiíorioni ca. Pre gin.ni la ¡tUnu riiás icgíti ríía si teííenííos crí círerita guie

trigintios de it)S rnom’iíiiíenitos estéticos del Y: EM v¡uri a estar íriipr’egna<Ios (le irrí Furente seniliniiienltt)

ntucl(>nitdisttn, del arle corno reflejo <leí alma del pireN o. Es el CttSO), Si ni sal i tilos cíe Españtm, del

nazai’ernsmo catalán, esi)ecialmente Pablo N lilá y Fontanais
1”, cinvo ciescvrbrimiento cíe los

primitivos italianos1”8 le llevará a la búsqueda de mía identidad pictónca nacional que, en el

c¡rso cíe Cataluña. cree críconít rar crí el tnedi evo A sin y trelta de TUI ia, y tras garitur, en í 185 lía

cátedra fr Tem’ía e it ls/onu de las Bo’llas Arles,__t,’a¡es, t.tsos y <-ostI(,til>t’<’s de los dir•’e¡’sox

ptieb/os <le la Escírel a de Bellas Antes cíe la ,Tmmníta cíe Ct)nuíercío, a i¡u címne renítnnuciaría cuico anio~s

níiás tarde, abanídonítí i)rt¡cticaLiiente la tucti vi ciad pictórica pztr¡t cleclíctunse crí cmrerpo y aitiitt a la

puopagar Itus ideas cíe l’ccini)eI’aci ón medieval ist¡u cinc tanta inil)ot’taLicia teuícir’áni en el resuutoir cíe

un sentimiento nacional en Cataluña179.

177 Era hermanomayor del gran erudito catalán,y catalanista,Manuel, sobre cuyasideasestéticasejerció muía

J73 influencia.
Es posiblemente,el primero en ocuparsede la fiunra de- Giotto en Españaen un amientopublicado en el

SemanarioPintorescoEspañolen 1847.
l~9 Sobrelos pintoresnazarenoscatalanesy smns presupuestosideológicos véaseCIRICI PELLICER, A. ‘Los

nazarerroscatalanesy snís dibujos e-it el Mmtseo (le Arme Moderno’’, Analesy Boletín de los Museosde Arte de
Barcelona,1945 pp. 59-93: CERDA 1 SURROCA, Nl. A., BIs ¡‘r,’-,-afhelistes a Catalunya, una literatura ¡
un sítuhols, Rarcelana- 1981: y EONTBONA - E.. Del neoclasicisnnea la Restaurarió 1508-1888.l-1>stñria
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La pm/ura de historia en el sigloXIX

Por lo qtne respecta a un estilo nacional espaÑol el astn mito es de trna enorme complejidad,
se voiveta sobre él más adelante al hablar tic la ima”en de una cultura nacional a través de la

pinttnra de historia. En pi’incipio, las refei’encias a una esctnel:.í española cíe pintuí’a sor1 contitiuas
y recurierítes a todo lo largo del siglo XIX; el pn’obiema es que nadie parece capaz cíe <lefinir

exactamente crí qué consiste dicha escuela, níienitras que la evolución real parece moverse
mmucho más dentro de mrnuos cánones internacionales que de Luí casticismo pictórico.

Emí un om’clen cronológico, está crí primer lugar la herencia de Goya con smrs dos grandes

cuadros sobre el Dos de Mayo. Una herencia que, a pesar de su importancia objetiva y de las

corítinín.nas citas y loas al pintor aragonés, se va a mostrar completamente estéí’il Algo que

resulta bastante lógico: dufículmerfle podían los acadenucísta pudores de historia encontrar algo

tmprovechabl e crí stn obn’¡r y, sobre todo, Goya llega tui XIX espaniol no directamente, Sr no a
tr’ttvés <le 1 ¡u i níterpretttci óíí cítre (le la obrtu <le Goya hacen los r’onuiariti cos framíceses, umní Goya

gemall80, pintoresco~., pero compiettuííente ayuno de ese mpulso cívico, consirbstanciaí a la

pi tít ura <le liistorí a por otrtu parte tan presente crí los cl os citad ros cita<los, pero qmre, sin

eníbtírgo. los pintores cíe liistc)ria esptuholt=S,y en general el siglo XIX español, no smrpieroní o

líO qursneroní ve:

Goya pirita los fntsilani icutos del 2 de mayo e-ru las alturasde la \loncloa, ‘e hacecíradrosdc género
más qume dehistoria: surs figurras son capiuchos:su realistaeszirela rechazael semitimniento,y la
verdad de smns tipos hace-reír en vez(le llorar: no etutmisiasma,tic comirnlteve,no es e-ti fin, patriótica,
sino convencionaly racíoxmalista181.

de 1 A,-z Gata/ii, y. VI, liarceloua, 1 983, pp. 102-104y- 102x ss í ini el casoconcretode N-lilá y Eonítanalsy
el lugar ocupado en su estéticapor la idea de- una une-Ita al medioevo ‘e un arte cristiano resulta

pain círíarmne-mit e- ini eresante- un t efliprano articurl o (leí propio NI i II aparecidoe-ii 1842 en la me-vista La
civilizacIón (MILA Y FONTANALS, U, “Bellas Artes. (EJ i-enacimienmode Ja pintui’a espiritualista)’, Lía
Civilización. 1842, pp. 4’M-4~4),

~ ~ e-mude-nracadadía e-Ir una tinaja novenm.ay nueveculebrasy ima anguila.A la horade- guisarmete-la
manoen el depósitoa miesgoy ve-ntru-a. Si salela anguila,gían gaudeamus tenemos:si río, habremosde-
conmerítanmoscon el caldo (1.1ALART, E - Pl prosa/muloene/arte, Viadrid, o. cit., p. 20).

181 VILLALVA F. “Exposición de Bellas Artes”, Ef Diario ESpañol 28 de octubre-de 1862. En éstepárrafo
estánalgunasde las clavesde esapeculiarrecepciónquede-Goyahaceel siglo XIX espanol:Goya no es un
pintor de- historia que- es dondeel verdaderoartistamuestrastm sala,sino rin pintor de género,unapinturade
tipo menor. LI problemafue que dadoel prestigiointernacionaldc Goya,especialmenteen Francia,nadie- se
aL-e-vio a minusvalorarla obra del pintor aragonés,perosi la de rusescasosseguidores:véasesino el tono
despectivocon que, a la altnrade 1876, hablaun crítico de aquellospintoresqíre trabajabanparael marchante-
de-artefrancésGoupil, umuchosde ellos dentro de- la estelade l~ goyesco:“C.oupil es el gran tratanteen
cuadrosde- género,el dio a Fortunvuna fortunapor la Vicaría, el quepagaa pesodeoro las imnitacionesde
Goya.los frailes tomandochocolate-,lasdamiselasmocandola gui¡arra, los caprichosespañolesmanolescos,
los señoresde- cimpay espadín,las escenasde-la generaciónlucre- vablede España,los estudiosde pintura y
otros asnrntosme-níndillos y sin importancia” (“La Exposiciónde Ile-líasArtes de- 1876” Lo Guirnalda 1876
p. 7~j

435



Cat)ÍIU/<i> IV’

Goya es, desde este ptmnito (le vista, umí callejón sin salida. pt~pi~ y fin cíe un estilo y de una
manera <le entender la pintura de historia qmre se agota en sí mismo; su estela, uío sólo rio se

sigue, sino que explícitaníerite se previene a los pintores ct)nti’a la conveuxtencia de hacerlo:

a Goya se le ha de admirarcomoa las fieras. de- lejos y con verja. El pobrepintor queoseponerle
la manoen el cerro se enredarásin remisión enaquellamelenaenvedijada,y morirá sin remisión en

aquellasfaucesinsondables182.

Está después David. hombre clave crí la aparicion cid concepto cíe pinttu’a cíe historia,

pero cuya influencia en la pintura <le historia espaniola va a ser extrañaníente escasa. Y digo
extt’añarnente escasa pou’qcte las clemncitus ciaviclianas cíe -\par’icio, José Antonio Pxiber’a o José <le
Madrazo183, los pttch’es fundadores de este género picto5n’ico en España. htu’ían suponer una

ciepeníclenici a riiinclio) mayor cíe la qmre t’etulniic=uítese cEo. 1 ~aexpiictwióni a esta amnsencía <le pi nítores
clax’ idliaíi<)s crí crí ríinest r’o pais litti)ría cine buscarla en itus coruclící onues sociopol iticas cíe la España

del primer tercio clc4 Siglo) XIX mío pr’ecrsanneuíte las tííás fax or’tibl es a uutu asllmic:ioni couiipleta cíe

las coricel)cioties tittvicii ¡irías 50)ht’c’ el ¡udc. Couíío escribe Cay ecia:

río es todavía e-mm la [sp aPa tui onárquíca y- religiosa dotíde las doctrimías x los catubos de la
re-vol tel óni trarucesa puedenrepuodítelr e-mm 1 os lienzos del pi nr t or et e-sp<ni t nr re-pu.rbíi cati o <le A te-tías‘e
(le Romua sus héroes ‘e t mubuulcutas asamnbí e-as, y síus orgumIl osos patricios y su~ e-iitusíastas
ci irdadanos184

Se cia así nuití especie l)semnd1o—da~iclisnuío, <lite, ftíl lo cíe cíe 1 a tumntéríti c¡r ftrerzt¡ ideológica qmne

sunbvaucía tras la pi ni tmr rtu del nntuestro Iranicés, p roclince inri a cienta serisaci óni cíe ~tuctni citnci.

Serísaci óní ejeriipl ifi ctmcia niiiry bien en Itt tmruécciota reí atacla p<~’ Cat’cier’er’a cíe unítí CO)li vcr’sacr oní

entre el enuiperador cíe A mrstni ti ~‘ Niací rtuzo, ~unroiuísi lo cíe la L¡¿crer’ia cíe este mii t inio, crí ití que
aq un él hab r’ítu pregur nittn<io) a éste si Da” icl río le u ttb itt t lamí Svii i ti cío t tiniibié rí strs u <leas políticas:

~Señor,mr maestro tío erisentuba ¡u smns discípulos ríitís c~mre la pi ritírra’’, habría si cío ití respmresttu

182 BALART, E., FI prosaísmoen el arle, Madrid, o. cir. p. 21.
183 Las relacionesde estospintores, especialmentede los dos últimos cotí David de quien habríansido

discípulos,y discípulosdilectos,ha sido un lugar común historiográfico, incluidos una serie de episodios,
maso menosnovelescos,quemostraríanla especialdeferenciadel pintor francéshaciaambos,e-levadosal
rango dediscipulosfavoritos. Recientemente,CarlosRe-yeroha defendidola ideade-queestarelación‘parece
una manipulación enteramenteintencionada”, y que las re-laciomíespmnd e-ron habersi do bastantemás
impersonalesde-lasqire queambosarítoreshicieromí com’m’er. En todo caso (le lo qnie tuo calme- tuingrínadudaes de
una cierta cercaníaa los presupuestosneoclásicose-mí la época inicial de- estos tres pintores. Para los
argumentosde Re-yero,REN’ERO, C,” Los pintoresespañolesdel siglo XIX en París’, Viti/nra Españoladel
SigloXI,X’. Del Neoclasicismoal Modernismo(Catálogo(le- la [sp.), Madrid 1992 ~p.-Sl-~6 cita en p. 53.

184 CAVEDA, 1., Memoriasía;’a la historia de la RealAcademiadoNan Peritando ‘e de las Bellas Artesen
Es¡.’ai7a, desdeel advenimientoal trono de felipe It hastanuestrosdías Madrid 1, 1867 p. 308.
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del pintor185 Peroesobvio que la pintura de David era, “. sobre todo, quería ser, algo más

que prntttra186

Al clasicismo sucederá el purismo romántico, entoncado, especialmente entre Jos

pintores catalanes, con una r’aíz nazarena llegada a la península a través de los pensionados

romanos, que sc mantendrá activa hasta fechas r’eiativamentt tardías. Como ejemplo anecdótico

de esta pervivencia nazarena entre los pintores catalares dc mediados de siglo, puede

mencionarse que todavía en 1858 cuantío Fortctríy va a Roíína, pemísionacio por la Diputación tic

Barcelona182, una de sus primeras visitas artísticas, frustradas por la enfermedad del viejo

piuítor es a Ovcrveck, para quien, posírbíemente ileva;e cartas de presentación cíe sus

profesores cte la F,sccmelzm cte la Loí’nja, Y’ Viejos conocidos dci pintor alerííán. Lorenmzale y Mnlá.
En el pitirio estnctaniieuitc pictórico este niazarcrlisrno t’ett’asatio aflona crí cuadros como Primera

¡tazaña del Cid, presentado por el calaián’m Jr.nau \‘iceríts CoIs a la Nacioiíal de i 864, o crí

Margarita delante del espejo de Manuel Doniín~írez, nííeciaiia de tercera clase crí la

Nacional cíe 1866, éste iii ti níío tirio cíe los ctta<lr’os tuitís ~ liclite nittzarcnios, tanto R~ teríítitica

conio pcr trtulanuii ento pu ctón’i co, cíe todo cl XIX esptufm ol . Ctu y ecia ve ttuuííbiéní ‘estos dc

nítuítur’erínsníío crí algunos cmracit’cs pi nitacios w r Alejo Y ertí hacía estos ruistuos arios: En fierro

de San Lorenzo, medalla dc piñuena clase en Ja Nacion:rl dc 1862, ~‘ Sant, Cecilia y San

Valeriano. níí.í Slii() p r’enííio Litre el tunuter’ior en la cíe 1 866: aluní qíne crí estos dos ni ti nos ctusos

mas cabría hablar cíe nazarenismo temático que formal188,

E si e íía i.a re turs mo ti críe, crí tocio c a5o , un ca rác t c- r Visttun te resi dual - Cd) ni 1 ti mini ¡ ca

cxcepcioru <le la pimitmrr’a catalana, donde ¡-m los va cittutlos, lía )ría cine ttñatlir Espalter, Clavé y los

hermanos Fern’anl, entre otros189 Uno de los motivos cíe su escasa implantación en el resto de

185 CÁRDERVtRA, V.. 1 iteratira. (tñerñn ¿reingeniosconternpox-áneos.II 3osé ¿re N¶adra-í.o”. EJ Armisia 11,
1835, p. 307.

186 Es curioso sin embargo,que a pesardel escasoanaigode las influenciasde David en España,se dé una

valoraciónextremadamentepositiva de sus influencias:no es súgirido, pero sí valorado. Tal como afirma
Re-yero, “hay toda unaintenciónde- aparecerantela crítica comodavidianos”(REYERO, C, ‘Los pintores
españolesdel siglo XIX e-ti París”, art cit., 4). 54>.

187 Pensión,y e-sto tiene que ver directamentecon lo quese ha dicho másarribarespectoa la importanciadel
nazarenismopictórico catalánenla recuperaciónde-unaidentidadracionaldeorigenmedieval obtenidaconel
cuadro Berenguer III llevando ‘a enseñade Barcelona en el <‘astillo de Foix actualmenteen el
despachopresidencialdelPalaude la Generaiitat,Barcelona.

188 Parala opinión de Cave-dasobrelos cuadrosde Vera, véase-,CANEDA, J., Memorias
1’ara la Historia de la

RealAcademiade Sai, Fernaíitlo u; de las Bellas Aries eh España, lesdee/ adí’enimieuíoal trono de Felipe I~’,
hasta íiuestros días, o. cit. - II f). 150.

189 E-smc nazarenismocatalátíva-a tener ct.¡nmosasre-percusionesfueia de España.Dos dc susmiembrosmás

dcstacados,el pintor Clavé y el escultor Vilar, permanecieronen Roma basta 1854, año en que fueron
llamadosparadirigir los’ estudiosde pintura y esculturade- la Academiade San Carlos de Méjico. Resulta
tentadorver ene-líoseí origenúltimo, tanto técnico comoideológco,del posteriornímíralismomejicano, con
su reivindicacióndel fresco como técnicapictórica, su prinlitimismo compositivo -prene-nacentista-y su
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la penínstnía habría quebmnscai’lo ení el hecho cíe c~tte Fe~lerico cíe Madrazo, cure nííuestra dtit’ante

sim estancia en Roma una clara prefercuicia por las teuíciemícias nazarenas, tal corno refleja su

admiración por Overbeck, presente en muchas de sus cartas’90, y. sobre todo, uno de sus

cuadros de la época romana, Las Santas Mujeres en el sepulcro de Jesñsl91, dentro del

mas puro nazaremsmo y, al parecer, elogiado por el ~ropio Overveck cotí motivo de su

exposición cmi Roma. a sri vurelta a \Iaciritl se tiediqr.ne, a pesar (le 5115 cc)titimiinas cleclaraenoníes a

favor de la pintura de historia y su adscripción teórica a los principios nazarenos192, casi

exclLmsivamenlte al retrato. Este abandono í~ ~ cíe Federico cíe Madrazo (le la pinutinra cíe

historia liará qíre se pier<ia la posibilidad cíe un ríazareníisríío español, al mar~eri. coriio va se ha

cii dio del grupo ctital ¡ini, y que lo nuíás que se 1 legue es a ese pum silid) nonuianí ti co cíe raíces

ría zanenías <leí que se lía litibí tucio tuníter’i or’níetite.

De todas fornías, x’ a pesar’ cíe lo cli dio hasta aqu 1’, la aunserícia (le itria vigorosa escmrel ti cíe

pi nitun ra nazarena crí España resulta cii fíci 1 cíe expí ictír, va qmrc, a priori, se ciaban todas las
cori cii cio)nes fav on’tul)l es partí su ciesaniolio: cies<le i tu creencia, ¡u ruiplí anuieríte coniipar’ti cia, crí la

ex enícn a cnn st i tutu a y ant ipagaria cíe 1 tu ííac i óni esptinuoi a: hasta el , río pon’ ci rcmrni stancial nííeni 05

niipon’tani te fil oria ¡tune nr sríío <leí pod eroso cl ¡ini cíe los N mcl rato, ci el clute teníeníí os inri tirieti, ‘e

teiíípn’anío, cjeniipio crí lo escrito por Pedro cíe \ tadr’aioi cori motivo cíe la Ixposící óní cíe la

Academia dc 1842:

1 ,a Ale-mani a moderna tuarcha hov al fremíte <le la restaumracióti del arme a quhi e-ti dio cumría cl
cd toli ci sruo. l.,os artistas bamí e-neoturrado el espíntní de srm u ación dispnme-sto a seclrmm(larles, ‘e
Cor’ne-lirrs. Nake Overbecky otrosconnnibnmiráncon e-í halagode srms bellasinspiracionesa acelerar
la marchadela filosofía haciael centromoral dedondejamásdebiódesviarse193.

exalt aci¿ni <leí jiasado premodemm o <íe- Niéxico. Clave habíade-ja(lo adetiuá5, apamt e de snms crí se-ñatizas, mm
ejemploprácticode smrs ideasartísticasenla decoracióndela erípirla dela Prufesa.

190 Sobre este-punto, véaseC~ON7ALEZ LOPEZ, C. Federico dc Madra<o ‘e Kii’itz, Barcelona, 1981,

especialmenteppNl-52.
191 Actualmenteenlos RealesAlcázaresde- Sevilla
192 Federicode Madrazoseguirámanteniendo,ti-as su vuelta a España,un claro filona-zarenismoteonco,

perfectamenteretiejado en su discursoante la Academiadel año 1846 sobre la pintura religiosa, donde
aparecenrecogidostodosy cada uno de los tópicos de la pintura nazarena.VéaseDiscurso leido por D.
Federico de Aladiazo en la Academiade Naíí Peritandoel ).? de pravo de /846. Reprodircído por N fi gumel
líe-nietoGaucíaen 4,-u; Español,XIX—’, 1942, Pp. 13-20.

193 MADRAZO, P. de, “Exposición de pinturasen 1842” Reí’istade Madrid, 3 1842 p. 398. En estamisma

Exposición de 1842 seprodujomu hechoquemuestra(le- forma palpable- tanto el filonazarenismo,al menos
ene-semomentoconcreto,de los Madrazo,comoel furucionamietínocasimafiosode e-stapoderosafamilia en
el mundo artísticoespañoldel XIX El pintor catalánPelegrínClavé., amigo de Federicode Madrazocon el
que- había coincidido en Roma, habíapresentadoen estaexposiciónun cuadro titulado Moisés,pmntado
dentrodel ma’s estrictouazaremsmoy pie tu e-mecióe-ru cetídi (los elogíos vi nicí lial nl entepor sal caráctercaside
manifiestode la nuevae-serme-la en España- de Pedrode- Madrazoen el a citado artícmnlo de la Revista de
AIad,íd Díasmástarde, aparecióen estamismarevistaunani-le-vare-senade- la exposición(le- la Acadeunia
tumnadapor un tal Auguste-Delorme, tal comose especificaal comienzodelartículo ‘viajemofrancésde paso

í»~ l:spana (DELORNIE A., ‘E-xposicióní de pinttrrasen 1842”, Reí’istade Aladrid 3,1842,pp.445-452)
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Las claves para explicar esta ausencia de una esctteia nazuirena habria que binscarias, por un

lacio, crí la dependencia de la Acadeníla de la pintura española, en su carácter oficial, algo que

eticajaba mal con los presrtptrestos nazarenos; y. prn’ otí’c, en el problema cíe \-elázquez: la

bósqítecla cíe “primitivos” esi)a6oles corno modelos pictói~cos chocaba con la idea, ampliamente

arraigada y a la quemngúni pintor espanol osó enfrentarse ~leípintor sevillano como culmen,
no sólo tic la escuela española <le piníttri’a, sirio también de [ahistoria de la pintui’a sin niás.En

todo caso un asumíto que merecería tnuí análisis niás porrií<~ionzatlo del que adiul se le puede

dedicar194.

El testan¡e¡¡to de Isabel la Católica, expuesto por Rosales en la Naciouíal de

1864195,mtu’ctu’á un nuevo giro en la pintura de historia española. de carácter bastante radical,

A bocana a los pnítncs posteibor’es a itria especie dc realisír o velazqueño que,aunque cada vez

ruias refinado irící uso aniianier’aclo se manten cirtí vi ~eníte~iuraritela mayor parte <le lo que

quedaba de siglo. Buen ejemplo de este realismo pulido es el Doña Juana la Loca19tt cuyo

éxito -medallade honorenla Exposición Nacionaldc 1878192. la minica concedida en pintui’a:

níícd¡uii a cíe honor crí l¡rs ltxposi cioníes ¡liii versal C5 de París, Y icría. 1 878 y 1\ iurníicií: coruipu’a wr
el Estado, en 40.000 pts,198; y reprotirtcción en grabado por La Jlustraciómm Española y

qure, aumnt
1umemío seanre’ea mi ataqnmedirectoa los Ma<lrazo -es mí ás las rin) ca referenciaa umir mu i embro(le- e-sta

familia los re-tratosde Fe-de-micode Niadrazo,es extremnadame-títe- amidamoria,llegandoimrcl,rso a compararlos
coum los de Vaím Dyck- es unarefutacióne-ii todategla delo alileno,menteescí-itopor Pedrodc Niadrazo,ramito
por lo que se refiere-a piutores concretos,caso de Pelegrín Clave, con el qume Delorme se ensana
especialmente:como a tendenciasgenerales,casode la escirelanazarena,a la qtre Irasándoseen sir reciente
estanciaen Roma, Delorurepresentacomounaespeciede sectad~ lunáticossin el mínimo cílterio artístico.
l.a espume-sta de los N-i admazotío se lii 70 esperar‘e fue- contundente:se-nudascartasal director(le la revista, itria de
Pedt-o de Madrazo tReí’ista.de Madrid, 3, 1842, pp. 491 495) y otra de- Fe-de-mico de- Madrazo(Revista ile
Madrid 3, 1842 pp- 496-49’) en lasque, río sólo sc ,‘idicurlizan lo; criteriosartísticosde- De-lome-el cuadro
deClave es,sin duda,el mejor de la Exposicióny tos nazarenosalemanesla única escuelacapazde-regenerar
el arte enstiano-,milo gire incluso se-ponee-ii dnídala existenciadel supuestoviajero francés-el tal Atmgurste
Delonne,a decir de ambosheimnanos,se-mía sólo la estratagemaideadapor alguienpara no firmar con su
verdaderonombre tal comomostraríael que segúnel encargadoconsularde la embajadade Francma,por
sumpuresmoamigode los Níadrazo.nmI5nínfrancéscon mal nombrehubiesepasadopor Madrid en e-sasfechas(sí
estofuese-realmentecierto,unapi-neta co’uchwenlede comonadi se atrevíaa enfrentarsedire-ctarne-ímtca los
Madrazo)- Paraqmre- no quedaseningrmna dudasobre-quienteníala última palabra el directordela Revistade
Madrid, de cuyo consejode redacciónfonnabapartePedmo de N4adm-azo.da por cerradoel debatecon la
publicacióndeambascartas,

19-1 Parauna aproximacióngeneral y muy somera,al nazarenismolecimonónicoespañois,véaseARIAS DE
COSSIO,AM.,” [-1 mia-zaremúsmoen la pintura españoladel siglo XIX”, en II Coí¡gtesoEspañolde Historia
delArte, II, Valladolid, 1978, pp. 50-53.

195 Católogode la Erposicir-iti Nacional de Bellas Artesde 1864 Níadmid, 1864. Actrialmentee-ti el Casóuídel
Bírcn Retiro, Mírseo delPrado, Madrid.

196 Casóndel BuenRetiro Niuseodel hado Madrid.
197 Con docevotos a favor ‘e cinco en contra,RO. de 14 de-febrero¿e 1878.
198 RO. de 26 de-marzode- 1878.
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Ame,’icana199,La hormiga de Oro200 y Almanaqitede la ilustración201-muestrabiena las

clams su exacta con’espotídencia con el gusto del monuienito.

Pero lo que <le verdad define la pintura <le historia española, y desde fechas muy

tempranas, es ci eclecticismo. Ya a principio de la década de los cuarenta, en carta del 1 de

marzo <le 1841, cl influyente José de Niadrazo aconseja a su hijo Federico:

‘e si yo fuese joven de mu e-daddespreciaríatoda sectaartísticasiguiendo un nmnubodiverso,pero
srempre-conforme-a la natrrrale-zay su belleza,no excluix’endolasbellasciralidadesde- ninguno de
los grandespintorespor diversasque estasse-arr entre- sí (..) me aprovecharíade todasaquellas
cualidadesen quehansobresalidolos hombrescélebresde lapintura empapandoen ella mi espíritu
paraservmnne-cuandome conviniese puesaunquea primeravista parezcanincompatiblesno lo son
enrealidad202.

Dc Fornía ni ás pmibi ¡ca —íío cii carla pni vacía si íío crí uní cii sc tirso ofi citml , y río coriio consejo si tío

comíío constatación <le la realidad—, también el N bmustro de 1-onuieríto liará reFerencia Itiuncititoria crí

el discurso pro o uríci tíclo cotí níot i yo cíe la clistr’ibu cioni cíe preriiaos de la pni nííer’tn Ex pos ici onu

Nacional , la cíe i 856, al eclecti c¡srno cíe los pi nítores cspa~oles:

Peromásbienqume la gloriosatradición artísticade- tantasmaravillas,y el tmuírn e-ro y la e2cele-rucia delos gran(les ni s e can -. escuela españolade nuestrosdías,el
ode-lo qu la justifi distingue a la

eclecti cismno p,’oduxcido por ci espíritu s’ la filosofía (le la época( - - - Ve día j comí que -cei des-
alejarsede las máximasde Niae-Jlay de los débiles imitadoresde- Me-ngs, procmuaallegara los

preceptosde los célebrespintoresde Se-~mll n x de Valencia,el idealismofantásticí la este-mitadel
arte-, las invencionescíclicasde Ale-mu nm el espíritu y la mmaomumnenón ‘e el estilo ~tntnnuxdo de la
Eratic ia: la <leí ica(la armonda- el pacmenteatnor a la tíamtraleza u lEn ci erucia (le w cuucrorí de la
modernaBélgica: el sentido práctico el -amn~tblecapricho, la perfecciónde detallis l~ ti nnca
oíl ginalidad de Inglatena:el be-IIo md 1 oi <mdiosidat1. e-í sabor clásicode la Italt u (It í s siglos
XXI ‘e XVII!
Así es conio aparecenhoy enlos lienas (leí pintor e-spañoí,hennanadossin prevencionesinírustas,
sin caprichosae-lección,sin apartamientoíd exclusivismo la influencia católica el vigorosoardor,
e-í tormo caballeresco el nl ist ici Sm o reíi o i 050 íe- los ti erupos (le Fe-lige- IX—’ - y las tu áxirumas- los
colores, las maneras‘e el limíno ‘e puro diseño y la nueva pe-rcepciómufilosófica de Ingres y
De-lacroix, Huut ‘e Mil lai s, Ove-rbecku- Corne-lius.Htubner y Karnx - Steve-nsy Robbe-203.

Peno será a ptuul ir <le la <lécacla de los sescnít¡-u citan cío este ccl ecti ci StiiO se y ucí y ti

tti)sol utta¡uerit e u ege nííó u ¡co crí la pi rut ¡Ira cíe hmston’u tu espa~ol a. liria pirut urrtu tuctr<ieriii c ¡sta crí la

que conívrvení x se ciutrernezciatí influencias <leí barroco italiano y csptiníoi, ~

ritutrrenírs nno,., cuantío mio tiepeti~lericias nunclio mutis corícn’ettís cíe ni odas cont eníípor’aríeas —

pompi¿’¡‘5, pi nítura bou hadan ¡‘— e i nícliuso <le pintores itidivi ciuaii za<los, couuío Del ar’oche (este

199 /4q fljj siracióhí rrííañola y Americana,1878. II. suplementoal u0 XXXIX-’.
200 Lo J-lornniga de Oro, 1886. PP. 712-713.
201 nmanaqi~ede la Ilustrac,cin, 1880 p. 11.
202 Citado en BERLIETE A., Historia de la pintura españoladelsiglo XIX’. Elementosnacionales‘e extranjeros

(/110 liatí 1)1/lUidO ¿‘ti ella N l,td.r 1(1, 1926, PP 80—81 -
203 “Discurso leído por el Lxm Si- Níinisrro de Fomento,en la distribución de premiosdc la Exposiciónde

Bellas Artes (le 1856, el (ha31 dedicieniibre delmismo afro’’, La GacetadeMadrid 9 ~leeructo (le- 1857’.
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sobre tocho a través de la influencia (le Carlos Liáis <le Rbera, quehabía sido su discipulo en

Paris),Cogniet, Cotnture204Meissonier, l3onnat, el propio Courbet,,,205,

La causa última de este triunfo del eclecticismo habría que buscarla en el retraso206.
compar’ativo, con quelas difereittes con’ieuites intelectuales europeas llegaron a la vida española

del XIX, solapaniclose tintascon otras hasta conífigurarimna especie dc amaigama cultural donde
lo más reciente convive ‘e se íííez.cla con lo antenon’ y clon~le ser ecléctico deviene sinómumno cíe

riiodcnío. Feíiómcnio que explicaría el que ci eclecticismo acabe confrgunándose como uno de

los rtusgos distintivos de ití ctnltuni decimnonórnca española2t>7.

No deja de ser cum’ioso, por cier’to, que este tn’iurífo del eclecticismo sea considerado por

los críticos conitennpor’anicos corno cl auténtico despertar cíe itt pi nítmrra española, como uní niuev o

tínííaniecer del a ríe tras sin post r’ttcio ni anterior.

2.1. lAS RIENTES DE LA PINTURA Dl? HISTORIAEN II. 51611) XIX.

Existe crí el nutricio artístico ci el XIX, mucho más <lime crí otros períodos liisión cosel

con vencí muíer í to cíe qune cl 1 r’abaío (leí p~ít Ion’ es inri trabajo ini leí ccl nal, <le qcne elp ini fo;’ trabaja cotí

cleas. Esto supone, al nuiargen de otras riir.nchas co¡isitler’ttci< unes cíe imiciole socioló~ica, tiria clara

dependencia por parle <le los artistas plásticos del libro, de la obra impresa, consicic±radosen eso

momento liislonico corno la ¡ni nc ipal , sí no uní ca, tuerta’ le difusión de ideas. fi mero era el

libro x-’ después la pi nturtu. Y a cuando cli los tílbores del r’onuiauiti cisríío espaniol ití revista El

Artista qmnien’tr ejemplilictur el pr mítor cíe ‘‘oganio’’ frente tul cíe “antaño”, rel)reserittrrti a éste, crí un

destartiíJ~ici o cst mu cli o, nocí ea cío s;Si o de los r’enpi erute e u stmini en tos propios cíe u mí oficio

anlesatitul, nuienilras que aqirél apaicce cori todos los títributos cpne definterí el trabajo i ritelecttrai,

patlicínlannente un anaquelcon libros -Biblia. Byron. \ ictor litigo. Dante ;‘ Cttíderón-208,

204 Parael caso concretode éste-, véaseREYERO, C.. ‘los sevuidoresde Thomas Conimire en España:
FranciscoSausy Niannel Ferrán pintoresde- historia”, Tienípo u espacioen eí arte. Homenajeal profesor
AntonioBonetCorrea, Ma¿hid 1994, Pp 981-1009,

205 Lasreferenciasporpartede los pintoresespañolesde bistorta a ,us maestiosfranceses,comenzandocomo

‘ea se ha visto másami-iba, por los fttrmdadoresdelgéneroen España-AparicioJoséAntonio Ribera y Joséde
Madrazo-son continuas,aunqueen la ruavonade- los casos,qui2ásresultee~-cesivohallar de discípulosen
semrtidoestricto.

206 Retrasoque- tiene-suongene-II (lue- el siglo XIX en Españano comienzarealmentehastala muerte-de
FernandoVII.

207 De hechoAllison Pee-rs,uno de- los grandesestudiososdel r-mmanxticismoespañol define a éste como

“ecléctico’ (PEERS,A., 1-Jisroria del momímie,íboronmd,tuicoen España,Madrid, 1973,t, II. Pp 77 y ss.l,

208 El Artista. II, 1836, p lOS La lámina del pintor de “ogaño” fue ([aburada por Federicode- Níadmazo,la d~l de
“antaño” por Blanchard.
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reflejo por otra parte cíe la importanciaque los teínas iconográficos tienen en la pintura
romántica.

Hablar <le pintura crí el siglo XIX significa, por lo tanto, hablar de fírenites literarias, y

nítís todaví’a en el caso ~iela pintura de historia. El pintor de historia, unía pintura <le ideas, no

crea en el vacío, sino que í’ecun’e -tanto para la elección cíe los temas como pata su plasníación
plástica concreta- a fiuctutes escritas, y se atieíe, de fornía bastante estricta, a lo que estas

fuentes cuentan sobí’e el desalToilo del hecho histótico, que, geiienalmnente, es llevado al lienzo

i’espetan<lo, hasta cii sus mrrnmos <letalies, lo itarTado por éstas.

Toda la literatura amltstica de la época hace reFerentcia ala iríípon’tanc¡a de la elección de las

fuentes crí la pintura <le liistona. El Man uÑí ¿hl ¡u tilo>’ de historia reconiiertclaba uní estucho

poniiieiio rizado del asíntíto qíue se iba a pinittir:

E-s menesterasíqnie- se- ha e-seogi do el asnitito, le-e-rl o mumichas~ecesti asta dominarlobien ‘e sabe-rlo
de- ni e-ti] Oíla, no coircietátidosesólo al pauTafo quelo (lescril e, si no le-ve-mido toda la parte-amine-flor‘e
posteriorpor lo menosdesde-qruc el personaje-o pensomnajesIrme constituyenel asrtnto elegido
empezarona figurar e-ru la luistoñadeque- se trata, paratioderconocerpe-m’fecíarue-nmteel carácter,e-dad
y de-máscirernistamiciasquedescuibanexactay totalmente su re-ti-ano físico y moral

209.

Fmi esttm bt¡sqinecia cíe ‘‘guni OtiC5 ptin’a SíuS ctnaciros cl pi rítor verá faci 1 itací a la taretí por el

sesgo ciaraniieníte historicista <le la cuit [nra<lecí momio ríictí, tío sn ni razómí el s¡21 o XIX lía sitio
corísn (le rací o corno el siglo cíe la iíisto muí. 1 ,tu pr’oclucci onu iii st ori ograFi ca dcci rííoníóni ca es

abinniclanil ísi tiia crí tocía Fin ropa, y lo miii snno ocunrre crí España. ttul corno niurestra el estinclio cíe

Nioreno Alonso sobre la historiografía romántica espaÑola2 t Pero es cine, además, el
j’oniiariti osníío iío cli sti u guc entre lo esí ni ctarííenít e Ii istóní co Y los reí titos épicos cíe carácter

fabtnioso. Hístor’i a x’ ievenícltr se erilreriic¡cianu crí la per’cepci óni del pasícl~ cíe los rornariticos sin>

soitíción cíe continuidad211 Lo mismo había ocurrido con la historio2n’afíaanterior:cíe hecho,

la extenístí liistoni a <le España cíe N Itunianua obra cíe refenerie i a obí i gacla litusta bicrí cnt nado el si gío

XIX, está llena cíe relatos legert<Iar’ios c~ure la crc=ciitiicltm<i del aurtor i nicí ínye coníío lii stor’r co s. JAl

novedad está en que ciada la fascinación historicista del romanticismo2> 2, el número de

209 MENDOZA. E. de, Manualdel pi~-ifor de historia, osca peeof’ilacim? de las priPicipales reglas, tPWXitflaS‘e

preceptospara 1o quese dedicana estaprofesión.o. cit., p. 32.
210 MORENO ALONSO Nl., Historiograjía románticaespañola,o crí
211 Paratui análisis deestefenómenoen la literatura, NIENÉNDEZ PIDAL, R., La epopeyacastellanaa través

de la literatura española,B trenosAires, 1945.
212 Sobrela importanciade la historia en el romanticismo, MORENO ALONSO, NI., Historiografía romántica

e;pi7iiOla, o. ci t.

-142



¡la vinunade ¡Ustorio en el siglo XIX

cronírcas y leyendas sacadas a la luz crece de fornía espectacular. lo níismo que las recreaciones
novelescas y teatrales213, con lo que las posibles fuentes se multiplican.

La fucuite escrita se convierte así en ímíía especie de guióit al que el pintor debe atenerse en

todo momentocon total fidelidad, tanto en el desarrollo de la acción principal como en otn’os

aspectos secundarios -psicología de los personajes, mobiliario, vestidos, etc.-, viéndose
obligado en muchos casos a recurrir, río sólo a obras de carácter líarrativo, sino a otras más

especializatias, corno la arqueología o la nitiunisntiátictm, a la l’ora cíe pinítaí’ detalles de “época” cii

sírs cuadros, lo que en muchos casos evolucionará hacia una auténtica reconstrucción
arqueológica cte riíarcaclo carácter kiísch. CNtalqínierexceso parecíajustificado cmi función de esa
vcrosutiii itucí’’ cíe la cure va se lía hablado anteriomiente.

lista idea cíe fidel idací ttl pasttdio hiistór’ico supone, cies-cíe el ptmutto <le vista Formíí al, la grart

r’evol mci ón dc itt pi ríur r¡r dc liistorni dcci rti ormoníca cori respecto a épocas tmiáterí O1’C5,

tn’tírísceruci i crido nííás allá cíe la pn’opj a pinítírra cíe hstonia. Por poner tu mí ejenuipí o, referido a la

pi rítmnra reí igiosa. <iespués cid líistot’¡ci srtío r’oriiánit ico ‘ea untríca ixías se ptmclo pintar umía dití niia

certa cori personaJes vestidos a la nííocla flor’erititía o veneciana, cosa que el pintor banioco hacía

con total i niocencía. Esto plantea de fon’níía rntmy claraalgoque se sale <le este estudio, peno cori
rnnía grtuni Mcv tiricia cmi Itt histor’r a (le itus ideas. el que hítusta el siglo XIX río hay tr mí vcm’ciaciero

coricei)to histórico <leí miso del tieníípo: los antepasados son couuteriiporatícos. Sólo tt parlir del

XIX seestablece unía separación clara crttre pasado ~‘ presenite: euttr’c unmías épocas históricas y

otras.

¾4v i crido a la í> ir it un, va Gímdc t, ir río cíe los ptncl n’c-s de la pirtt tnia de liisto r’ia franícesa,

había cíe jticio nimuy clara la existencia (le It) que él ilanuití mmi c r’cleti poético cine, a difereíicitt <le los
cienuitís ordenes pictónico~ debe regirse:

las Co ix e-ii ie-rucias del tetua: eotífortue a la ¿poca de-te- mimiará los 1 umgares, observarálas
eosmumbm-es,conservarálos trajes21~,

Este orden poético acabiu’á ejerciendo una aulentica dictadnira sobre los pintores tic
historia a los qtre vereriíos preoctíparse ~r’ asuntos cmi principio tan banales corno si los

213 Sobre-la imporí-auicia de-lasnovelashistómicasen el XIX e-seiilse Moreno Alonso que: “La vimahdadde- la

novelahistóricafue tan grandequeresriltanpocoslos escritorer:,incluso dramatun-gosy poetas,que no la
ctíltivaron con mayoro menorfortuna siguiendolos modelosforáneosy presentandocomo argumentode-
fondo tina historia de origen español”,p. 109. Parala proliferació:ude obras teatralesde temahistórico en la
prime-ramitad del siglo XIX MORENO ALONSO, Ni. ilistoriograjía rom¿iiirica española,o. cim. pp. 97-
98.

2W GIRODFT. L. - ~‘Sobreel ordenen la pintmna”, en “Textos: Giro¿e-t,introducción,se-leccióny traducciónpor
,Iuhi-án Gallego”, Re~’istade Ideas Esré;ic,s ne- 116, 1975,p 372.
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jerónimos de Yuste “llevaban ono Capucha y si ésta estaba en la capa o en la sotana: si llevaban
cerquilloo n&215; y desatandoun auténticofuror historicistaque convertirá la elección de las

fueiites cnt un asírííto central crí la realización de tu-ti cuadro.

Antes de seguir adelantees necesario precisar qué se entiemídepor fuentes cnt este caso

concreto cíe la pintura~lchistomia. En principio, hay que distinguir dos contceptos <liferentes:
fuentecrí sentido estricto, aquélla que el pintor lía seguido para componer sin obra y qíre, ert

munchos casos, aparece citada explícitamneritecíraíído se expone el ciutidmo, crí el cormesporídieníte
Catálogo en cl caso de las Exposiciones Nacionales; y furente en el sentido de nííotivación o

íniipuiso, lo que eníípujó al pintor a elegir ese teutía y río otro. Ent este seoímrí~io sentido, será la

preselicia cot i diamttu, casi cabría híabí ar cíe rííoda, cte inri cieternííiniado hecho histórico en la premisa
y crí la 1 i teratumna lo cloe, genier’alnííerite, va ti cleteniuír unir’ su cl eccióní por los pi nutores cíe lii stori¡t

coníío asunto cíe mmi cn.raciro. El pintor sc limitaría tt hacer cíe cajtt cíe resortanícia cíe un estado cíe

opinión ampliamente extencli do2 16: a esto paíece refeíií’se Murgula cuando, ttl hablar tic las
dificultades cíe la pintura de historia dice que unía cíe ellas es que:

tienequerepresentarsucesosdc los queel público tiene[orinada ideade ante-mano21’.

A címn í la ci epencletí ci a cíe la litertul tura, el ciranií a iii sí óri co y 1 ¡u mío vela liist óni ca,

fin miclamenital ¡ííe rite. parece obria. To<ios los granules temas cíe la phitunrtí <le historía, los cine
aparecen itria ‘e’ otra vez cii los ctna<lros lleva<los a las Exposiciones ~~acioríaies,cotiocnen’oní

prex’ iaríí etfl e el triturifo crí el cttniipo (le [tulite r’at un ra. Es tíiás, parece hialí er u mí sc rut i miii erut o

general í ztucio cíe ciure las arles plastícas llevan uní cierto retr’tuso sobre las literarias, qíre si giren sírs

pasos peno irnos años después. imíchmnidos los ternas:

Está el arme- pasandopor mnrma simuiacióuí parecida a la que- surfnió la literatunra al levamitarse- la
re’—ol mci on sobre la ntnuba de- Ferinaindo \ 11. R ornpié la poesíalos arrti gumos mu ol (les de- sus
cotíce-pros y derribo los nl ojones cotí qrtc el cías1cistílo Imabía circnmmtscnino srm cammnpo t ... Y El arte
está hoy auin e-mí Saavedra‘e Gutiérrez: no tardaráen llegar, si no desnra’eani retrocedenuestra
jumve-ntrrdartística,hastaEspronceda‘e Larra218.

El antílisis cíe ¡tus fluentes eít este segurricho semití<lo n’csínltarítu enornietuietite interesante, pero
entraña nimia enorme chificuritad nneto<lológica. ¿ Córíío determinar cinart<l() muía precisa obra

teí’aria o an’t (ciiio cíe re visítí fue lo que enuipujó ti mt pintor cíe historia a elegir inri cíctcrrtíi nítrclo

215 Carta de Rosales que crí e-se- momeríto estabapreparandosu Presentacióndc don irían de Austria a

Cortos 1” en Yuste,a Gabriel NIanreta (En “Textos: Rosales,selección,inhoducci&½y notas por Pardo
Canalís’ RevistadeIdeasEstéticas,n0 1211973 p. 84).

21eLo que. por otia parte, afianzala ideade utilizar la pintura de historiacomoreflejo ideológico de su época
217 N-IURCLJIA N-I., “Exposición Generalde BellasArtes”, La Iberia, 2 de noviembrede 1858.
218 pj y NIARGALL, E,,”Esposución(le Bellas Artes” La América.Crónica Lhispano-Americana,19, 1860 p
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La pintura dc historia en el rielo XIX

lenta para su cuadro? Lo único que se puede establecer es una cierta confluencia temporal, nada

mas. Es por este motivo por el que el análisis de las fuentes se va a referir, exclusivaruetíte, a

aquéllascitadas de forma explícita por el pintor o, en su defccto y en algunospocos casos, a las
atribuidaspor la crítica, aunque crí su nioníento. y sin ¡lirio uta ambición cte exhaustiviclatí, sea,’

liará referencia a la aparición de determinadas obras literarias y periodísticas y sin posible

inflirencia crí la apanción de determinados temas en la pinítuní <le hislorta.

Resulta son’preriderite qíre, a pesar de la uiqueza de l.í hislouio2rafía decinioniónica, las

obras basicas. aquéllas alas qtme i’ecun’¡irá¡t los pinutoi’es de híístom’ta uuía y otr’a vez como onionesa,

para sus crna~lros, seart níiuy pocas -las historias cíe Lafuente y cíe N-lar’iana, el Roníancero, etc.-.
aumíc¡tíe seamí munchas nitís las cine aparezcan cíe forma episód ca.

Ilní amuál isis estad istico cíe estas fuemítes ¡nuestra híasia <~tié ptnmíto esta coníce ritrac¡óui es

sigmí iiicat i “a, ami que tanííbien su y ariedaucí (Véase c ttaclro u’ 7!).

Está en pmer lugar la fiisto’ia ,gúírct’al ¿le España le Lafuente21 ~, con una relevancia

especual, mío sólo porque a par’tír de su ptrblicaciómi entre l&sO y 1867, se conívier’ta en ci pinito

tic referencia pzincipal de la mayoríade los pintores dc historia220 —se puede rastrear la
influencia (le su obra, “uno <le los libros más leídos duranu la segunda mitad <leí XIX”221 en

rníunlt mrd de cuadros cíe br stor’ra, nueras ilustraciones en munchos casos de las descripciones de
1 ,afmrenite, haciéndose pan icrnl ar-nicuite habitual su prcsenuc a durante la Restauración, cutincio

llega a comí veflirse en br finen re canícínuca (le los pintores dc líistor’un, a br vez qrc e nr la historía

olicial de España—; sirio, y sobre todo, porque hay mía espesie cíe corTesponudericia, casi exacta,

laftuení JJ’ír’ x’ el plasmuiadocntnc el ar’gtnmii ento i deol ó~íCo clesarn’ollaclo ¡)O r -~ te cmi s[t rs uit, en los

ctraclm’os ~r los pintores. la obra de Lamente viene a ser’ conuío luía especie de gran guióní

col cct i yo cu’e’as di fe remites esce ti tus fueramille” aclas al lic niz¡ por el corípímí t o <le los pi rtt ores cíe
historia.

la ~“““~ de ~ española nt¡úriú

El ar’~urnento olob’ti clesanu’ohiacio por
1’’Lm’’’, ;n~’.m se ~ casr con

tiria exactitud absoluta, al ~uióníeslableciclo por Lafuente. Si la Hír/w’k? de éste, en preciso

r’esunííemí hecho por ,lover, se artictnia crí bttsc a la

219 LAFUENTE, Ni., Historia generalde España,30 tomos Madrid, 1850-1867.
220 La impormanciade estaobra enla maduraciónde lina conciencianacional españolaexcedeampliamentelos

límites de esteestudio. La Historia de Lafne-nte de la queseharannumerosasedicionesa lo largodel siglo
se convirtió, a pesarde su extensión,en lo que, parala época, podríamosllamar um éxito de ventas.

1 labimrnal encuralqumierbibliotecade ciertaentidad,tanto privadacorno pública serála pmincrpalresponsableóe
la creaciónde murta irnage-míhistotica de Españacuyescomponentesbásicoslíanpemxivido hast.aimnmestrosd~ns.

223 MORENO ALONSO, NI., His:oriogrotía románticaespañola.S-:x-’illa, 1979 p. 51.
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Capítulo 11.6

niagruificaciónde los orígeneshistóricos-Sagmíto,Nunnancia-(.. -) orgullo de- la ascendenciagoda
(..) visión tradicional de la Re-conquista,en blanco y negro comogran epopeyaqure cubre- siete
siglos de nuestrahistoria. Exaltación de los ReyesCatólicos y, en especial(,.) de Isabel la
Católica.Tomade partido porlos Comunerosfrentea CarlosV. Resuehareprulsadela Inquisición:
pero actituddispuestaala defensade Felipe- II ~.). Elogio de la IlustraciónU.). Exaltaciónde- la
guerrade la Independencia222,

la pilitiura de historia ínanítiene, como se verá en sim momento, y cotí la tínuica excepción del

elogio a los ilustrados -el siclo XVIII río existe para los l)¡ntorcs de historia-, idéntico discurso

ideológico, salvo que a tn’avés de un leníguaje iconográfico.

Especial l)retliieccióLl tendrán los pi nítor’cs cíe líistor’¡ a por la obra <le Lafínenite tu abou’<ltur <u

tenía de los Coríínníeros, smrceso histórico qmne fue descrito Y uiovciado cori tocho imr¡o <le detalles

por cliii sto ni ador cíe Rabamí al cíe los Caballeros,

A mítoníio Gisbenl representa Los Cnu,.,¿,,eros Padilla, Rravo y A-la/donado en el

patíbulo tal como es descrito por Lafuente en el tomo XI de su obí’a223, en lo que sc refiere a
los acto res minci pal es y el o mdcii <le la ejecírc ió Ii, ti tn mí qn e 1 tu cii ~p» í ci dní teat rtni del con¡ irrito,

inicl u ichos los perso mí tíjes secmn mí dan os, <lo ¡iii ni icos ‘e’ y enchmr gos, sea iii ~enci <Sri del amor’. Pero no
sena el uiríico, Gabriel Maiun’eta ‘e’ Borras y N lo riipó sc inispí randní en> la ciescnip~óni que del

epí socí iO de la dlt)nii mmmii cacioní cíe la iii unen e <le Pali 11 tu a su nuirjer u al) la hedí0 1 ,afmremíte: el pri muero
crí Doña Alaría ¡‘oc/uro recibiendo la ¡mIje/a de la muerte de su esposo, Juan de

Padilla224: y el segundo cii Doña A-faría Pachecode Padilla despuésde 1-Wlalar225.

1 Ai lectura 1 ibera! c~ure cíe la líistor’ia cíe Fsptuña hace 1 ,afmneuíte mío se 1 íniiita a la ~unerr’acíe itus

Cornunul chales, Otros epi sochi os, coruío el del eriín’eritaniiieuíto entre Felipe 11 x’ ci príncipe Carlos,

serán tanuibiéní i niteni)r’ctadlos crí cítive liberal x’ servirán cíe fmneníte cíe i mispinacióní a los pi mitones cíe

historia: El príncipe don Carlos y el duque de Alba de Una ‘e Una226: ~ Prisión del
pí~í~úipt> don Carlos de Austria de Oñate Aniño222.

1 ~anar’n’acíorm cíe la coníqmri sta cíe Granutucla hecha p~ 1 Ámftrentc fine loriiacia conuío fuente <le

iíspi rací órí por los pintores de hiístoríti crí t res ocasronies,’ Toma de LOJa por don Fernando

el Católico dc Eusebio \Talldeperas22S. flemón Pérez del Pulgar clavando el Ave

222 JOVER ZAMORA. iM., ‘Canneteresdel nacionalismoespañol 1854-1874” Actasdel Simposiosobre

Posibilidadesy limites de una hiscorio’~rafíanacional,Madrid, 1893,Pp. 363-365.
223 LAFUENTE, Ni., Historía generalde España o. dm romoNl, p. 221.
22>1 Catálogode las obrasquecOfltf>Onen It, Evposh-iónXacu’,¡al de Bellas 4rtesde /860 NIadmid, 1860.
225Catálogode fa &posición Generalde BellasArtesdc 1881 Niadrid 1881.
226 C’at’ilogo.. 1881, Madrid, 1881.
227Cauilogo de Un Exposíc,c,n Sacio,no1 dc Bellas Arte.’- de 1800,NIadrid, 1890
228 Catálogode/nF po.Órzin-hn Vacionaldefiel/as ,4rtes‘-le /862. Níadnid. 1862.
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La pintura dehistoria en cljjglo XIX

María en la niezquita de Granada de Alejandro Fen’aiut y Fischermans229 y Prisión de

Boabdil en la batalla de Lucena (le GonzálezBolívar230.

Lafuente es enormemente prolijo crí la descripción de irna serie de sucesos espcrp~nticos
ocunidos cnt la corte <le Carlos II, símbolo para él de la extrema decadencia a la que había

llegado la nación española por aquellas fechas. Es, prob:íbletiíente, uno <le los primícipales
responsables del pésimo balance atribuido tradicionalmenle al reinado de este nionuarca eíí la

histoniogr’afía española. Habrá que esperar’ prácticamente basta nuestros días pata que la iuííagen

chibirjada pon’ Lafuente. junto con olios líistoniaclor’es cieciníío -lóníjeos, sobre el reinado del iíitiniio

de los Amnstrias españoles comience a ser puesta crí cuestián, y dé lugar a una inteí’pretación

mucho ruiemuos uícoativa, cii la que los últimos años del XVII ofrecen uní aspecto más
bastante

p~sitivo lo que proliaria imnía vez más, la larga pervivencia cíe los estereotipos históricos
checinmomionuicos. Estos smncesos espcn’pémiticos serámí retoníaclos cmi <los ocasiones coííío tenía p<>~

los pintores de hiistorna: Carlos U el 1-lechizada, asis¡ ido por Froilón Día; cíe García

N—Iartínez231: \ El capuchina fray Mauro Tenda exorcizandoa Carlos ¡¡ de Pérez

Rubio232.

Y tu cíe fornía más episódica, tanuibiémí ot ros hechos Ií¡stóni cos serán 11ev tícios trí i i eruto

particnucl<u cíe la níaniaciórí cíe 1 afrmeríte: 1 ~ajura tic Sanita Cacica, Lají¡ra en Santa Gadea cíe
Ilirtílciez Acosta23-t la fundación cte la Orden cte Calztrava, San Raimundo de Filera

recibiendo del rey Sant/za III las llaves de Calatrava cíe Esteban y Lozano234: las
reía cionu cs crí t re Carlos y sin iii jo don ,huarí cíe Austria, Presentación de don Juan de

Austria a Carlos Y en Yuste cíe Edtmardo Rosales235: un episodio <le la vida cíe Femando

111 ci Saulo A Ihamnar, rey de Granada, rindiendo vasallaje a Fernanda Hl el
Santa de González Bolívar236: la muerte de Jaiíííe 1. Ultimas momentos del rey Jainze ¡

el Conquistador de Pinazo (‘aníarlench237: el emplazamiento de los Carvajales a Fernando

l\—’, La muerte de lo.s Carvajales de Manlunez Cuibehis; la farsa de Avila, La farsa de

A vila de Pérez Rubio238; la muerte de Pedro 1 de Cístilla. La muerte de Pedro ¡ de

229 (‘otólogo dela Er,’.’osición NacionaldeBel/rsArtesde /87!, Madrid, 1871.
230 Catálogode la Exposiciónde Bellas Artesde 1887, Níadrid 18S~
231 catálogode la EvposiciónGeneralde Reí/asArtesde 1876, Madmud, 1876.
232 Catálogo.. ¡881, Madrid, 1881
233 (‘asá/ogodela EXposiciónA½ciona/deBe//nsArtesde /864, Madrid, 1864.
234 Catálogode la Ex

1’osición Nacionalde Bellas Artesde 1866, Madrid, 1862 (A pesar(le-í titulo la Exposición

tuvo lugar en 1867).
235 Oatcílogo..1871 NIadrid, 1871.
236 Catálogode la Evj’osició,¡ Nw.iona/de Be/lasArtes de /884 NIa-Irid, 1884.
237 Catálogo..1881 Nladrid, 1881.
238 Ibídem.
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Capítulo IV

Castilla de Niontero y Calvo239: la prisión de doña Blanca de Navarra, Prisión de doña
Blanca de Navarra de Ferrer Calatayud240; sucesos anecdóticos de la historia medieval que

Lafuente incluye en su historia, La peña de los enamorados de Martínez del Rincón241; los

desvaríos de Jutma la Loca, Doña Juana la Loca de Praclilla242; la novelesca vida de Juan de

Austria, Don Juan de Austria (un episodio de su vida) de Antonio María Jaspe

Moscoso243; el juicio de Antonio Pérez, Antonia Pérez recibiendo a su familia
después del tormento de Borrás y Mompó244; y los sitios de Zaragoza, Defensa de

Zaragoza en 1869 de Mejía y N-Iárquez245.

Prescott, cuyo prestigio en el siglo XIX fue enorme246, es, desptmés de Laftmente (ver

Ciuaclro mí” 2), el historiador más frecureníteuííenute citarlo por los pintores de historia. Sum Historia

¿¿ti i’tititid<’> tiC ¡(>5 Rt’\’< 1 C(jft)/WOS se conil r r’tió crí ha obra cario mi¡ca sobre el r’ei miticio cíe estos
niíomíarcas, a sin vez la época favorita cíe los pi ritones cíe lii storia, si crido citada expresariíenite

corno fmreníte cíe sus cuadros por Díaz Carreño, Prhncra entrevista de los príncipes doña
Isabel de Castilla y dan Fernando de ¡tragón242: Lozano, Isabel la Católica

presidiendo la educación de sus hijas248: Rosales, I)oña Isabel la Católica

dictando su testamento249 :Joi er Casanova. Reposición de Colón250: Silvio

Fernández, Torque¿nada251: ~‘ Sala Francés, La expulsión de los judíos de España

(año de 1492)252. Cuadro este último qtme ciará lugar a una virulenta crítica <le Alcántara,
tanto conítra la falta de forní tuci <ini iii st oni ctu <leí pi mito r conuí o la seg u ni él, uiia riipmnlaclora irííagerí

del Ii echo liistóni cci Presa tt, oria cori la 1 gra:

por parle cíe al ciune r’clac i .everícitu Nc

239 UaÑloga.1884 Madrid. 1884.
240 Catálogo. .1887. Nladrid. l88~.
241 Cazáloga..1881 NIadrid, 1881.
242 Catálogode/a ExposiciónGuteraldeRe/lasArtesde ¡878 NIadrid, 1878.
2-13 Catálogo../88], Madrid, 1881.
244(‘aullo go 1884, Madrid, 1884.
245 Catálogo..1800, Nladrid 1890
246 Las re-femenícias.ge-neraltuenrelaudatorias,a su obrason continuase-ni la premisa de la época:por ponermm

en enuplo- fa Ilustración Española y .4rnericana dedica, en el año 1893 cotí motivo de- sum tu míerte, vamos
artucuí!os a glosarsrl olura - cotr colaboraciotíesde Aramburu,B erancoimrt- Cánovasdel Casti!lo e-nc., cnmyo tono
generalquedape-mfect-ammienteme-sumidoen lo escuitopor El Museo(Jalversalatosantes:“aunqueextranjero
habíailustrado másque nadiebastael día épocasnotablesde mmesmra historia nacional (O cmmyo nombre
pasaráa la posteridad unido a los de Hume, Gibbon. (El MuseoLiii versal, 1859111,1859,p 44) Otros
artículossobrePrescomm, ROSEL, C. - “Emescont y sus obras’’, La América. Crónica 1-Iispano-aniericaua,
Madrid 1859. Pp 4-5

247 Catálogo..1864, Níadmid, 1864.
248 Ibídem.
249 Ibfdem-

250 Catálogo 1881, NIadrid, 1881

252 Catálogo..1890, Madrid. 1890
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lii pifltta’a de hisloria en el siclo XIX

¿Nonos ofreceun ejemplode esto-estáhablandodela falta de lormaciónhistóricadelos pintores~
en estamisma exl)osición el cuadrode Sala, inspiradoenepisodiorelatadopor autoringles cuyo
funidamentoprobablemio es otro queel deseode Prescottde pese-marla expulsiónde los judíos
comoobraexclusivadel funestofanatismoespañoltancacareacoya porpropiosy extraños,..?253.

NIemior repercusión tendrán su Conquisto de Méjico, citado conio fimente <le un cuadro <le
historia en una sola ocasión, Hernán Cortés ante Carlos Y de Una y Una254; y su

Conquista de! Pet’j.¡, tambiení cita~lo como fuente de inri solo cuadro, crí este caso, Entrevista

de Carlos Y con Francisco de Pizarro de Án~ei Lizc:rno255.

Fi caso del Ro,nwwero, unía de las pmincipales fuentes explícitas de la pimitura cíe histouia

espa~ola (ver Cuadro n” 2). plantea algtmuos pr’oblemas que sobrepasan aníípliamííerite el ámbito
cíe este cstírciio. Por irnía ixurle por’qtre, cuí la níecli~la crí qtn’=los ronííaníces pudieron ser intuí cíe

las pniriier’as formas cíe expresión emulas qtre es posible rastrear cientos títísbos <le algmnría Fornía

cíe idenítidtuci col ect iv a (le tipo “miaci oníal’’, stm ftmní ciótí icleol ógi ctu pirede solaparse cori la de la

pr’opitu [‘ninitur’tí cíe Ii ¡sto n.a; por otra, porque stm peri i ve ríe ia crí 1 a t r’achi cióní oral. toclax’ la
1)1 eníturíí erute y gente crí el sigí o XIX, y el éxito echitor’i al -¿le las recopí 1 aci ouíes (le r’otiíturmces

real i ,tucltus crí este nii sníío siglo, hace cli f<cil cleter’mííi miar hiast a curé purníto esta trachicióní oral ptncio

estar gr’tuv itarido, <le for’ríía tío consciente, cmi itt preferencia t iíostrtidtu por los pintores cíe hiistor’ía

por tenias presentes crí la trachicioní r’oniiariceril.

Al mii argemí cmualqui er tipo dc especul aciómí sobre -stas tíos cuestiones. crí tocho caso

difreiles cíe precisar, tres hechos aparecen coníío nrícuestioníabies comí respecto al Rontan<-’e,’o:

pnímuero, la fasciníaciórí del siglo XIX por el Romammí’t,’o, arito oral como escrito: segundo, la

creencia, ariiphianuíeníte coniipar’ti~la por los gr’upos címitivacios cieciniionórucos cíe qíre las

trtuchiciomícs x- itus 1 ex’cridtus —x’ al fin y al cabo el Rcnttanc’<,y, erina a ser tiria especie cíe coniipeníclio

cíe tmriil)as— reflejabtmní niie¡or el auténití co espíritu cíe los hechos del pasaho qíue la hiistoni ti em’udita:

y tercero, el pr’ecioriii níio crí la pi ritura de historía cíe terna riicclíeval <le tenias preserít es crí el

Ronzan cet’o, tradicional ‘e’ escrito. \7eaníos ini poca nuitís <1 Metíícianíiente ca<la uuno cíe estos tres

aspectos.

Por’ lo qrne se refiere a la fascinación por el Roma ¡ceta de la cultura ~lecimiioníonrca.
es a este cítie debemos, su clcscubm’íníuemxto ‘e sin valoración

precisar senícillaníícríte qtne siglo al

corno feníórííerío literario tauíto del oral conuío del escuito. Descírbriníiento emí el que tleseniipenuo

tnrí mrímpor’tamite papel, y río <le fornía ctusínal. el mundo geniííániico: río cíe fornía casutil crí la

253 A[.CI NTARA, E.. “Exposición Nacional de Ile-lías Artes de- 1890” La Ilustración ibérica, VIII. 1890. ~‘.

454-
25-4 Catálogo.~~¡890 Madrid 1890.
255 Uatdlogo...188/ Madrid 1881.
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Caviti-do fl’

muechicia en que, <lesde la perspectiva decimonónica, la existencia dc uíía poesía sin autor
conoci<ho, emanada directaníeníte (leí Pt~Cl)lO -v mííe estoy refirreíido, PoI’ supiresto, a la

íníterpm’etacíón qíne <leí Ro,nance¡’o trace ha cultum’a m’onmántmca— venta a conífiniííar la existencia <leí
espñitu cíe los pimebios, el VolA-gruí —elememito clave cíe la concepción cíe! m¡nndo crí la cultura

gerníáriica del XIX-, que se nííanuifestaba pirro y sin contaminar en las difer’enxtes expresiones de

la cintura popular.

I~a pn’ínííen’a comupilaciómí nioder-tia cíe r’oriianices históricos españoles, obn’a cíe Jacob Gr’iní,

se pínblica crí Viena cmi 181,5 bajo el título cíe Silva de rontanees i’iej’o.s’.,-\ños más tarde, 1856,

al)am’ece crí Herí fmi unía colecciorí todavía cíe obligada referencia en los estudios sobre el

roniaricero. P,’imai-ero y j7ot’ (le romances o Colección de los muás viejos í más poín.dates

romances íyísíellanos, obra crí esta <)ctusi óní cíe Fer’ruanucio José WoI Iv Conrado I—Iofmiiaríui. Ya en
España. será Agust <mí Durán, cliscípíní o <le lista y muir go cíe Qmnimítamía, dlunierí, entre 1828 y 1 832,

pírbí que irruí recopilación cíe ronuitíníces, Coh<y’ión de ,‘oniaíu’es caslillatiOs anu-viín’rs al siglo
\‘1’111256 cuiminando sin obn’a con la publicación cíe los dos tomos del Ramanceto oeno’al257

cune conocerá imnííecliataníente mmn enorme éxito. Exilo confirmtmdo por el hecho cíe que, de forma
paralela, escritores contemporáneos, como el I)uqn.re de Rivas, Espronceda o Zorrilla,

compouigami nuevos ronííaníces, claro reríícdo de los auitiguos crí la nuiavoría de los casos. Aunque

por 1<) que se refiere a la t nací ici ón u oral, y a cli fer’enc i a cíe lo ocmr mido crí otros ptiises cm nopeos
hiabra qiue esperar a fi mudes cíe siglo ptír’a cprc aptur-ezcarí bis pni nííeras r’ecopilaci omíes si stcnímát ictis,

1Á) nuinsrno qure estaba ocur rm’ienído crí otras parles cíe Europa, y Ahenianía es coruio ~‘asc htu
cii clic) u ni binen ej eniiplo, esta resín mccci ó r u cíe ir ría t ma clic i <ini liten-aria ol vi dacia es el resíní tado cíe

irría especie cíe jmp ir rrí, crí el dure se ruiezcí tun) iii en’at mr m’tu, liisto ni a, muac i onu tíl ísniio cm 1 to a la cml tiura

popiuia, etc., pero <jíre, crí tocho caso, ti críe corno nc sin taclo ir ría especie cíe sobrer al o r’aci óru del
R¿>nu, t/ cejo, con y cmli cío cmi eh 5 <muí 1)010 cíe 1 ti nc sin mccci óri cl el tul rna cíe 1 a mu tic ion , muí antcrí ¡ dtu
muiiittgr’osariienute vila en el con-tu/- ónu del pmnebí o. C<onuío escni be A ~mmst<tu Dur ‘aní crí el prólogo a sin

recopilación,

El romancees el amalgama de lo pasadocotí lo presente:es la u stória tío i ru ternimrnpida del írme-Ido
y dela nacionual i dadque- la prodrr.io.

Comí respecto a lo segmnncio, a la creencia crí la sul)cnionidladi cíe bu tra<licidni hegenicianí a crí la

trarísmííisíónu del atnténit co espíritu cíe los hechos cíe] pasado. sólo citar parte del texto (le urna

crítica aparecida en el periódico El Globo cori nííotivo cíe la exposición en la Nacional cíe 1881

256 Publicadoen Niadrid en la imnupr’cntade- 1). E. Amar-ita en 5 volúmenes.

257 DURAN. A Roma,reeroGe,rer’ol o Colección de roti’.a,rccs caste-llallo5 anterioresal siglo XVIII, Niadrid

1849-185V
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la pintura dehistoria en el sicío XIX

La leyenda del rey monje o La campana de Huesca de Casado del Alisal, un asunto

legendario ííegado por la histouiografía más er-uclita,:

Sucesostalespertenece-nial doníuinio de la leyenda,cienvecesm~.s intencionadacienvecesmásreal
en ciertasy deteu’tninadascircunstanciasque la crónica.Debe f.guirar niejor qmme en los 4,tna.lesde
Zurita en el litro dela mr-adición.cuy-ashojas contienenla mnvtrosmnnliflmd del tributo de lascien
doncellas,los milagros de Clavijo y de Ourique, la hazañasobrenaturaldel cadáverdel Cid
victoriosode los san-acenosel remo entreinocentey sublimedirigidopor un alcaldede Mósmolesal
vencedory dominadordelmundo258

Y pa” último, sobre la presencia cíe temas dci Romancero crí la piJitmrna cíe híistorma, es

nííu’e’ difícil llegar a coíícius¡oníes precisas ya que ptíedhe <leberse a un muero azar, o a la
inífhunencia de otros Factores mío tenidos aqutí crí cuenta, Pero tío deja de ser sorprcuidenite el que

absolutamente todos los tenias medievales259 de más frecuente aptu’ición en la la pintura de

historia Uigunr’enn Ianríhiémr tanto un ci r’orrianccí’o oral corno cnn el escrito. Es el caso. mmi ox

onu lZodr’i ~o‘e’ 1 ti “pérchi ci -i cíe Espanía.
especial muienite, dci Cid, Pedro Ix-’ D

Eh pni nuiero es onuirí ipresenite tanto crí ití pi ruth rtí cíe 1’ ¡ ston’ítr: Diego Lainez entregando
la espada a su ¡¡¡jo Rodrigo para que vengue la aft’enta de su padre cíe García

Guerra2ótt, La jura en Santa Gadea de Martínez del Rincón=6l,Las hijas del Cid de

Valdivieso y Henarejos262. La jura en Santa Gadea de Hiráidez Acosta2b3, La primera

hazaña del Cid de Vicens CotsZ64, Las h¿jas del Cid de Dióscoro Teófilo de la Puebla265,

Destierro del Cid a Valencia de Cebrián \-Iezquita2<6. Destierro del Cid: despedida
de su familia cii el Monasterio de San Pedro dr Cardé-ña taííibiérí de Cebritírí

Mezquita26’, Doria Jimena pidiendo justicia contra el Cid. ¡¡¡atador de sri padre de
LizcanoQ68, La jura en Santa Gadea de Menocal2b9 y El Cid presenta a su padre la

cabe2a del conde Lozano, de Evaristo Btu-rio270: como crí el roníancero: Lb-inca y Rodrigo.

258 VICENTI A. “Exposicióum de BellasArtes’, fil Globo, 20 de- nvwo de 1881.
259 Se toman únicamentelos medievalesva que es el ámbito conológie-o al que- se ciñen los romances

Instóncos,los únicosque- en estecontextotiene-urute-res.
260 ExposiciónNacionalde 1856 Catálogo.1856 NIadrid 1856.
261 ExposiciónNacionalde 1862. Catálogo.. /862, Madrid 1862.
262 NIedallade terceraclaseen la Nacional dc 1862, RO. de 29 dc m-viembrcde 1862(11votos). Compradopor

el duquede- Frías etí 16.000reales.
263 Niedalla de segundaclaseenla Nacionalde 1864, RO. dc 13 dc cucrodc 1865 (13 votos) y comprapor el

Serradoe-sc mismoañoen 75Q9~
264 Medalla de terceraclasee-ii la Nacional dc 1864. RO de- 13 de ene-mode 1865 (13 votos). Counprapar el

Estadoen 8.000reales RO de 22 de febrerode 1865 DepositadoUniversidadde l3arcetona,dondesigue
actualmentepor RO de 1 de-mayode 1866

265 Catálogo../871, Níadrid, 181.
266 Catálogo..1876, Madrid, 1876.
267 Catálogo../878 Madrid. 1878.
268 Catálogo..188/ Nladtid. 1881.
269 (‘aM/aig’,.. /887, Madrid, 1887.
270 Catálogode la Exposiciónh,ter,u’icional de BellasArtesde /892,Maduid,1892.
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Capitulo IV

Lasalmenasde Toro, Lafin-a de SantaGadea,QuejasdeJimena271,CabalgaDiegoLaflhez,El

destic¡’ro del Cid, El Cidpideparias al moro, fideo,’ soN-eVaIencia272y EJChi en las (‘artes.

Es ilaniativa la con’espoíxhencia cíe astmntos (la níirerte del padre cíe Jiníetía, el ciestien’o, la jura

cíe Sanita Gadea, los eíífrerítamííierítos cori los condes cíe Camión) entre piuítirra cíe historia y

romancero.

Jo íííisuuío ocurre cori Pedro 1 el Cruel, igual qíre el Cid tanííbiéíí oniinipí’esenite cuí ariibas

foríiias artísticas, i)ititmnra <le historia y Romancero; crí la pilitumna de historia: Visión de dolía

Alaria de Padilla de Antonio del Castillo273, Don Pedro ¡ de Castilla consulta su

horóscopo a un nioro sabio de Granada, llamada Ben-A gatín de Federico

González274, Doña Blanco de Borbón de Parada y Santín2~’5, Muerte de don

Fadrique, maestre de Santiago de Mañanós27ó, La muerte del rey Pedro ¡ de

Castilla de Niontero y Calvo277, Doña Blanca de Borbón. esposa de don Pedro cl

Cruel, momentos antes de tomar la copa de veneno por orden de su esposo cíe
Rodríguez Ilerreras2”8, Episodio de la crónica del rey don Pedro de Strnta María

Pizarro279. La última despedida de doña Leonor de Guzmán y su hijo don

Fadrique de Aniorós ~‘ Botella280. El drama de Montiel de Anava y León281 y Catad ahí

al vuestro señor que os demandaba (Muerte del infante de ¡tragón don Juan,
por orden de don Pedro ¡ dc Castilla), dc Marcoaí’tu282: en el romancero: Augurios del

¡-ev ¿l¡q, Pe’dm, La pnue¡’í¿- del ¡¡taesfle de Santiago y .Vhu-ute de doña Wca¡c’a,

Y cori iDoní Rodrigo y ‘la pércí i cití cíe España’’, e xi)resimi cíe i ridtrciabl e on gen n’oniiamicen 1

presente en la pintura dc historia con: La Cara saliendo del baño de Isidoro Lozano283,
Don Rodrigo, el fllti,,¡o rey de los godos, pidiendo asilo a un labriego, después

de perdida la batalla de Guadalete de Paulino de la Linde284, Batalla dc Guadalete de

Uníceta y López285, Florinda, hija del conde Don Julián de Reygón286. El baño de La

271 Pervivió en la tradiciónomal contemporáneaen Andalnicía.

272 Pervivió en la tradiciónoral conmeruporáneaenCastilla, Portugal.Asturiasy Cataluña

273 C’au$logo..1862, Nladrid 1862.
274Catálogo../864. Madrid, 1864
275 (‘atálogo. ¡878 Níadud, 1878.
276 Catálogo..1881 Nlachid, 1881.
277 Catálogo...1884, Madrid, 1884
278 Ibídem.
279 Ibídem.
280 (‘auPogo... 1887. Madrid. 1882.
281 íbíúíú¡,¡
282 Ibídem.
283 Catálogo..1856. Níadrid 1856.
284 Catálogode- la U-posiciónGeneralde BellasArtesde 1858, Madrid 1858.
285 Ibidcm.
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¡la ninlura deInstorzaen el sicloXIX

Cava de Cantero287, La profecía del Tajo de Torrtis y Armengol288, El rey Don
Rodrigo arengando a su ejército antes de la batalla dei Guadalete de Blanco y

Pérez289 y La profecía del Tajo de García Martñwz290; y en el romancero con Seducciónde

la Cara, Visión de donRodt’igo el reino perdido291y Penn’eneiade donRodrigo292.

Pero también de otros hechos, históricos o pseu<lohíistóricos. de presencia níenos
habitual: los Infantes de Salas o de Lara, terna de dos cua:lros de historia, Gonzalo Gustios

de Lara ante las siete cabezas de sus 14/os de García Díaz293 y La disputa (romance

de Mudarra) de González Bolívar294: presentes en el romancero con Los infantes de Salas,

Quejas tít doña Lanth,a, Jjant() de Gonzalo Gusíjoz y Venguuza de A¿íudor,’a, Beu’narcio del

Carpio, dos cuadn’os de historia, Bernardo del Carpio de Casado del Alisal295 y Bernardo

del Carpio halla ¡¡tuerto a su padre de Martínez del RincónQ96; presente en el romancero
comí Nacimiento de Set-mudo del Carpio, &‘t’no¡do del Carpio otiLe el rey N’ Por las’ tíbet-a del

¡U-lanza. El emplazamiento de Femando IV, dos cuadros de lústoria, Últimos momentos de

Fernando IV el Emplazado de (‘asado del Alisal29 y Los Carvajales, de Martínez

Curbel 1 s298: preserí te crí el Roruitunceno cotí Fernando el E¡n¡tlazculo299. la uniren-te del re y

286 Catálogo,.1860, Níadrid, 1860.
287 Ibídem.
288 Catálogo..1862, Madrid. 1862.
289 (‘atalo-o /871 Madrid 1871.
290 Catúloi,o 1578, Niadrid, 1878.
291 Ha persvadobastanuestrosiQlo en la tradiciónoral deGalicia.
292 lía per’ is mdo hastanuestrosiglo e-ti la tradiciónoral de Galicia, Pornirgal Asiumias y Casnilla-Leów
293 Caralo,,o /Sió. Madiid. 1856.

294Caíakw /584 Madrid. 1884.
295 Ca¡álo~o ISiS Madrid, 1858.
296Catálo?o..1871 Madrid 1871.
297 Cazálogo..1860, Madrid, 1860.
298 Catálogo..1866 Madrid, 1866
299 E-nel casodelcuadro(le CasadodelAlisal lasreferenciasal romancerosontan obviasqueJuandeDios Mora

incluyó, en la reseñaquehizo del cuadroconmotivo de su exposiciónpública enla Nacionalde 1860, una de
las e-.sti’) tasti nalesdel romance(-le Fernandoel Emídazado;“A q mí la vendad~‘ la i tnagitiaci ótm campe-arrpor
igualespartes:pueslo maravilloso del asunto,quepudieraparecerinverosímil, se ha convertidova enuna
realidadhistórica, merceda la tradición ~ el romancero.cnryo relamoinvolunrariarnenmesc ocmmrre a une-sfra
me-mona:

¿Porquélos faces.el rey?
Porquefacestal mandado,
Querellánmmommosoh el ev.

ParaanteDios sobe-raro,
Que dentro de treintadías
Vais con nosotrosa plazo:
‘Y ponemospor testigos
A SanPedroy a SanPablo
Por escribanopoiieniios
Al gran apóstol Santiago(,.
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Cí.¡ t>íti¡l<> IV

Saíícho cmi el cerco de 7,arííora, un cuacir’o de historia, A-fuerte del rey ¡>011 Sancho en el

cerco de Zamora de García Martínez300; presente en el romancero con Traición de Vellido

Dolfos y Sancho y Urraca. La coilqimista de Nápoles por Alfonso Xt, un cuadro de historia.

Entrada en Nápoles de Alfonso 1’ de Aragón de Gaiofre30t; presente en el romancero

cori Alfonso 1’ y la conquisía de Nápoles, atmnquc cíí este caso la relación sea nííás pr’oblemnatica

al ser el cuacho presentado a itt Nacioííai <le 1876 Lrni boceto del que, p<~ cnucar-go <leí r’ey Carlos

Alberto, estaba realizamí<io cii esos tnomiieritos el pi nitor crí Turíní, cori lo qure habría que poiierlo
en relación cori la recorístr’uccióni iíístoni ognafíctí que de su pasado “nacional’’ estaba haciendo crí

esos tiic)rii crí tos el Estado ital i ario, pi ariíonités ~turtiser iii as e X=nctc>5, al go qmre se aleja

conííplctanuíerite cíe este estudi o. Sí resal lar qtre, crí pri mí cipio, el tetiia r’estnlt ti btistanite extraño,

dado el carácter foráneo y cpi sócí i co —inri ‘cp¡sochí o’’ por ol itt parte cíe tres siglos— que lo

~cspanol’ocurptu crí 1 ti i cierutíciad mu tucioníal ital janití.

To do lo di clic) Iiasí ti aq ir 1 pocí ría tu pl ¡ canse, tu inri dlii e cíe fo nintí tui eríos precisa, a los

ni uit ipies ctr acíros sobre la Gire rití <le Gr-a ni ticí tu, cnno mii anco cíe fo mido inirece le mier muí inclic) cune

ter cori el cicscrilo en u decenas cíe ron uítunic:cs froríter’i ¡os -

5 ¡ ríos at euíeriios sólo tu aciucí los cunadnos que cíe forní ti e sp1 <ci¡ti r’enííi temí al Rauta n c<’~’o, su

ni ti ni cro es ttu muíbi én - crí tocho ctís o, si ~rui fi ctut ivo ( Y Ñu se ciiací ro ni0 2), comí mr mía dist r¡ hin ci o mu

tenuipo rtíl - crí 1 ti cure - cl artm nuierite, es el sexení jo tel’ o) mmcio rían o cl ni ás tnt ra ido por la Irtí cii ci <ini

popmní ar qíre ci Roníatn-’ero repr’eserittm.

El Ro,n.a¡¡c’e;’o será cspeci tui ríieritc cxplottudo por los pi ritores cíe historia crí los círtuciros

sobre 1 ¡u vi cl a cíe) Ci cl, nr ni pe rso níaje c uya preser u cia lii si ¿rlca, fine ra dc lo estrictani emule

le gen tíamio, era escasa, pero al qn e ,j ¡rs tturuíctutc es-~tI muir sííítu 1 ex—e¡icití u tnb <ti comívemli cío cmi inri o dc
105 1>1 )t ot i ~O5del tul nuití míací orí al.

Htusta irni t ot tu cíe ti-es cuatí ros sobre epí socí i os cíe í tu vi oía del Ci cl se t’cniíí temí al R()ntanreto

como ftnente cíe inspiración: Las ¡idas del Cid cíe Domingo Valdivieso y Ilenarejos302,

aunque cii este caso la fuente no 05 el Ronraincero Cern-rol sitio la recopilación que con el título

cíe Romanc’e,’o del Cid líabítí hecho Escobar: Las hijos del Cid cíe Dióscor Teófilo tic la

(NIORX J. de D.. “Exposición de Bellas Artes”, ta Discusión. 1 de noviembrede 1860>.
300 Catálogo. .1860.NIadrid, 1860
301 Catálogo...1876 Madrid lS”6.
302 aMlogo. .1862, Madrid 1862.
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1-a t)intl-tra cíemisIono en el sitúoXIX

Puebla Tolín303, “del romance XLIV del Tesoro de Romanceros”304; y Doña Jimena
pidiendo justicia contra el Cid, matador de su padre de Ángel Lizcano305.

La perdida de España por parte de la monan’quía visigótica, uno deJos sucesos favoritos
del í’oníancero español, seí’á toníado explícitamente corno motivo de inspiración cii una sola

ocasión: Florinda, ¡¡¿ja del conde Don Julián de Francisco Reygón306.

También crí umía sola ocasión será utilizado el Roma,ncc’ro par’a iitrstr’ar mu cuadro sobre
trrio cíe lo)s personajes favoritos, tanto <le la piiitura <le iíístor’¡a como del propio Romancero,el

rey Don Pedro 1 el Cruel: Visión de doña María de Padilla de Antonio del Castillo307.

El caso de ití Hísícn’ía General de España del
1)tudre ?\ hin aria resuní t ti cspeciairíieríte

llariiati y o, Immcs tiuniqure sin preserí cia no sea ííírry reí ev ante, tupen tis inri 2% dcl total dc curaciros
que rcnííiterí de for’níía expresa a itria fuente escrita (ver Ci maciro mí

0 2) iii ttnitierie str prescricra

nící uso híasí a 1 ti époctu de la Rcst tuu m’tucí oní , cr.mani cío) Ii tu) la silO ytí ¡-nniipl i ¡ini crí!e smrpertucitu por la

u -d~ ~I tn-Inli;stom’n ografía ci cci niíonu óni i ca Algo so rl) rcríclenut e sí teíícruio)s smi ctnenut¡u ... la cío cci, ¡¡un

pn’i muí era y e/-. crí Toledo cnt nc 1 592 y 1 60i . Su fauííti, op re fi tui la siclo luí gmrra rute — i miniccii tutarii erute

diesi) urés cíe sir pmrbí icacióru ptusó a ser corusí cierada coruio la u slonia ctuníorír ca y oficial cíe España—

se riiamitmrvo hasta bien entrado el si ob XIX, nííás o rííenuos litusta la apturící óni cíe ha Historia cíe
1 afuenute, e hiel inso hasta mutis tarde. Ptur’a subsanar cl lícciíc cte que llegaba mini ctuníícríte hasta cl

mer ni adío) cíe Ecl ipe II, se le fine ron añaclie mudo smncesi vas corít iiímnaciori es, ití nuíás f¡uniiosa cíe itís

cintiles será ha cíe Mi flana, que se srgmmcmí mcci¡tariclo bajo cl t fluí o genérico cíe ih\Un’i<-¿ General ile

España del P. Man turia

Obra cíe nc Iereníc ti 0)1)1 gadt¡ partí los ch euuitís iiistoni adores, los conícur rsos cíe 1 a A caciení i tu

cl cl XVIII la hab itmní cotíy cmli cío, pr’¡icti cturííc rute. crí (‘mr erute uní i ca che 1 tu pi nl rr m’tu cíe lii st ori tu. 1 o

sori)r’e ¡udenute es cíure tochtuv <tu los pi nítores del XIX si garí recmmrricnícho <le fo n’muítu free imeríte tu la

Ilislotía <leí N lanaria coniio íuispí nací onu cíe suns cuadros,

El prestigio cíe sin autor es tal. que todavía cuí 1841 ci Sen¡a¡taí’io Pintoresco Español le

dccl ¡ ctu unía cíe smms ~Biogmafras Españolas’’. aI’nn’mii¡uníclo que

303 Catálogo...1871. NIadrid, iSTí
304 IbÍdem.
305 Canilogo... 1881, Madrid 1881.
306Catálogo. .1860, Madrid, 1860.
3d)?(‘a ullogo... /862 Madnd, t86?.
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(‘api/u/o JI”

Apenashabrd espafiol instruido y amantede las glorias de Sm patri a, que mío tenga rrotie¡a de este
célebreescríror,que- \‘liicni! ó sim nombreala ti stor’ia de sin país- en. muía obrareconmendabíebajo todo
los aspe-ctoS3d>8

y aún más tarde, en 1869, Nombela, en un articulo aparecido en Ef Ntieuo Siglo lltnsn’ado309,

defemíclerá cítie la supuesta cí’eclunlidacl cíe! paclr’e Níariana -a estas aituín’as (le SiglO) la nitis er’umciitti
hístoríoorafía decimonónica, entre otros va se había publicado la ilisío,’ia cíe Laftíemíte,

comenzaba a coiísicierar algunas de las afin’niaciones de Níailamía como) mueras patramias sin

tuimiguna base científica- no eí’a tal. sirio cítre el expolio y destrucción cíe los aí’chivos españoles

durante las guerras x-’ reí’ uncí t tís cíe í ti priiiíera mii itací del XIX había mi clejtíclo sini pn’urebtís

cioctmnícníttuies al~uríiastufi rnííaciones cíe éste. peno río por qíme mío c.\mstr esení. si río pondhime habían

siclo ciestruti cías cori posterioriclac!. El pacíre ?\ ‘tan aria habría si do inri liistori aclor t arí magmA roso), tu

nuieruos, corno los nioderrío s pero ji m ga rucho con i tu ve uit tu¡ a cíe te ríe ¡ ticceSO) a do ctr nicrí tos

posten’ioniiicnit e clestrí ti cl os,

,Iu mtn mu A rut o mii o cíe R iliera pon e tul pací mc \ la ni ami ti - u evti ¡ u cío stm Jhs/oc la ib Ex~u¿ñó cmi 1 tu

ruitunio, crí sin Parnaso de los grandes ¡¡<-nubres dc España del Parcho, cmi unu 1 ungar cenit r’tui -

jo nito) a .-\ ruton o 1 .cvva, cl carcíentul Ci snícm’os. A Ifo riso X cl Sabio) y Gori itulo Fenautimídei cle

Cordoba, Fis Li mbi éru ini u o cíe los IR m’so r ítijes cure. cmi n’ei)reser it tíci ¿mi cíe 1 tus ci cric ¡ tus, las art es y

las letras, rocícta ti-o ¡it) e II en u muí tu cmmío, ideado P<~’ Carlos 1 iris cíeel cl Istíbel cl p ¡‘0gw i o m’tífi co

Ribera para la clecoraciorí cíe! 5 abrí cíe Sesiones dcl Palacio) (leí Congreso.

Incluso comí posteriori citící tu la apa mi ci ¿ti cíe 1 ti liist ti ii a cíe I..afmremitct ptnl>li ctucia cnt nc 1 850 y

1 867, que po ríe cíe nuitur u i fi est t) r u urdí os cíe It) 5 e mo)mes cíe N-lar’i a ría y el carácter 1 egeocía ni o cíe

algunos de los sucesos ichal actos en ella, la uíistona de N lar’iauía siouic$ siendo mmliii zada pon’ tos

pinitor’es cíe historía, iiíaríteiuieniclo sun prescrucra crí los Catálogos cíe 1 tus FN ¡)t)sr cn orues
Naci oriales, Esttí larga pcm’vi y enucia cíe ití Iii ston’ití cíe N lanituría se explica por i-tit’ios miioti VOS: ftílta

dc otras lii stt)rí tus general es hasta la apar’mci ¿ni dc itt cíe 1 afíme rite, conícebi cha crí parlc’ comuío urna

cionítí ni ir tic i oní cíe la <leí pací ¡e N Tan aria: lino! ¡ferac i óru cíe milicias ccli ci onu es tn t t)di ti lo hurgo del si ‘lo
XIX, que hicieron la obra accesible a tmií público ínumy amplio3 10: ci cutre algunas cíe estas

ediciones esttrviesen ilustradas con grtmbados31 ~, lo cine facilitaba el trabajo cíe los iminutones: cl

carácter descript i so cíe la obn’a, cii oraííeníícnítc prolija crí el reltuto cíe cmitdqiíier sirceso) lii stór’¡co,

308SemanarioPintorescoEspañol 1841. p. 137.
309 NOMBELA CL’ Marianahistori-adot-” El Nr-temoSiglo Ilustrado 111, 1869 Pp. 194-195.
310 CIRG 1’, 0. Én¿dessur 1 ‘his¡oriog;-nphie espagnole.Bimrdeos,~‘oh2 1905, p 262 y ss
311 Lasprimerashistoria ilustradascotí grabadosaparecenentre1845 y 1852. Sobrelos grabadosde la historia

de Níariana,v¿aseREYERG, C., ‘El grabadodecimonónicodc temáticahistórica. La “Historia cíe España’del

oa&e Mariana- - (‘ovo, 1 81 182, 1984, pp. 80 85.

456



I-o pintura de las/oria en el si cío XIX

casm un guiómu teatral, que favorecía sin traslado a modelos plásticos; y, lo que interesa

especialmente con respecto ala pintura cíe híístona, su caráctcr ideológicamente rííilitante.

La JJisnn’ia Gevuera/de España de Mariana está escria con ini claro sesgo ioieológico de
tipo nacionalista, o protomíacionalista pm-a ser más exactos. Paite de una nacióuí española

existente ya desde ha más renííota anítigtiedacl, y sigue su evolución histórica hasta llegara Felipe

11, moruiento crí el que, segcin Maiiauía, la nación española habría alcanzado su máxinio

esplendor. Es, a este respecto, y‘al margen de sus en-roles hiistoniográficos. una historia

ext rttñaníiemíte dcci nionojí ¡ca, una historia nacional previa al clesan-ollo del nacionalismo. La
mmagení <le la evolución histórica cíe Esptu’Ia es en grtui parle coincicleííte coíí la niantenimcla ~“ el

nacionalismo dcci ruononico español - aunque cabría preguntar-se hasta qué punto este

níacnoníahísníío tío es senícihlauííemíte deudor cíe la imiíagemí perfilada por aquél. Para ?xlariamia la

liisiorití cíe Esptxfu a era uní cir’aníítí crí varmos actos, cíe los cii ales el más i nuipontarite sc liabítí

¡ nincracio crí Gt¡acltmicte, donde Esptufítí habría estado a punto de destiptmmecer, para cuí ruinar nueve
siglos nuíás ttmr’de cori Felipe II, qír e habría 11 ev adío) a ha r Laci ¿mí cspaui oía a sin ruíorííenuto (le

nítux¡ mo~ esplendor peto> a círx’ti niímner’te sc y isí ímriibrtuba nuircí anuiemute la clectucie níci a, lintí i níítígeru
qn.re el cii cci ritrer e. corno ya veremos, s m guio5 clarucho ce mii o y álici a. lodo est o explica 1 a

predí lección cíe ha piní rija cíe líísi oua. tamubí énu ci ar’anieiil e sesga chi desde ci piiJ)tO cíe y ishí

ideológico, pon’ la hístorta (le N Ituriana,

La vigencia de la obra de Mm-huía sc pone de manifiesto en Ja polémica Justonografíca

clesattícia crí torno tu su figírna: uuu liberal atan! la hin-o, ciefe rísor a ultranza cíe la soberarí la

ntícr onual, pal-a los 1 ibci’tilcs; unu 1 cgi timista, ciefenuso r cíe] poder real, uitura cd) musen- adores y

niiode¡’ados. Ptura los liberales la ínicorporac ¿11 cíe i\ la nana ah acervo) cuí tunal cíe umia España
a¡utíobscmir’anitísttu x- cleferísortí cíe las liben-taches piibii cas supo [u<a la legitiniiacioSmi y nacional i zación

cíe sin i)n’opio) proyecto pol<tico, cíe alÁ que su actitud va a ser nuíuv combativa: iuíienutr’as cune los

coríscrxtíclorcs se Ii nííítturáni ti una u)o)sttmra nííás a ití clefc¡ísiva -

I.Át pr’iniíera ucivimíclicación pública, cíe cicm’ta entidad, cíe uní Mariana liberal será obra cíe

mía cíe las figuras más r’epreseuitalivas del progresisnio español decimoiiómiico, Pi y Margall,

quien en ci J)iscmsn ¡n’eliminm’ a las obras de aquél, con motivo de su publicación vn la
Biblioteca de Auto,’cs Españoles cíe Rivadeneyra cuí 1 85~, peufila el retrato imítelectual cíe un
iioriíbr’e j ¡iniierso crí las conítí-adicciones <le sim tiempo, poro de iííecpmívoco cufio liberal. En

palabras de Vaibmreria, riíaníifiestariieritc iío cleniasiado <le acunercio ni comí el retrato de Marraría mit

cori el tuntor,:
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un P. Mariamíaa sim inmageny setuejanza,un P. Ntanianaliberal, y corno liberal descreído,y corno
descreídodemagogo:mmmi E. Marianaque- mío le conoceríani la madrequele parió312.

Poco clesptmes Eduardo Chao va incluso mtís lejos, presenttundonios. cuí palabras del

ninsríio Valbuena, un padn’c Mam-ianía:

adelaniándosea su herupo,liberal, anÉirnomí~rqmiico defensorde la soberaníamíacionaly del derecho
de imisnmn-e-ccióny del regicidio313.

El proceso <le reivimíclicación liberal cinimina con la erección, por iniciativa cíe la preiísa
liberal x’ cumestaciómí popular, dc una estattma a su rueníiorna en Talavera cíe la Reina, ciundad natal

del hiistornaclor’.

La reacción conservadora tío se hMzo cspeftii’314, iiegtrndo a su cttimen couí la priblicación

crí 1889 por el jesínita Francisco <le Pamnia Crtur’zóíi cíe El P, A-Ía,’iana y las escuelas lib<,-t-jlcs, comí

la íiuu ica fi miau dad, explícita ya cmi el propio t «u lo, <le r’eft¡tar el sírpuiesto Ii bertíl isníío <leí ~

NIaniaría.

Sc inspiran crí la JI¡shn-ia Quicial dc Evaña del P. ?\ lariamía García Ibáñez, Totuta dc la

ciudad dc Córdoba por San Fernando31 5; FicuTos Alvarez, Episodio del reinado de

Enrique Hl de Castilla3 16; \‘av¡eda y \-Tiia, El rey Sisenando ante el concilio cuarto

de Toledo317: y Borrás y Niompó, Doña ii-faría de Molina amparando al infante don

Juan318,

1.-a Vida x’ u’it4es tic Cristóbal (‘alón cíe W’asiiinígtori Ií’v i ng cuya i)optnlaiidladl crí la éi)O)ca

bac grtunícle será tirio cíe los libros preferi dlO)s ¡)d)r los pi mutores cte iíísto ri a liana representar

argunientos sobre ci Dcscmnbminiíieiito: Niercacié y Fábregas. Colón pidiendo hospitalidad
en el Convento de la Rábida3 19- Jover Casanova. Colón conducido a España con

grillos y esposas a las órdenes del capitán Villejo320; Masó, Cristóbal Colé,,

partiendo en secreto de Lisboa32m: y, el mismo Masó. Colón en La Rábida322.

312 VAlBUENA A. de “El liberalismodel PadreNiariana”, tú EspañaA—toderrna marzo l889.p. 138.
313 Ibídem p. ¡39. El subrayadoes del amor.
314 Entre otros el ya citadoartículo de \-‘albxiena.
315 Catálogo..1862 Madrid, 1862
316 Catálogo.../866, Níadrid 186~.
~ Catálogo..1884 Madrid, 1884.
318 Catáloga.1887, Madrid, 1887.
319 Catálogo.-- 1858, Nladrid, 1858.
320 Catálogo..1862, Niadrid. 1862.
321 Catálogo..1276. NIadrid, 1876.
322 Caláloga../878. NIadrid, 1878.
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Pa;’a las vidas cíe santos el más utilizado es el Al-a Cristiano: Santa Casilda de

Melida323:San Hermenegildo, mártir de Sevilla de Vega y Muñoz321;Tentaciones de

San Antonio Abad de Palla’és Allustanté325: y Entierro de Santa Leocadia, de Ph y
Gallardo326. Pero ttunbién las Actas de los Mártires: E¡i fierro de San Lorenzo de Alejo

Vera32”’ Vida de la Santa del Padre Rivera: Viático de Santa Teresa, de Pablo Pardo328;

los Anales de Baronio: San Esteban, Papa, después de su martirio en las
catacumbas de Soler y Liopis329: y Vida de santos <le I3niller: La visión del Coloseo. El

último mártir <Muerte de Sun Alinaqa/o) de Benlliw’930.

La obu’a <leí Castelar historiacior servirá cíe iuispiración a varios pintores tic histona.
finca nos-u nula, su geino, su poema, i>ttblicaclo cm 1\ fadricí ~ím¡857, será untilizado 1)01’ Gartnelo

y Alda cii tíos cuadros cori el riíisruio tíltnio, La muerte de Lucano, CNi)tuestO ci pnunemo crí la

Nacional cíe ISGQ3I y el segundo en la dc 1887332. El Discio-so ante la Academia Española en
la ¡ec’cpción tic D, luto, Da/agua, ~ Cebritin Mezquita cuí ¡tasias March leyendo sus

trovas al principe de Viana333. Y el tunbicioso La Civilización cíz los p’¿nu’¡’os Cinco

siglos tít’ tí-islian ismno. puibii cacio crí \ Itucir-icí entre 1858 y 1 882 pom’ N lan mci .-\baches en La

muerte dc ílíesalina33 -‘.

Elaunge cíe los tenias ~aragouiesescluranute la Restamnracióní smrponicírá el descmrbririiieiito

P~ ~ cíe id)s pi rutores <le historia cíe Zítrita x’ sirs Anales de la Co¡oua tic A,a r4ón: Gal ofre,
Entrada en Nápoles de Alfonso 1’ dc Arogón3135: Su-reí ;-‘ Comín, Pi/sión dc la

última ¡‘cina dc Mullorea33é; Cebíjain =dezc¡cnita.Austis March leyendo sus (rotas al

principe de Viana332: ~ Crespo y Villanueva, Mart’n el humano y la condesa de

Urgell338.

323 Catálogo..¡866 Madrid 1867.
324 Ibídem.
325 Catálogo...1884 Madrid, 1884.
326 Catálogo..¡887, Madrid, 1887.
327 Ci’atáiogo - - 1862. Madrid ¡862.

328 Catálogo...1876 Nladrid, l8~6.
329 Catálogo...1876, Níadríd, l8”6.
330Catálogo...1587, M

4dñd 1887.
331 Ca,’álo’-’o L
332 - ~. ,. 66 Madrid 2867?Catálogo...188v Nl dmmd 1887.
~ Catálogo..1884 Xl dm4 1884.

~ Ibídem.
~ Catálogo 1876 hl,rdnd 18~6.
336 11,/dom.

~ Catálogo...1884 Nfldnd 1884.
338 Catálogo../887 Nhdrmd 1887
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1.,a Quincuagena de Gonzalo Fernández de Oviedo inspirará dos cuadros: Los Reyes

Católicos en el acto de administrar justicia de Manzano y Mejorada339. vA-fuerte del
Gran Capitán de Crespo y Villanueva340.

El Li/no de la Cámara dcl Pi/it cipe D. Ji-tan e qjicios de su ¿-asti o seri’ic¡o o,’dína,’íos uno:

La educación del príncipe don Juan de Martínez Gtrbeiis341.

La Gueni’a <le la Imuciepenídencia tendrá su fuente panicular en la Historia del leu-anlamienlo,

gucí-ra y ,‘ei-olnciotn de España del Conde cíe Torenio: El alcalde de Móstoles cíe Pérez

Rubio342, El Pilar no se rinde (episodio del primer sitio) dc Jimíiénez Nicanor343. y

La entrevista de Bayona cíe Viiiapathicnía314.

La llisíatia Gene-ial de Es¡íaña cíe 7.an’nor’a Caballero: isabel la Católica cede sus

joyas para la empresa de Colón de Nituñoz Degrain315, Isabel dc Borbón

reprochando a Felipe IV cl favor inmerecido que concede al conde duque de

Olivares cíe José Brtr316 y Muerte de San Pablo, primer ermitaño dcl mismo José

Bru ~

El, cuí sin ti enípo, i)n’est ii oso, Caí/os 1’, su abdit’a¿’ioii, es/a,; cia y Mucun en el

Monask,’io de Yuste cíe \ lig¡íct. Dic bu fííc¡utc irtil i incia por Jose \ Ituría 1-lenner crí Entren-’ista de

Carlos 1~ y san Francisco de Borja en cl castillo de Jarandilla348, y por Alarcon y

Córcoles en Llegada de Carlos 1’ al monasterio dc Yuste3 19

1 tus obras cíe Ferrer del Rio soil iflh! i zaclas cotuio) tmn’sinriienito cíe tmní cmracíro de historia crí

dos ocastonies. 1 ‘ría por Rica \‘ Slruían’za, Doña Afaría Pacheco en la defensa de Toledo
trmua cíe 1 0)5 escasas obras sobre los Coniuníeros íio inuspintucla c¡u 1 -afuenite, lo hace crí [Xcadenc’ia

de España. llisto,’ía del leu’a,ntamwnío de las comunidades dc Castilla’350, pomblicacio en N hicluicí

~ CntMego...J8601, N1,a&iid ~
340 Catálogo /884 Madrid. 1884.
~ Catálogo.,1878, Madrid I8~8.
342 Catálogo.1881, Madrid ¡881.

~ Catálogo...1887. Nladnd. 1887.

3~4Catálogo..18W) Níadrid, 1890.
3:n 5 Catálogo,..1878, Madrid. 1878.
346 Catálogo...1881, Madrid, 1881.

~ Caíd!ego...1837. tIadrid, 1887.
348 Catálogo.- - /862 Niadud. ¡862.

~ Catálogo..1887. NIadrid. 1827.
350 Catálogo 1-964, NIadrid 1864.
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en 1850. Y otra por Mañanós, A-fuerte de don Fadrique. maestre de Santiago, quien se

remite a la historia de la Orden de Santiago351.

De los líistoriadoí’es de la época clásica hay referencias a: Piutarco,V7das Pía-alelas, en

cuatro cuadros. A-fuerte de César de Viiiodas352, 1k-fuerte de Cleopatra de Luna

No vicio353 Muerte de Sertorio de Cutanda ~ y Rea Silvia cíe hidalgo de

Caviedes355: Tito Livio, en dos ocasiones, Muerte de Lb crecía de Rosales356 ~-‘ Rea Silvia

de Ihidtdgo dc Caviedes35”; Suetonio,Vida de los doce Césares, también en dos ocasiones,
Nerón contemplando el cadáver de su madre Agripina de Montero y Calvo358 y

Marco Antonio y Cleopatra cíe Jutuí Antonio Salinas359: y, en una sola ocasión, herodoto,

En las Termópilas cíe Zapatúr Rodríguez360.

La fasci uutucióní finisecular por la époctu iuiipcriai í’omíí aria no se iinímtar’tí. por parte de los

pinitot’es de historia, a la búsqueda <le aí’gmnruientos sacados cíe los ardores cíe la época clásica
sr río qcre uítil i zan’áíu también les tiiievos esttmchios aparecidos crí el siglo XIX sol)re la civ ihizacicíní

monííana, especíalnuienute eh cclel)érriruio en síu época Ro,,¡¿ a;; siócle d ‘Augaste cíe Debrozv, citado

como ftterite de tmn cuadu’o de historia etí dos ocasiones: Spoliariu¡n, cíe Luna Novicio361 y

Vk’toribus gloria o Naumaquia en tiempos de Augvsto de \‘iiiodas362.

Acleriiás cíe estas obras básicas, existen otros niuncuios autores que fmmero¡u utilizados ~le
fornía episódica couuío fuente ~‘? los pintores cíe historia: Arias cíeN iiraiucla, Apunzes h¿strn’,cos

so/u-e la Caí-nt ja de A-íi¡’a/Zo,-<’s, Doña Juana la Loca mandando abrir el féretro de don

Felipe el hermoso de Giner y Vi<1a1363: Bernáldez, Historia de los Reves Católicos don
Fernanda i doña isa-bel, Los Reyes Católicos recibiendo a los cautivos cm’istianos

en la conquista de Málaga cíe Ctuno de ha PeñaS6.l: Colmen¡u’es, ¡lis-/oria de Segovia,
Manifestación del rey Enrique IV de Castilla al pueblo scgo vial; o cíe García

351 Catálogo..1881, Madrid ¡881.

352Catálogo. /876. Madrid 1876.

~ Cía-dIogo.,.¡88!, Madrid. 1881
~ Catálogo...1890, Madrid, 1890.
~ ibíden;.

356 Catálogo.1871, Madrid, 1871
~ Catálogo..1890 Níadrid 1890.
358 Catálogo 1887, Nfadrid 1887.

~<> ibídem-

360 Ibídem.
361 Catálogo...1884, Madiid, 1884.
362 Catálogo..1887, Madrid. 1887.

~ Catálogo..1862, Madrid, 1862.
364 Caíd/ogo. .1866, Madrid 186~.
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Martínez365: Jefferson, Historia del descubrintiento de América, Fidelidad de Colón de
Zarraoa366: Pellicer, 1-’ida de Cervantes, Miguel de Cervantes imaginando el Qu~ote de

Roca y Delgado367’, Robles, Vida y hazañas del cardenal Cisneros, Cisneros y los Grandes

de Manzano y Mejorada368; =vhmtaner,Crónica. La heroína de Peralada de Caba y

Casamitjana369; Vida de Santa Genoí-’eva, La madre de Santa Genoveva recobrando
milagrosamente la vista por intercesión de su hjja de Díaz y Sánchez370: Núñez de

Castro, Corona gótica, Doña Berenguela coronando a su hijo don Fernando de Roca

y Delgado37t: Bernal Díaz del Castillo, llistún-la de la conquista de la Nheu’a España.

Guatimocín y su esposa presentados prisioneros a ¡fernán Cortés cíe

‘sÍ alhcieperasTM’2; Soi<s, Conquista de la Nueu’a España, La ¡toche dc Zempoala:
expedición de hernán Cortés contra Pánfilo de Naru-’aez cíe van halen3 ~: Alenson,

.4;;ales de Navarra, Doña Blanca y el captal dc Buch cíe Rosales37-t: Relaciones dc

Antonio Pé-wz, Suplicio del Justicia de Aragón don Juan de Lanuza de \‘ icemíte

Barnucto: Quni nítania. Vidas de e’spañoh’s celebres, A usias ¡Ilarch leyendo sus trovas al

príncipe dc Viana de Cebri;ui Mezquita: Gayosse, lndí-p<’ndencia es¡mnola, Los héroes de

la Independencia española. (Velatorio de Daoíz y Velarde) cíe Xiii y Ttmdó325:

Robertson, llisto,’ia de Cm-los VI Carlos U en 1’ustc cíe jltudhradirre.r6: Liciclehle, Ilisio,ia de

Rut;; a ¿¿<st/e los tiempos más a nlig nos has la la con sí ilación del ¡¡upe; io. O rigen de la
República romana cíe Casto Plasencia3””: Gebharclt. Historia general de España, El

príncipe don Carlos de Viana cíe Moreno Carbonero3”8; Paionííino, Diogiafía de

Velázq¡vez, Honra al arte. (Felipe 1V hace merced a lteldzqucz del hábito de

Santiago) <le Pérez Rubio329: Fernán Tovar, Ciánica de don Juan 1 ¿le P¿’¡íugul. Doña
Leonor Téllez cíe NI:mntrei Angel380: Cesare Canití, Historia L—’n ií’ersal38 , Jó tel; es

365 Cta-dIo go. 1862 NIadrid 1862
‘ 00 tbídenm-

~ Catálogo...1858, Madrid, 1858
~68Catálogo...1864, Madrid, ¡864.
369 Ibídem.
~ ~ Catálogo..1866 Ní-admid. 1867

Ibídem.

“ Ibídem.
~ ‘~ Ibídem.
3’4Catálogo.I87I Madrid. 1875
375Catálogo...1876. Madrid 1876
376Catálogo...1879. Madrid, ¡828

ib/den; -
378Catálogo...1881 Madrmd 1881.

381t Catálogo..1884, NIadrid, 1884.
381 La 1-listoria Universal de Cannmi, traducida por Fener del Rio curre 1848 ~ 853. time quizÁs la t,iston’ia

universalmásconociday valoradapor el NIN español.
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cristianas expuestas al populacho de Félix hidalgo382: Garibay, Ayala, Doña Blanca

de Borbón, esposa de don Pedro el Cruel, mamen/os antes de tomar la copa de
veneno por orden de su esposo de Rodríguez Ilerreras353; Rosew Saint Ihilaire, Historia

de España, El saqueo de Roma de Amérigo y Aparici382, que cita también como fuente la

Historia dc Felipe Ji de Fomero385; Lope de Ayala. Crónica, El drama de Montiel de Anava
y León386; Gándara, Nobiliario, Aria-as y Triunfos de Galicia, La defensa de Lugo en

tiempos de Ordoño II de Brocos35”; B aró, Historia de España, Don Pedro IV el

Ceremonioso rasgando cl privilegio de la Unión de Gómez Salvador388; Liria y

Sousa, Ilktoria del Reino de Poin,gal, Rehiar después de morir. Doña Inés de Castro
de Martínez Cubeiis389: Alfonso X, Crónica General de España, Las postrimerías dc

Fernando ¡II cl Santo cíe N-Itmttouíi cte la Frnenute390: el general Córtiova, Mis ;nemo¡¡as

ñnti¡nas, El ;notín de palacio de Gil N Iontejanío391: Aureliano Fernández Guen’a, historia de

la 0,-den de Calaí;-aua. Origen de la 0,-dei, de Calatrava <de López de Ayala392; Florencio

Jarner, Compromiso de Caspe, Última sesión sccrctu¿ del compromiso de Caspe de

Pariadé y de Heredia393: San<ioval, sin especificar obra, Visito de San Francisco de

Roija al emperador Caí-los U dc Carlos 1\ faría Esquiv el: Smiiio Tatuar-it, Memoria It; slorica

dc /í’ ¡n’iní’yah’s ¡;-‘onIgí’umnentos di’ ¿Mí; das ti; Ah; y-o d 1802 en Á-lad¡id, ~l1uerlcde Daoíz

y Velarde de Manuel Castellano394: y Diario de Colón en su primer iiaJe, Primeros
homenajes a Colón en el Nuevo Mundo de Ga>’nelo ~ Alda395.

En algunas ocasiones se recumne incurso a fuentes o5rg¡niaies, nuianuiscritos s.’ucados de los

archivos o a sus reproducciones. Es el caso de, Balaca cii Toma de una galeota dc turcos

por el pueblo de Cádiz, qtte renílte a “una relación atíónLma conlemuporánca del hecho”39~

i)ióscor’o de la Prnebla cmi El compromiso de Caspe, » cías del Co;np¡on;iso de Caspe,

Archivo cíe la Corona cíe Aragón397; Manzano y N lejoracLtu en El presidente del Consejo dc

382 Catálogo..1884 Madrid 1884.
383 ¡í~Wt?tií

384C’ani/ogo...1887, NIadrid, ¡887.
385 Ibídem.
38ó Ib/den;.
387 lbS/em.
388 íbí+,t¡..

~ ibídem.
390 Ibídem
391 Catá~go. ./890 Madtid. 1890.
392 ibídem.

~ ibídem.
~ Catálogo /862, Madrid, 1862.
39~ Catálogo...1892 NIadrid. 1892.
396Catálogo.../866, Madrid, 1867.
~ ibídem.
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Castilla, Rodrigo Vázquez, visitando en la cárcel a la familia de Antonio Pérez,

Episwla;’io español: fragmentos de nito ca¡ló; de Antonio 1Yrec398; Vicente Campesino en

Prisión del rey Francisco 1 de Francia en Madrid, durante su enfermedad, 19

de septiembre de 1525, “un mtrnuscrito de la Biblioteca Nacional”399; Muñoz Degrain en

Los amantes de Teruel, Ecu-acto ¡wc/no en 1600 por Juan Yagñe, pto/alio aposlólico y de

ini-; mero de la ciudad de Teí’¡.íel, de utía ¡‘elación que existía en el A¡’cln ño de las Casas

Consistoriales de dicha ciudad100: Vicetite Poveda en La muerte del Principe de Viana.
Li/no dc las casas nobles existente en el archivo municipal de Jjarcelaina101: x’ César Aivai’ez

DL!níOIIt en El gran día de Gerona, Dietario del sirio de Gerona en 1809. Manuscrito inédito

de D. Juaín Pérez. í’ocal de la junta gubc’¡’ííatiua102.

Por lo que r’espccta a las firemutes estr’ictanuieníte literarias, ití ruienuor o níítixor frcctncnucitu está

en ftr nícióní - 1 ógi caríí erute cíe la i rííportanuci tu Oid) rgada al ¡-inri oc crí ¡tu confi guinací o r u cíe tría cmnit tr ntm

nuac ronual. Por lo ditre, coruío era cíe espertur. son las obras dc Ccrs antes las ruiás miii tachas crí

argmn nííenutos ci e cmiacln’os cíe Ii istoria, En prime r 1 mrgar El Quijote, Entierro del pastor

Crisóstomo de García Ihispaieto403: Don Quijote escribiendo a ¡)ulcinea desde

Sicr,’a Morena cíe Rodrígtrez <le Gr,mzunán-10 ~:Don Quijote leyendo libros de ‘aballcría
cíe Mtrnztmno y Nlejoratia’05: Don Quijote en el carro saliendo de la venta, Entierro

del pastor Gris óstomo y Don Quijote pronunciando el discurso de la edad de

oro delante de los cabreros¿n 06 los tres cíe Pérez Rirbio ¶0”; Disputa entre Don

Quijote y cl cura cii casa de los duques de Egmmsc~tmiza408: Don Quijote defendiendo
los libros de caballería cíe Fen’án Bayona’09: Sueño de Don Quijote cii la cueva de

Montesinos de López y Pascual41 0; Don Quijote cii casa dc los duques de Antonio

Gisberí -ti]; “Y vieron un molino de viento que en aquel campo había’ cíe Niuriel ~‘

Lópe z4 2; Despedida de Sancho ¡‘anca para ir a su gobierno dc la Ínsula

398 Catálogo... 1862 Madrid. ¡862.

39~ Catáloga.. 1884 NIadrid, 1884
40(t Íí,ññ?nh.
401 Coíálogct..1887, Madrid, 1887.
102 Catálogo,. /8VO Madrid, 1890.
4(t3 Catálogo 1862, Madnd, 1862.
40--? Ib/dei;;.
405 Catálogo..1864, Madnd 1864.
406 Catálogo...1866 Madrid, 186’.
407 ¡lid --u -

408 Ibídem-

-:109 Ibídem.

410 ibídem-
411 CatáloQo...187/. NIadrid, 187?.
-112 (niatogo... 1516. Madrid, 1876.
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Lcm’p;lu,’a dehistoria en el síQft,XIX

Rarataria, ~‘ Escena del Quijote: sucesos en la rejito entre Luscinda, Dorotea,

Cardenio, a Fer,¡a¡zdo, el cura y demós ambos de Pérez Rubio413: Señor Quijada
¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? de Niontero y Calvo414: Una

aventura del Quijote de Moreno Carbonero415; Don Quijote; una escena del retablo
de A-mese Pedro de Alarcón Suárez416; Casamiento de Quitero y Basilio de García

hlispaieto41”: Presentación de Dorotea a Don Quijote de González Boiívam418: La

aventura de don Quijote cuando ataca a la procesiói-; de los disciplinantes, y Las
vindicaciones de la pastora Marcela ambos de Pérez Rubio419; Don Quijote en casa
de los duques <le Recio Gil—120; Discurso que hizo d~n Quijote de las armas y de

las letras de García I-hispaieto42m: Sancho se despide de los duques y de don Quijote
para ir a tomar posesión dc gobierno de la Ínsula flarataria de Suárez Espada422:

A ventura de los cueros de vino de Barn’uso y Cirh423: Los duelos con pan son

¿¡¡caos cíe lirio Casimiro Iborra124: La aventura de los mercaderes de Jorge de la

Gtrarchia125: El mensaje de Sancho a su mujer de llazt. y Astier126: Salida de la venta
por don Quijote encantado cotí toda la comitiva cíe Pérez Rubio427; El cura y los

que con él estaba;; ven tras un pc/lasco a Doroica lavándose los pies en cl

arroyo (Don Quijote) dic hlerruánclez Amo;’es-~23: Don Quijote antes dc su primera

salida cíe Miguel Jaclraque’29; La aventura dc los mercaderes ‘~- Escena dcl Quijote.

tunbos de \loreno Carbonero430; y El encuentt’o del ruCo de \loreno Caí’bonero431. Pero
tambi éni, atnríquc crí ni eríos nuieclicia, itus No u--cías Fictapla;’es: Rin conete y Cortadillo cíe

Rodríguez tic G uzmtin132, Una escena de La tía flígida cíe Suárez Llanos433. La

413 Carálogo...1876 NIadrid. 1876.

~ Catáloga.1878, Madrid, ¡878.
415 Ibídem-

416 Catalogo..1881, Madrid, 188?

-417
418 Ib/éltui

419 Ibídem.
420
421 Catálogo...1884. NIadrid, 1884.
-122 íl’íd’r,¡.
423 Catálogo...1887, NIadrid, 1882.
424 Ibidcm.
425 Ibídem.
426 Ibidcm.
427 Ibídem
428Catálogo...1892 NIadrid, ¡892.
429 Ibídem.
130 ibídem.
431 Catálogo.. 1805 Madrid, 1895.
‘132 Catálogo..1859, Madrid. 1858.

13.3 Catálogo...1860, Madrid, 1860.
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presentación de Rinconete y Cortadillo a Monipodio de Giménez Martin434 y

Rinconete y Cortadillo de Fem’nando Tira~1o’~5.

Por lo que se ref¡ere a Quevedo. su obra es utilizada tanto comno fuente estrictamente

liten-aria, La vida del Gran Tacaño de García Martínez, FI loco de los ángeles de José
Gallegos, basados ambos en Vida del Buscóín llamado Patios436 y Lutero; asunto tomado
del Sueño del Infierno de Quevedo de Sans Cabot, éste basado en los Sueñas432: como

cíe cronista histórico, Mucrte del Conde de Villamediana. cíe N lamumící Castehlamio,

inspira<io en Grandes anales de quince días438.

Total 1834.’ 1868.’ 1875.’
1867 18”4 1895

A uit or ‘,- obra

Total Referidoen; estecas-o al total cuadroscotí fi lente ex¡liota)

1 AEI ‘ENTE: tlgto;,a Osera’ de Jsnaán

FRES(tTT: (1)

Y’. N lx?IX NA llivo¡-iñ (Y Sara!d: Is¡’-;na

\V. IR \—‘ 1 NrSv 1 ida y ;‘iuj ‘s ci~ Cii uu6í~alCali;;

,4,¡o (ti a-icno

CASTElAR- (2)

7t ‘RITA: Anclesde la Cr’rona da ‘mn-¡g;i

Dli ItA RCO: 1’!das P,-walelns.

ELRNÁNDEZ DE OX-lEDO: (3)

ZAN-IOR-X Y CAllA II ERO: Iti caí-ja Generalde t?sz’aí7a

CONDE DE TORENO (4)

FERRERDEL RiO- (5)

TITO LIVIO (No se especificala fuenteexacta)

211 <~3 6 142

l0 l0 O ti

3 5 0 3

3 5 20

2 3 0

2 3 0

2 3 0

o 1 0 2

- 0 0 3

2 0 0 3

1 2 0 1

O 0 2

0 0 2

1 2 0 1

0 20

Cañil. go.../881, Madrid. ¡881.
435 Catálogo.-- 1884, Madrid 1884.
43<. Catálogo..1876 Madmrd, l8”’6. y C’atá/ovo.../581, N-ladn’íd 188], respectivamente.

~ Catálogo.../858, Madnd 1858.
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MIC1NET: Caí-los Y su abdicación.estanciay Muerteen el A-ionaste¡’it’ de Yuste

SUETONIO: t-’ida de los doc, Cesares.

DEI3ROZY: Bornemí sióclea ‘Augusto.

CERVANTES: El Quijotey Las Nove/nrF¿~rnílarc.r

GOITTIIE: Fausto

SIIAKESPEARE: Cielo, Itamlet, Antonio y (‘leopatra, Borneo:’ Julieta.

LE- SACiE: Gil Blas deSíanrillana

DANTE: La fu inc (‘orn <dic

Ql E\’EDO: (6)

ZORRIlLA: t7)

BÉCQUER:Leyendas.

DUQUE DE RIVAS L)on Alvaro o ¡a fuer: vi/al sino.

PEREZCALDOS: EpisodiosA’uc-iona!es.

1 2 0 1

1 0 0 1

1 0 0 1

16 19 0 15

5 5 0 5

4 0 17 6

3 8 0 1

2 3 0 2

2 2 1~ 1

0 2

2 0 0 2

¡ 0 0 ¡

0 0 1

(Yuadro u
0 2. Enmem;tes> rítil izadaspor los pi ímt oresQn snis cimadros. Sc consi deraní ‘¡ni eamenteaymellas obrasen

las que explr’ci~aruentese indica o sereproduceenel Catuilogo el textc queha servidode inspiración.Las cifras
indicanporcentajesU»-) sobreel total de enadroscon fue-tite conocidaencadaapartado.No se consideranaquellas

obrasquefueron unilizadasen unasolaocasión.

1) 1 tícíny e: Jhstana del ¡‘ci ¡jada dc lo Reu-e Católicas- Jhs¡atia d It; (¼,quisto de A-li/jira e Jhstana de la
ConquistadelPer¡~.

(2) lnrclmnx’c: I.ucano,su-
1’ida su genio, su poema- Discursoante la cademiaEspanola<-u Av rccc]’’i di; dc D.

~ Balaguer y I.a Cit’ílí7acion en los lmnimeroscincosiglos cíe í ristianismo.

(3) Itíclirve: Oninc¡¡agc/Ómay libro dc’ la (½uaradelPríncipe1)1114?) e oficios de su casoo servicioordinúri os.

~4)IIisía;’ia del !en-a;nau-ni-,¡uo, guano u: rem’c’luc¡o,; de Espana.

(5) lucí rIsc: 111 sioria de la th’dc,; de Santiagoy Decadenciade E.u paña. Uistonía del leu’aníamiemnode las
comunidadesde Castilla.

(6) lnclnyc: 1-idadelBuscónllamado Pablas,GrandesAnalesde quin-Te días y; Los Sueños.

(7) lucí no-e: tavendas,PoemaOrientalde Granaday- A buen¡nccmc/a¡’ testigo.

La obra de Zorrilla, p1aga~la de referencias liistóuicas y cíe líistoricisnuío, va a llamar

taníbiérí la atención cíe los pintores cíe historia: las l,eveíní’as, ¿1-targarita la tornera (leyenda

de Zorrilla) de Ruiz Morales
139;Rocino Oriental & Gianada, Mora fina de Arroyo

Catálogo..1884. Madrid, 1884.
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Femánde2140; A buen juez mejor testigo. cua~h’o del mismo título de Luis Menéndez Pidai~1: x

Granada, El Bravo Alcaide de Zahara de Rodrígtmez Losada442.

Las Leyenuías cíe Bécquer serv¡rán de argumento a vanos pinut~res.’ Bory, Luía leyenda

de 6. A. Bécquer, titulada Maese Pérez el organista443; X’aiicorba Mexía, Maese

Pérez el organista444; ~-‘ BaqueroRosado, El Aliserere de la Montaña’tm15. Las Rimas a
uno, ¿Dios mio, que solos se quedan los muertos! (Bécquer) de Modesto Urgeli446

Don Alvaro o la fuerza de sino. del Duque de Rivas. es el argumento cte dos ciraciros de

historia, que repiten el título del drama romántico, uno cíe Nieoiau Huguc’t-1-’1+ Y otro de Ruiz de

Sal ~

En el caso cíe Pérez Galdós, la elección cíe smís obras corno firerite para los emnadros cíe

iiistor’ra xa rííás allá cíe la ‘efererucia mertuninente literaria, y-a qmn e stns Eí’isodiox Naí’ioualís somí
tonuiaclos corno fuente liistóríca crí setitido estricto, 11 eganíclo td gunias (le las ¡ imrstr’:ucionies, ol)n’tí cíe

NIeiicia. a ser toríítidas i i ter-al mente por algun os pi nítores que se Ii ni itarorí a trasí adaritis al
cuadrotm49. Los Episodios Nacionales son citados expresamente cuí <los cuadros, Inés cte llon’it

y’ Arizcumu450 y Manuela Sancho. (Episodio dc la defensa de Zaragoza) cíe Jimémiez

Nicanor451,

Unía cíe las poesías cíe Fray ¡iris cíe León sobre la “la pcndula cíe España”, P,’ofi’¿’Ía del

Tajo, será until i zacla conuio argumento cíe tn u ctraciro (le ti istoni a en dos ocasiones: La pi-ojee/a

del Tajo cte Torrás y Armengol ¶52 y La profecía del Tajo cíe García Nlartínez153,

Ttunuíb¡ drí crí dos ocas iones serán 11ev ad os al Ii erizo asmn nitos ¡ líspí nados crí poeníias de

Ntíñc¡ dc -‘\r’cc: La risión de feo>’ Atari/u (poema de Nóñez de A ree) de N’¡colauí

440 Catálogo.../887 Madrid 1887
441 Catálogo.. ¡890, Madrid, 1890
442(‘atálogo.. 1858 NIadrid 1858

Catálo-’o /8

Ibídcnn. - - - 87, Madmid 1887
Catálogo.-- /890, Madrid, 1890

~ Catálogo.. /S78, Níadrid, 1878
~ Catálogo.- - 1887 Madrid 1887
448 Ib/dei,’,.
~ Por ejemplo Federico Jiménez Nicanor en Manuela Sancho,y Alvarez Dumoun en D<fe¡zsa del

pálpito en la iglesia de San Agustín. presentadosambos a la Exposición de 1882.
450 Caálogo.-- 1884,Madrid, 1884.
451 Catálogo...1887, Madrid, ¡887.
452 Catálogo...¡862 Madrid, 1862
~ Catálogo..1878, Madrid, 1878
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Cutanda454: y Paisaje del poema El Vértigo de Nuñez de Arce de Francisco Mas

Carrasco’155.

Algunos escritores no españoles, pero incorporados tní acervo espanol corno parle de la

commín tradición cultural europea, femiómnenio al quíe se hará referencia más ~ietenida cii su

momento, sen’án citados frecuentemente como tugunuento Jo cinadros de historia. Es el caso

particularmente de Shakespeare, Goethe y Dante.

Shakespeare, el autor no español más frecuentenícote utilizado como fuente de los

cuadros cíe historia, comiemíza a serio en fechas muy tardías, pues hay que esperar hasta la

Restauración para encontrarnos con el primer argunmento shaketuspearianío, Otelo y
Desdémona de Ramón Rodm’íguez45<’. Después los cuadros sobre obras de Shakespetue se

suceden: Nin ~-‘ Tudó, El entierro de Ofelia-t5”: Luna Novicio. Nl ¡¿el-te de Cleopatra, del

que, a pesam’ cte cine el Catálogo cita las 1-’idas Paralelas de Plutarco 158 el crítico Ibáñez Abellán

opina qtre se í ruspira dli rectamente cii A;; loido y Chopana de Shakespeare: \ lirfuoz Degrai ni,

Otelo y Desdémona j59; Casado del Alisal. Ofelia1 60; Ibaseta Barreda, Romeo y
Julieta461: Sánchez Barbudo, IIan¡let (¡mimo escena)>62: Muñoz Degrtuin, Otelol63: el

mismo Muñoz Degrtíin, Desdémona’64; y Cristóbal Piza, Otelo y Desdémona465.

El Fausto de Goethe es la obra literaria no espailola más frecuentemente citada:

Mefistófeles acompaña a Fausto al aquelarre cii la noche del sabado,

iluminados por un fuego fatuo de Francés Llamtu ares166: Serenata de Fausto ~‘

Duelo de Fausto y Valentín. cuadros ambos de Latorre y RodirigolO”? Margarita

delante del espejo cte Domínguez468: Margarita y Mefistófeles en la catedral cte

Dióscoro de la Pueblatm60: Aparición de Mefistófeles de Lnriqtme Blav4”0; Margarita de

~ Catálogo...1884, NIadrid, 1884.
456 Caailogo...1871, Madnd, ¡821.

4~’~ CaWíogo,..1878, Madrid, 1878.
~ Catálogo..1881 Madrid 1881.

460 Adqrniridopor eí Estadoen 1885.
461 Catálogo...1884, Madrid, 1884.
462
463 Catálogo.- - / 87, Madtid, 1887.

~ Ibídem.
465 (‘atálogo... 1890, Madrid. 1890.
466 Catálogo...186-1. Madrid 18ó4

462 Ibídem
468Catálogo..1866, Nladrid, 1867.
469 Ibídem.
470 .‘a¡álogo.. 1884, Nladrid, 1884.
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Llorente Merino421: Alargar/fa y Mefistófeles en la catedral de Blanco Corís472;Noche
de la Walpurgis de Barbasán Cagueruela4”3; Fausto y Margarita en la prisión de

Iierntíndez Amores4”4: Aparición de Margarita de Pozo425: y Doctor Fausto de

Hernández Nájera476.

La Dm—ma Comedia de Dante aparece también citada de fornía habittrai como fuemíte por

los pinítomes de histoóa, ~‘ este caso desde fechas mntry tempranas, recordemos quue ya en el

2rabado del El Artista sobre el pintor de “ogaño”477 uno de los libros cine figuran en el tumaquel
cíe la ¡~am’ecl del fondo tiene escrito en el lomo el nombre dci escritor italiano,: Semiramis en el

infierno de Dante de Casado del Alisal, inspirado en dos versos cíe? Ctmto ‘Y 478; El conde
Ugolino castigando al ~trzohépo Roger cíe Ginuieno x’ Canemmcia179: Puolo y

Francesca de Riminí de Día, Ca’refío480:Puolo y Francesca de Antonio Gisbcrt481;

Lasciate ogni speranza. ¡Oh voy ch entrate! de JoaquínEsptulter’82: El infierno tic

Araujo Ruano483: El anciano de Santa Zita, Magistrado de Luca dic Ditrámí cíe

Cottes-18-t; y El Aqueronte (infierno de l)ante) <le Félix Resurrección IJiclako’85.

I\ Lis probí enííático resul ttu el caso del Gil Blas ib’ Sa níilló nis dc Le Sage. inri amrt or mío
espanol, peno cuyo fm’ecuente uso corno fuente por los pintores (le híston’ia parece obedecer a unía

especie de miacionualizacióní cíe la obra, por otra paule muía cíe las imágenes nuiás cstereoti ptucias y
folklóricas cíe la España del siglo N\-’I1 qume i)uedian dar-se. Esta nacionalización cíe la novela de

Le Sage fue especialuiente acti~‘ad urainte el Peri ocio ísabelt río, que nnionopoii ¡a todas las

referencias a este autor’. cuando parecen eclíarse las bases de lo más castizo dc la conicrerícra

mutrcmomual esparuola. Se nefiejemí explícitatiieritc al Gil Blas: Feirtírí Bayona, Entrevista <‘it una

posada de Salamaaca de Doña Aurora de Guzmán con D. Luis ¡>achcco’8<~: Vélez

471 Ibídem.
472 lUden;.

~‘~3Catálogo,.1887, Madnd, 188”.
ibídem.

<~‘~ ibídem.
476 Catálogo.. 1-890, Madrid, 1890.
~ El An’ista 11 1836, p. 108.
428 ExposiciónNacionalde 1860.Catdlogo..1860, NIadrid, 1860.

~ Ibídem.
480 Exposición Nacionalde 1866. Catálogo...1866. Madrid l86’
~ ExposiciónNacional de IWICatálogo...1871, NIadrid, 1871.
482 Exposición Nacionalde l8~6. Catálogo...1876, Madrid. 1876
483 ExposiciónNacional de 1887 Catálogo...1887, Nladrid 188’~
484 ExposiciónNacionalde 1890.Camdloco..1890 Madrid 1890
485 ExposiciónInternacionalde 1892.Catálogo 1892, Madrid 1892.
486 ExposiciónNacionalde 1864Catálogo..1864, Madrid, 1864.
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Carmona, Un pasaje de Gil Blas de Santillana482; López Pascual, en dos ocasiones,

Presentación de Gil Blas de Santillana a la vieja Leo narda por el Capitán

Rolando y otro de los bandidos en la cueva488 y Presentación de Gil Blas en

cosa del poeta Núñez489; Sánchez Diaz, Asunto de Gii Blas de Santillana490; Manuel
Garay, Gil Blas en casa del arzobispo de Granada491; Moreno Carbonero, Aventura

de Gil Blas en unión de los bandoleros492; y Campesino Mingo, Visita de Gil Blas

de Santillana al poeta Núñez493.

Son varios los autores literarios citados de fonna más episó~lica. En dos ocasiones lo son

Virgilio y Calderón. El primero con un ctmacíro imíspirado en las Églogas, Virgilio de Soriano
Murillo494, y otro en la Eneldo. Metabo de Dioscoro Teóf [lode la Puebla495. Fi segundo con

Calderón cíe Carlos López, inspirado en El alcalde de Zalamea196, y La l¡~a del aire de
Puebla, inspira<lo en la obra teatral omcsnima49’7 En una sola ocasión lo son: I-Iartzemmbtrsch,

Los Amantes de Teruel, Los Amantes de Teruel eje García N-Ian’tínez498: Rosalía cte
Castro,Cantares, Rosiña cíe Gtmisasola ~- Lasaia199: Gtmilién cíe Castro. Las mocedades del Cid.

La primera hazaña del Cid cíe Vicens Cots500; Balagiren. Sa/b, cuadro dc] mismo titulo cíe

Can-boneIl501: Btmixx-er Lvntton. Los ii/tintos días de Pontoe va. La belleza feliz y la esclava
ciega cíe Luna Novicio502: Chateaubrianíd, Les Ma¡’n ix, Fudose et C’ymodocée dans

l’amphiteatre de Bermudo NIateos503: Ulloa, Raquel. La judia de Toledo de Manuel

Picolo504: Nturciso Serra, El loco de la buhaidilla, Lope de Vega en el cementerio de José

Una505’, Echegaray. En el seno de la muerte cíe Gómez Salvador506: Lazarillo dc Tormes,

487 ¡¡‘idem.
488ExposiciónNacionalde 1866.Catdlogo...1866. NIadrid, 1867.
489 Ibídem.

490 ¡¡‘idem.
~ ExposiciónNacionalde 18’71Catálogo.1871 Madrid, 1871
492 Catálogo..1892 Madrid. 1892

~3 Catálogo, /895, Madrid, ¡895.
~ Pigmó caíaExposicióndela Academiade 1851.
m ExposiciónNacionalde 1862. Catálogo.1862, Madrid, 1862.
496 Ibídem-

498Catálogo..ISSS,Madrid, 1858.

~ Catáloga..1864. Madrid ¡864.
500 Ibídem.
~ Catálcgo.../88/, Madtid 1881.
502 ¡bidema.
503 Catálogo..1884, Madrid 1884.

504 Ibídem.
~ Ibídem.
506 Cat

1ilogo ¡887 Madnd 188”.
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Lazarillo de Tormes de Santamaríay Pizarro507; Perecía, Sotileza, El joven Antonio de

Rivadeo de Ardanai508; y Alarcón ¡Arre burra! Episodio de “El sombrero dc tres
picos” de D. Pedro Antonio de Alarcón de José Moreno Carbonero509.

Esto por lo que se refiere a las finentes explí’citamnente citadas por el atítor del cuadro y que

fom’mnarían la referemícia básica, pero de hecho. ~-‘ clepemidiemitio del afámm verista del pintor,

aquéllas pueden nmnitiphicarse crí unía mmsriía obra Así sabemos que Rosales pí<iío a Mam’tímiez

Pecirosa quío hablase con Vilioslada para pedirle imifon-niación histór’ica rnientn’as trabajaba cmi

Doña Blanca de Navarra entregada al captal de Buch, quiejándose de que las obras

que ha consultarlo -los Anales cíe Zurita, de Aleson y cíe Nebri ja’ son demasiado ~encra]es510.

Es de supomier quuc el caso mio fuera rrni¡co,

1-lay obrtus quue, aunnique no citadas, esflá~ icromí gr’tmvitancio cont iníranii ente sobre ltu ~ ritmíra

cíe historia ciecimííonornca. Pam’ticuiam’mente la Iconografía Española cte Carcierema ~‘ Solano51 1

cori urrí rel)emlonio de retratos cíe personajes dci pasadc que fine niiuy uísacio por los l)iuitones de

hístontu a la lioma cíe representar persomias concí’et as en sus cmnatlros. Dc hecho, aquellas figinnas

históricas cmn x a fisonomía se hab (a co riservacío a t rtuvés cíe cuacíros corit enlipora ricos,

practictunente todos a ptulir del siglo XVI. sc suelen representar comí una fidelidad migírn’osa5t2.
l~ w-~ pn’odtnce ese curioso fe rioiiíenio <le qmne los ctntuclros cíe historia aparezctun cori la Luir snuía

cara y vestidos cíe la muiismiia foniiitu crí tochos lc)s arad ros x- i)Of tochos los piíut ores’, .i ricimrso crí
ticítrellos casos cmi qmíe río se coníseuvabamí metr:atos de sin epoctu.

li> mi smo ctubría decir cíe las revistas i 1 ustracitus — 8<-tutí, nuria Pintoresco Es¡n¿ ñol, El

Musco Un¡r’e,’sa 1. t<~ líosítación l-N¡íañola y A,n.< ¿-u’ana., .— , que conio reuíercía Rex ero,

abundan en referencias históricas”5t3 y, sobre to<io, genueratí. tocho tui código interpretativo
sobre los diferentes síncesos históuicos desde nimia per’spectiv a contemuponárica.

Uno cíe los casos mutis hlaniativos sobre la ¡fltiltii)licacióni cíe firerítes es elche la Ginen’ra cíe la
Inidependencitu, quíe contó desde imny pm-omito cori mnnítí ari’rpiia bibliografía, lauto general ‘Historía

507 bídern.
~ Catálogo..1890 Madrid, 1890
509 Catálogo..1892, Madrid, 1892.
510 ROSALES,cartaa Martínez Pedrosafechadaen Romael 24 dc Enero de 1863. Reprodacidapor PARDO

CANALmS, E, “Textos: Rosales’ Revista¿le Ideas Estéticas,121,1973.
~ CA RDERERA SOLANO Y-‘ Iconografíaes¡yañola.Colecciónde retratos, estatuas.níansole05 V ciernas

monumentosinéditos de 1,-ves, reinas, ny-andescapitanes,escritores,etc. desdeel siglo NI hastael Alt.
copiadosde los originales. Madrid 185Ñ 1864 ~vois.

5ttAiirnque e,-to no sea asnen todoslos: ca~os,Emilio Sala,por ponerun ejemplo.en tu c.y
1iulsionde los fud/os

rerramóa su hermanaenel papelde Isabella Católica.
~ 1<LYERO, C - - La pi,ztutú de Iris totia en Espolio. Esplendorde u,r. gé’rsro en. el siglo XlA’, Madrid 1989.

p-
39-
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la pintura de inistoria en el siglo XIX

del levantamiento, guerra y revolución de España d.c Toreno514- como centrada en
determinados sucesos históricos. entre los que resaltan especialmente los dos sitios de

Ztu’agoza. con una amplísima bibliografía, no sólo nacionaf15 -Alcaide Ibiecha, Historia de los

dos Sitios que pusieron a Zaragoza en los años 1808 y 1899 las tropas de Napoleón516’ sino

rauuibiémi extranjera -Vtnrghan, Clu.R., Narrative of time S+ge of Zaragoza, Londres, 1809;

Lejeune, IB., Sieges de Saragosse, Pam’ís, 1840, etc.- A las que habría qtíe añadim’ las orales,

inuchiuclas las cíe rmmchos protagonistas: hay que recordar qu~ la propia Agustina <le Aragón, por

poner sólo uní ejemuplo. convertida cmi puimicipal publicista cíe sus hazañas, no murió hasta 1858,
y qune Manuela Sancho no lo haría hasta cinco años más tarde. Y las fuentes gráficas, ya que las

p¡’i¡nen’as iltrstm’aciomíes <le la glíerTa somm contemilporaneas 4=los sírcesos m’elataclos. Ahí está el
ejemplo cíe Goya, tanto cmi smis cunadros sobre el Dos cíe nuiaxo nííacir’iieño corno en sus grabados

sobre Los Desastres ~-lúla giren-a, inspirados aigtmos er ]os sucesos cíe Za’agoza51”. c¡ue.
aminqine mío gozó de especial predilección p~r paule <le la acaleniíjzamite píntimnm <le historia, estaba

presente corno mnnua cíe itus i rnágenes ~Werdadertiscíe la gtntrra, cosa inuiponlante si tenemos en
ctnenita Ití impor’tamicia concedida a la verosiníilitirci cmi este tipo cíe pi níturtu, Pero mío fue el ijnulco,

desde riiuv promuto comenzaron a clifunidirse iriíá~emics de dii’cr’erites episodios cíe la Guerra de la

Independencia — ~rabaclos518,estampas.-, de forma díue, como recuerda Concior (i)rciuña. a

propósito del Dos cíe \ Lavo muiadrileño, mmnchos cíe los cuadros posteriores resuitamí u--mi nuiurchos
casos:

mrna reniiter’pretacion de obras máspdmitiva~-, realizadascasi a la vista del sncesoo con
iniformaedónmnuniy directa en ocasionesestampasde carácterpo-miary amplia difusión519.

Sólo aludir que eso ocurre no sólo por lo que se refiere al Dos de Mayo.

Qíreda muía ditima fineníte a considerar, el lmugtu’ donde los hechos históricos tuvieron hmm2ar.

el nuiarco gco~ráfico. ¡.ini nuíriíero si~riificativo cíe ctradr’os: reproducemí ficímnerite el escenuano

donde acaecieromi los episodios cmi ellos narrados, fruto, simm duda, de un nuíimíuncioso estuidio

¡)n’evio por pan’te del pintorA pesar (leí muarcaclo carácter cíe piuittíra cíe estudio de este gemíero,
es evidente qn.re el afámí por el verisnuío cíe la reconstrrncciómi llevó a nmmrchos pintores a tomar

514 TORUNO, Condede Hisuorio del levantamiento,guerra y revolución de Espolio Svolumene-s,Niadrid,

1835
515 Parala bibliografía zaragozanadel MM sobre los asediosde Zaragoza,RUÍZ LASALA. 1. Bibliografía

zaragozanodel siglo AlA’, Zaragoza,1977: parala españolaen gereralCatálogode la E.v.osiciónZoragozay
los Sirios, Zaragoza,1982 Pp 52-53.

516 NIadrid, 1830, 3 volúmenes.
517 Especialmenteci nr0 2, ¡Qué ~-alo,-!,mornadode un dibujo sobreA~irsni,rade Aragón.
518 Entre estosmereceespecialmención, taumo por su cercaníaa los Acebos-se publicó en Cádizen 1808 como

porsin amplia difnsión,la seriesobreel primersitio deZaragozad~ JtmanGálvezy FernandoBrambila.
~ CONDOR ORDI’ÑA, Nf., ‘El Dos de Mayomadrileñodc 1808, en la pinunadehistoria”. Villa de Madrid,

Madrid. 88, 1986 p. 39.
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apuntes del natura] para conseguir una mnayor vemosmniuhituncí cmi sus pimitunas. Emí el ya cita~io

Mamial delpintor de historia se aconseja que:

debeel antorinspirarseen la épocay estudiarbienel lugar de la escena:y si en el- campo,hastael
clima y la topografíadel sitio en quese verificó el hecho520.

En algunos casos se llega por este canmmio al desarrollo cíe unía auténtica pinmura <le paisaje.
aunque seria mnter’esamite ver hasta qué pumito no se imíveríta, tanííbicíi, unrí cieterniulmíado paisaje

níacroníal. Iíivcmic¡ón cíe mi paisaje naciomíal que llegaría a su muaxnnuio esplendor comí los
míoventayochistas y sim extrapolación del paisaje cíe Castilla como el paisaje de España521; pero

mio sólo, ahí está el paisaje ronuíántíco que inventa otro pais~jc nacional.

2,2, LA INRI VENCíA ])E lA PINTURA Dii 1 ]ISTORI,X EN EL SIGLO XIX.

¡-lablar cíe la imifltrcncitu cíe la piníttrn’a cíe histoí’itn si gruifictu, cmi eserícmtu conííprobar hasta (Tire

l)mtLutc) ésta cmrruiplio sin objctiv o pr’optngtunclíshco coruío gerientuciora cíe urna identidad nacional o,
pi anteado desde otra penspectixa emnál fui e sin grtucio cíe difmrsi ón real crí el nuiomenuto del

riacnnnicrito tic la socíecítud cíe ruitísas. Si iíos ateníemiíos a la fobia comí Ití cíine cl r’cgcruer’acroninsnuo

finisecular se ejufrentó a la pimíttu’a cíe historia522, mio cabe rnngíuua duda de qtme sra mnflueríema en
la mnodelacion cíe írnutu clete miii nuadtn y isióní cíe España y lo e5pa~ol cieb ió tic ser profínnuda, o al

menos eso penísirbaní los regenucrtuci onu islas, qmí ¡emíes ltu conix i r’ti cion cmi itt tuinl énít i cti besí ma míe gra

cíe mía i íiit¡ge u cíe Fsptmña, acanloriacla e i nietul - qmuc cra necesario err’adic;u’ l)an’tu sienuipre. Por

toman el ejeruiplo cíe uno cíe sus nííás comispicuos r’epr’esenit tirites. Costa. en Crisis ¡‘ohtwa de

España l)obh lía r- al s<~nulcío del Cid, titulo va si gnífi ctnti i-o cmi el cune tupanece mrnío tic los
personajes favor’itos cíe los pintores cíe historia, poclenuíos leer:

Desechemosesos5 raudesno ni]bres: 5agutíno, Nurnamuci a, Otutrum ha- 1 epammto- COtí mille SC C ¡xci] en] a

nniestra jníventííd en] las escuelrs, y ~ ¿tuosíesitria cspoíii:r 523

520MENDOZA E. dc-. Manualdelpintor de historia, o sea, ,‘ecoí~ilaciór; de las principalesreglas md’itnas y

preceptospara los quese dedicano esto profesión o. cii., p32.
521 En eí casodel paisajenovenmayochistael asunroes incluso más complejo ya que su reivindícacrony

remnterpremacióndel paisajecastellanose convierte en símbolo metafísicode la esenciay el destinode la
nación,su éxito ideológico-simbólico fue tal quetodavía hoy “la imagen” delpaisajeespañolsiguesiendola
dibujadaporlos hombresdel 98. Sobreel paisajedejaGemieracióndel 98 y su importanciaposrerior,PENA
C. - Pintura dc ¡‘ai saje eideologfa. la Generacióndel98, lvi adrid 1983. Son tamubiéuimíteresanteslaspaginas
quededicaestenenia FranciscoCalvo Seir-alleren Sm libro Dh-’l futuroal rasado. I’anguardia y tradición enel
orle españolcontemporaneo<CA LVO 8 ERRALEER. E. oc1 futuro ol pasado. Vanguardia y erodición en el
arte espanolcofltettrj’oranec. Níadrid, 1988. Pp 46-51).

522 No fueron los umeos conocidasson tambiénlas diatribas, virulentas,como modaslas suyas,de Unamuno
para(Ituen estegéneroerapocomás o menosqueel símbolode todo lo que de míeganivoy acartonadomentía la
cuímira dccini ondiii ca española

523 ~ - J.- Crisis política de España.Doble lla¡c al seín-tícrodcl Cid Madrid, 1914, p. 126.

474



U pintura dc historia cn cl sig¡pX~

“Esosgrandesnonibre<’son los mismosque durantemediosiglo la pinturade historia había

elevadoa paradigmade la imageny el ser(le España.

Hay quepartir de unaconstataciónprevia: “pintura y riúsicafueron,como essabido,las

dosartesrománticasporexcelencia”524.Estahegemoníade lapintura525facilitaráenonnemente

su difusión entre un pdblico relativamenteamplio, de forma que las polémicassobre

determinadasobraso determinadospintoresteníanunaimportanciamuchomayorde la quehoy

nospodemossuponer,implicandoa personajesaleja(losdelos círculosartísticosy adquiriendo

eh muchoscasosun marcadocarácterpolítico.

El plinto cetitral (le todo el procesoson las ExposicionesNacionales.El año 1853 el

2obierno(le Isabel II habíadecididocrear, concarácterbienal, una ExposiciónNacional (le
Bellas•~~~i4cs.en sustituciónde los distintoscertámenesptillicos que se veníancelebrandoen

academiasy socie(ladesartísticas,principalmenteel anualdc la AcademiadeSanFernandoy el

(leí Liceo Artístico y LiterarioS26.con la finalidad(le promocionara los artistasjóvenes52”.La

decadenciacii la quehab<a cai(lo el concurso(le la primera—la uit i maclistrtbtieioti solemne(le

‘lar la practica(le las Bellas Artesestánpremioshabí’atenidolugaren 1832— x’ cl (leseo(le regeiic

detrás(le esta 1 iiiciati va (IIIC no tendt¡aplasmaciónpracticahastatresañosmástarde,en 1856,

fechaen quetuvolugarla pnirieraExposicióiíNacional(le BellasArtes cix España.

524 PAZ A. de. Lo rcínfución remómlea. Poéticas, esféricas ideo/ogiás, Madrid, 1992,p. 128.
525 Resultasi~mficativoa esterespectoquela música,la otra grantorna deexpresiónromántica,poseatambi¿n

duranteel siglo NIN un marcadocajicter nacionabstay quelos 2randesQoinpositoresromauncosJecuflan
frecuentementea temasnacionales.Esto porno hablarde la ópera,cuyocaracternacionales núm másclaro.

526 5~ puedeconsiderarcl primer-o comoun anmecedentedirectode la,; ExposicionesNacionalesYa que, aunque
no convocadodirectamentepor el Estado.sri organizacióncompetíaa un organ’smode indudablecarácter
oficial comoerala Real AcademiadeBellasArtes deSanFemando.

52? las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes se instituyenpor Real Decretode 28 de diciembrede 1853, en
el quese fijan tambiónlasnormassobre participación.juradoy p-:emros.Así se estableceque: la admisión
estaráabiertatanto a artistasnacionalescomoextranjeros,en el casode estosúltimos siemprequehubiesen
realizadosus obrasen España,debiendoseranioresvivos, o muernosconposterioridada la última Nacional
celebrada:cadaartist.apodríaexponerun máximo detresobras(art. 20): el juradosecompondráporindividuos
de la Academiacíe SanFernando.elegidospor ella misma, a los queel gobiernopodría añadirseismás: los
prenitosconsistiríanenmedallasdeprimera,segunday terceraclase,divididas cii secc,ones(pintura,escirlirira
y arquitectural;la secciónde pinúnapodíaotorgardosmedallasdeprimera clase,cuatrode se2uhidayseísde
tercera,mientrasqueeírestode lasseccionesteníaderechoa un númeromenor(art. 4í: paraobrasde especial
calidadsepodíaconcederunaúnica medallade honor a cuyo efectodeltíanreunirselos juradosde las tres
secciones(art. 6); los artistasque consiguiesenmedalla de pilmeta claseen dos exposicionesSerían
nombradosCaballero ComendadorOrdinario o Comendadorde número, dc la Orden de Carlos IR.
sucesivamente:la Aeademi.ateníala preirocatlva de elevarnnalist.i al gobiernoconlasobrasqueconsiderase
debíanser adquiridasí~ el Estado(Gacetade Madrid del 12 deenero, 1857+ El Reglamentopublicadoen la
Gacetade Madrid del 13 de mayode 1854, regulandoel funcionamientode las exposiciones, establece,entre
otrascosas,queeí juradode la secciónde pinturaconstaríade seis miembrosy los de las otrasdos secciones
de cinco.
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Paraentenderen sujustamedidael significadode las ExposicionesNacionalesen el arte

españoldel XTX hayquecomenzarporenfrentarsea un fantasmahisloriográfico:el del triunfo,

dentrode los parámetrostic unaeconomíaburguesa,dcl increadocorno elementoreguladorde

la producciónartística.Algo que,así enunciado,es senciilaíneíítefalso parala mayor parte,

sino todo, el siglo XIX español.Es cierto queparael pintor espanoldel siglo XIX el w~ de

tilia sociedadcíe Antiguo Régimena íuasociedadburguesa,con lo que estosupone—fin de la

monarqutaabsoluta,desamortización,abolición <le los mayorazgos -, significó el fin del

tradicionalsistemade patronazgosobrecl quehabíadescansadolaproducciónde 01)1-ascíearte

en la peninstílaal menosdesdelos alboresdel Renacimiento;el fin <leí artistaqt¡e producepor

encargoparaalgunode los gruposhegemónicosde la sociedaddel AntiguoRégimen:Iglesia,

Nobleiay Coromi Algo cíe lo que. por supuesto.fueron mux conscientes todos los que. con

uno u otro motivo, seocuparoncíelas condicionesdel trabajoal istico cii la Espafiadel XIX:

Ahora bien: ¿cnai deestas tres fuentes del e stím rilo artístico existe 1’ Las ordenes relí 21 osas h¿tn
desaparecido: las i nl esi as catedral es han perdido sus hi críes el clero está redr ci do a la pobreza y 10
que es peor. ci senriníicuto reí i9i oso, si no se halla (le todo prur to ex ringuido a píe ce
níiserablernente debilitado. La nobleza yace en lastimosa postraclon: sus rentasse fraccionancada
día: su importancia política fenece. El trono no es ya una sombra de lo que fue en la epoca de la
que tratamos:hombresque tienenpor especulaciónlucrativa los esfuerzosdepintoresy esta¡ larios
y quese cluelejí del poco oroquese les da al gnua va en lee onipensa,administranel patriínonio dc
Cari os Y y Felipe it: losar listas a nque honrados personaltu críre por los reyes, se a vrasrra ti cii la

antesala de los pal a ciegos, que sin el aliento generoso (le los rna nna tes (le otros días. se e onípí acen
a menudo e-u Ixumitiaslos: uvalgasuando los tesoros de amor y de p-¿uk’txswxode nuestros re’ves. los
hacen desgraciadamente estériles para las artes y para las verdaderas glorias españolas U..). Siíí duda
los goi.ri cmos (le los dii unos años han reconocí cío esta ‘-erda cl: y, acaso por merecer el nombre ~L

ristra os, — t arlo que sc líace crí otras naciones. han procurado al ni r e Sa tu ariel-a tic
1 1 0 ya por Im
pal e¶íqsíc. a que se ha dado e’ títulO (le Fvt ‘osición dc Re/las .It-u 5528,

Pernoel fijíal del patrotíazgomonarquico-eclesíastico-nobdiano110 supOtie,necesarlametíte,y
desdeluego no lo suptisoen el casoespañol,el triunfo cíe! increadocomo reoní idor cíe la vida

5.

artística.Es más, ¡nc atreveríaa afirmar que el pintor espa~o1del siglo XIX - ~ ¡nc estoy

reí] tiendoal pintor cíe un cielo ¡)restigio, no piííta, o al menostío cíe fornía priozitaria, ~uí~íel

meicado,~ rita ímr y parael l7sIaclo, tal comoJ)O1 otra paile deja claramenteentreverAmadorcje

los Ríosal final cíe la cita anterior.Pintapat-ael Estado,bíetí porqt¡e la mayorhalle dc su vida

transcurrebajo lahuelacíe éste-becas,pensiones,cargosadmínístratívo~..-: o bien¡)orqtte, de

forma másdirecta,esel Estado-cii esteserdidocl herederoen la función <le mecenazgode

Corona- Iglesiay Nobícia— cl prinelí~íl coinpradorcíe pi nitíra, y part¡ctiiarníeiíte pintura dc

histona.Fenómenoeste uit imo que explicaríael que una j) ¡ nturatan escasamerute comercial

como la de génerolii siónCo llegara a convertírseP~’’~’ muchospintorescrí ti tía forma <le

supervivenciaeconoiníca:

528 AMADOR DE lOS RíOS. Y E.x~íosicirSrí de Bellas Artes. Revista Peninsular. 1.1856. p. 548.
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Nosotros no somos enemigos en pintura del género histórico, antes bien creemos que una de las
más nobles misiones del arte, es ilustrar los gloriosos hechos, y guardar la memoria de los grandes
hombrescon que se enorgullece la patria: pero a contar de algún tiempo a esta parte, Venimos
notandoen nuestros artistas un afán tan exagerado a pintar historia a todo propósito, que hemos
llegado -a temer los impulse en este camino una falsa creencia. La de que sólo se remuneran y

adquieren los cuadros históricos529.

i-lgo quedifícilmentese hubiesepodidollegaraproducir~nun campoartísticoregidoporel

mercadoya que. cii estecaso.no habríansitio precisaríentelas grandescomposiciones

históricaslas favorecidaspor la díemandade los compradores.Y esque no existeun mercado
de arte en sentido estricto530,existe un simulacro de mercadode arte, mediatizadoy

monopolizadopor las institucionesestatales,falso tanto por paile (le los productores—la

>\cadlelflia funciona como una especede greinJo medievaly los pinlores,a travésde un

complicadlosistemade l)ecas,caigosadíninístratívos,etc., díependenpar-asusustentono tanto

dic la ventadic cuadroscornode susrelacionescon el aparatoburocráticoadlnlmistr’ativoestatal—

como de la dic los consumidores—lux- un monopolioreal por ¡)artedící Estado,principal y. ene

algunosgéneros,caso die la pititura dic bistorta,único cornpradlory cíue actúa con criterios

bastante,sino completamente.alejadiosde la racionalidadeconómica531~• Situaciónexpuesta

con claiidadmejidianaporla críticacontemporánea:

Sin la protección inmediata dcl gobierno no pnede subsistirc~n decoro en Espata un artista por
grande que sea su mérito. Verdad amarga, pero innegable, y’ qnc cotí vergílenza tenernos todos qite
contesar ( 1. El gobiertio, o por mejor decir, el poder real. C~i en España hace mucho tiempo eí
paño de lágrimas de los artistas, de los poetas, de todos los hombres de genio: más diremos: a no
~ por¿1 todos ellos tendrían c~ue dejar el al <e por’ la oír cina, e abandonar’ sri patria o visir’ en ella
miserableníenme. Ser artista o sabio a secas y no recibir sueldo del gobierno, es imposible en
Espana u que tío tiene bienes cíe foírurna5~

en España donde la aristocracia dc 1 ñ San 05c y del dinero no con? meade la ostentosa vanidad de
proteger las letras y las arres.. en Madnd centro de la moda y’ de todos los 1 tilos, doííde un u cacho
establece casa x acloina sus salas con alo~m~$ litografías iluminadas contenidas en sendos anarcos
(lorados, y dice orgulloso que tiene íííuchos cuadros.... ¿para quién pnes, pinta el artista’? ¿,A donde

529 “La Exposición de Bellas Artes”, El Coatcmporóaeo, 16 de octt¡b e de 1862.
530 Esto no significa, por supuesto, negar de forma absoluta la existencia de un mercado de arte, aunque más que

dc mercado de aí’te habíja que hablar de comercio de piezas artísticun Existe mí mercado privado relativamente
boyante de pintura de uctrabos, miniattnras, escenas de género, etc. Pero su peso. tanto econoníteo como de
rcpci’cusion cultural, es mínimo si se compara con la gran pintura tutelada por cl Estado. Lo que marca ci
triunfo de un pintor no son sus ventas a clientes privados sitio su:; exítos administrativos y la compra de su
obra perlas instirtíciones públicas. Para un panorama general sobre el mlecenazgo no estatal en el arre español
del sislo XIX, véase Vil Congreso del (?orniré Español de Hisoria del Arte, Murcia, 1988, dedicado al
problema del mecenazgo en el ‘arte español (las comunicaciones correspondientes al siglo XIX en PP. 589-
7141.

~ Seria interesante ver hasta que punto eso no es exuapolable a otras campos de la vida económica: hasta que
punro el triunfo pleno cíe una economía de níercado en la España del XIX es una mera ficción histoniogr’áfica;
y hasta qtíc punto la peuxivencia de estnictairas sociales dc tipo clicntelar, capaces de monopolizare1 poder del
Estado,no convirtieron el mercado corno forma de organización económica en un mero simulacro que venía a
lc~itiiiiar formas de apropiación de excedentes económicos que poco o nada tenían que ver con el increado en
sentido estricto,

532 OCHOA, E de, “De los artistas españoles’, Semanario Pintoresco Español, 1836, p. 2%
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sai> a parar todas esas bellas telas acmuuladas en la Trinidad? ¿Qué móvil condnce el pincel de
tantos jóvenes cuyos nombres no eran conocidos hace inedia docena de años’? (.1. En España,
como generalmente en los paises ¿e raza latina, la accióní particular es nula, la acción del gobierno
lo es todo533;

aquí en España, que tenemos el presupuesto mis recargado de Europa para el profesorado de Bellas
Artes, en el que hay qíte ammarse para tener una homosa vejez, y al que todos tienden a llegar
cuando el bien de la nación y el de las Artes pidiera qnne los 120 14.000 discípínlos que en España
las estudian, estudiasen la mayor parte la agricultura que nadie aprende y nadie profundiza. El
gobierno, que es cl productor y Licite que ser cuasi el solo consumIdor;el gobierno que costea tres
millones anuales pana el profesorado solo de Bellas Artes, y medio millón para la adquisición de
obras534;

Los españoles por desgracia no sienten la necesidad del arte, vía consecííencia es que la pintura sea
exclusivarucxíte oficial. y el género que mejor sc adapta a ella, el histórico535:

En lo tocante al agasajo y a la emulación honrosa que deternnina, la verdad es qníe aquí casi todo lo
hace el F. -tado, pues en el circuí o de los particulares, solí pocos los qt e hacen por el arte lo que éste
tíecesita para stís legítimos medros, Artistas hay, artistas habn’ía en abínndaicia, á poco que se
qiusíera; en cambio use parece que los Mecenas y compradores de obras artísticas, figuran en una

S~ó.
deplorable minofla, entre nosotros-

Es preciso. pues, que va que por razones lii stér’icas qtí e no es ocas-ion de discutir ahora, el Es nado
ej cuce en España iii del 6 cíani en te 1 a sobeí’a n fa nr As coníl pi eta e u 1 a di necc u oíí y organización del arte,
cilla creación de Exposiciones de Bellas Artes y en el juicio dc sus obras y cutía enseñanza artística
de la juventud, cuide con verdadera sobcinud este ramo el resto del artículo continúa deplorando esta
dependencia del arte y los artistas del Estadol53t . -

La ¡<lea, de litio dic 1 ~ postulIídbs<leí nnás estricto libetal ¡sjno económicO,dIc que la

vendaddiel at-te y su itíte~iacíon cii la socicdladlhabríaquu busL nl t cti el libre ititei’cannbioentre

an-tistasy 1)111)1¡ce, gozódic muy escasopredicaíne¡itoen1 asot ít.dadespafioladící XIX, al menos

cii la prn’act¡ca, Ial como l)nflel)a el hechodc qite todala íd ini istíca del XIX s~irasecii torno a

las ExposicionesNacionales<le BellasXrtes, tío solo ot0 ini ríd t y mantenidaspor el Esta<lo,

sino tambiénen las dltiC el Estadiociacl pnncipalcompradoíS~5 Una delas escasasexcepciones

53~ ARISTIPO, “Exposición de Bellas Artes”, El Constuscional, II de ocítíbie de 1860.
~ GALOFRE, 1., “Exposición de Bellas Arces”, tú Libertad, 12 de enero de 1865.
535 MELIDA, DE., “Vida y obra de Víctor Manzano”. El Arte en España. V, 1866, p. 128.
536 TUBINO, F.M., “Exposición general de Bellas Artes”, La Academia, III, 1878, p. 150,

~ FERNÁNDEZ HIDALGO, E,, “Las Bellas Artes en España. El jcn’ado de la Exposición”. La finió’;
(‘atóhca, 7 de íumo de 188

538 Qrrizás no sea casual el que las Exposiciones Nacionales sean vistas en su ornoen como mía continuación de
los antiguos concursos de la Academia: “Señora: la gran solemnidad artística que hoy celebra alborozada la
Real Academia cíe San Femando, si bien no es la priníera en síu especie y ptiede considei’ause como la
continuaciónde nnna aníiQua práctica por largos años suspendida, sc presenta sin embarro acompañada de tales
cncunstancias, que bien puede asegurarse que fonuará época etc los fastos de la histou’ia. En efecto, Señora,
nna solemnidad como esta. que se reproduce brillante después de 24 años de suspensión, y que al renacer,
digámoslo así, de las cenizas y del olvido, se presenta con nm nuevo ser, y como revestida de una esencia
distinta” (‘Ntemor’ia leída en la solemne distribínción de premios de la exposición de 1856 el día 31 de
diciembre del mismo año’’, La Cacera de Madrid, 3 de enero de 1857). Ese nuevo ser. nacido de las cenizas del
antiguo pero con esencia distinta, sei’í-a solo la ainalgarna. contra natííu’a, de las viejas Academias dieciochescas
al servicio de la Corona(l2-stado (premios y compras estatales> y el desarrollo del mercado (las Exposiciones
como mercado de arte). Puesto que en este extraño matrimonno de conveniencias ci primer aspecto, en el caso
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esla de Galofre539,quien.consecuentecon esteplanteainiertto,propugnóla desapariciónde la

Academia,ala que consideraaúnmásdañinapordependerdirectamentedel gobierno,y de los

premiosen las ExposicionesNacionales540,de fonnaque :staspasasena sersimplementeun

increadode cuadros,un lu2ar de intercambioentreproductoresartísticosy sus clientes,a

ejemplo seodnél, de lo queoctuTíaenInolaterra:

En Inglaterra, patria de todas las libertades, no hay ni ha habido nunca premios para las Bellas
Artes541 -

Aunqueinclusoen el casode Galofrelas cosasson máscomplicadasdelo quepareceny, salvo

su oposictona la Acadletnía,a la dlttC consideracausade lodios los malesque afligen al arte

español5>2,suspostuiassonbastantemásmatizadasde lo que una primeraaproximación

pudierahacersuponer.Y así, ~ ejemplo,sotí frecuentesen sus artículoslas llamadasa la

obligacióndící Estadio cíecomprarcuadros:

50 El golacuna, a rnavo¡ (a de sotos de todos los asti utas de reja? tacion de la coite, debiera adquirir

dos cuiadros de coml=osicións .1. Con estas obras el gobi emno iría forn amulo poco a Poco un
Afosco Co,aenu¡,oró,¡en543

y a la necesidaddel patronazgoestatalcon respectoa los íd¡stas.Bien es cierto que algunas

vecesestepapel(le! Estadosejustifica parasuplir la atoníacompradorade la sociedíad,hasta

de Espa ña, se mmpuso cía ramente sobre el segundo, el triunfo del in cucado corno regumía dor de la actividad
artística es poco mu As guíe uu fi ccion ideolcSgi co - historio gráfica.

Al margen de Galofre. has uíu ttmpuatío precedente cíe esta defen,~a de un mercado de arte privado en el que
Estado fuiese sólo xm cliemítt mas tu] un artículo del conde de Campo Alange aparecido en la revista El Artista
en 1835 ven el que se precomza que Ii aristocracia se convierta en el principal motor del mercado artístico,
<CAMPO ALANGE, conde de ½1~ Aristocracia española’, art. Út., pp. 25-2?)

540 Esto no el impedirá, deutio como sc verá un poco más adelante, de la enorme complejidad en la que se
unueve el pensamiento de Galotr~ con respecto a las artes. propus nar la creación dc premios especiales para
aquellos artistas que más se hayan destacado en la comutinuación de la escuela española de pintura: ~60 [Forma
parte de fluí decálogo de normas por las guíe. seguin Galofre, debería regirse la celebración de una exposición de
pinturas en Madrid. Estamos en los pmlegomenos de lo que, posteriormente, culminaría con la creación de las
Exposiciones Nacionales) LTna condecoración ‘al autor del cu’adrc que se acercase más a la antigua escuela
española limitada a los clásicos Niurillo, Velázquez y Ribera, con objeto de resucitar la escuela nacional”
(C~~- LOFRE, 1., ‘Exposición puiblica en la Trinidad”, Lo Nació;;, 21 de diciembt’e de 1852).

~~~GALOERE, 3.,” Exposición de Bellas Artes”, La Libertad, 12 de -mero de 1865.
542 Para urna aproximación a las polémicas en torno a la Academia de Bellas Artes en España cuí el siglo XIX,

con especial atención al caso de Galofre, véase CALVO SERRALLER, E. y GONZÁLEZ GARCIA, A..
“Polémicas en tomo a la necesidad de refonnar o destruir la Acad?mia dm’ante el Romanticismo español”, JI
Cotugreso Español de Historia del Arte, Valladolid. 1978, PP. 40-139. Sobre las ideas de Galofre con respecto
a la Academia, ver, especialmente, al margen de sus múltiples artículos en periódicos y revistas,: £1 artista en
Italia y demás paises de Ew’opa, atendido Ci estado actual de las Bellas Artes, NIaduid. 1851, dónde aparece
testinrido lo principal de su: postuira: y Re~¡’uiesta de d. José alo fre a la cohltestaciólu guie le lun dirigido D
Federico dc Madrazo con mohín de la aposición que presentó a ms Cortes Cn,ustirun-’entes sobre el estudio de
las Nobles Artes ecu España, Madrid, 1855.

~‘>~ GALOFRE, J.,” Exposición publica en la Trinidad”, La Nación., 21 de diciembre de 1852. Sobre el contexto
de esta cita, véase nota 535.
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que éstaseaeducadaen la necesidaddel arte; pero no lo esmenos,que,en otras,estaactitud

estatalaparececorno algo buenoy deseableen sí. Sólo desdeéstaúltima perspectiva,y al

margende las relacionesde amistadentre ambos, sc entenderíael hagiográfico artículo

publicadopor Galofre cii La Nación5-Msobrecl rey Luis de Baviera.cii el queestemonarcaes

puestocomo ejemplo <lc lo que cl podíerpolítico puedey debehacerpor las artes,y que. en
definitiva, consistiríaen un patronazgotipo Antiguo Régimen.completamentealejadotic ese

ideal deun arte t’cgidlo íor el mercadopropugtíadop~~’ el tnismoGalofreenotrasocasiones.

Es estadependeticíadle la vidía at’tística tic las ExposicionesNacionalesla qtte mejor

muestrala falta dIc un aítténticomercadodcl arte cii laEspaña<leí siglo XIX. Sólo a indir díel

momentoen qtte un contorcío especiaLzadio dic productosai’tíslícos, de itna red de galeríasx’

marchantesol’ietltadlaal consumol)ril’adlo díespiazaa los t radíicionalessistemastIc ~)atrollazg()

como itupulsoresdic la u idía attistíca,poleínoshablarde Liii arle reguladop~ cl mercado.En

Españaestasustitución,a pesartíel pioblemnatillo suponla paralos art islasci carácterl)iantiai <le

las ExposicionesNacionales,no se va a dat’, o sc va a <lar dic forma muy imperfecta,ti uranle

10db cl siglo XIX~’~. La crórncaausenciadIc galeríasospecia1i~adas-las únicasexcepcionesson

cl establecimientotío dic PedroBoschenla Carreradic Sai> Jcí’ónimo dic N tadlt’tdl y, sobretodo, la

salaParésenlacallo dcPetritxotde BarcclonaS16,éstaúltima convei’titla en lugarcaside visita

obligadíaparala btu’guesíacatalina54”’— es una muestra palpabledic la tllargillalidiad dcl Inercadlo

cii la vida artísticaespanola<leí XIX y dic la tlepctidencia<le los artislasdel pati’oiiazso estatal~

‘lotiai fa a finales tic siglo, ~‘uaiido, ~‘ tío LidIo, las Nacionaleshabíanperdli<l() ya patie dc

su ¡ mportatícia y, por d)t ¡‘o, estaIi egetuonla (leí Estadío cd>mO p II tiC ipa 1 Iii ccctías ai’t isí ¡CO

comenzabaa serpuestacadía vez máscii cuestiótí,los críticosse uen obligadosa reconocer que,

en el casodIc España,la supervivenciadel arte sigite i t’i’eiiiedi abletneiiteligadía al patt’oci ¡lid>

estatal:

Para resol ser dc 1)1 ano no hay más q tic tun mcdi o: la supresión del Estado e ti la vicía dcl arte, la
proclaun aci sSs, del auuau’quuism o y eí clernunbamienio de las fortalezas en el que se defienden los
últimos restos del arte oficial (...). El arte por el arme, la tuicha por la lacha, en vez del arte por la
medalla, de la lucha por el favor y..>. Aquí no existe la ~‘idaartística, y el Estado únicamente ejerce
de vestal manteniendo el sagrado fne2o5~8.

~4’~GALOPRE, ,l,”Nobles Artes”, La Nación, 20 de novien:bre de 1853.
~ El comercio del arte no podía limitarse a las exposIciones, en razón de su misma penodicidad. por lo que,

para asegurar su continuidad, nace el mercado especializado gracias a las galerías y los marchantes. Este
fenómeno, camacterístmco del aiie contemporáneo. sa a tener, stn embargo, muy poca incidencia en España”
(GUTIÉRREZ BIJRÓN j.,” El cambio cíe clientes en el si~1o XIX: el arte como mercamícía. Consecuencias
l’11 Congreso del Comiré Español de Historia dcl ,4rre, Murcia, 1988, p 629).

546 Existieron además una serie de establecimientos -Platerías Níartínez en Níadmid, Planefla en Barcelotía,..

qute. de forma esporádica, sc dedicaíon tamiíbié;u al nícucado autístico.
~ Posiblemente sea Barcelona, y no de forma e-asnal, la ulunca excepción a lo que aquí se s’íeuue afií’mauido
548 SORIANO, R., ‘Exposición de Bellas Atíes”. La Epoca, 5 de noviembre de 1891
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El éxito de las Nacionales,cuya celebraciónllegó a convedirseen un auténtico

acontecimiento social549,pusoen manosdel Estadoun importantemecanismode control

5’~~ Como ejemplo del boato que aconípañaba la celebración de las Exposiciones, véase la reseña que de la
inauguraciónde la primera, la de 1856, hace la Cacao de Madrid (de e-sta primera Exposicióu Nacional se
conserva también, en el NIuseo Municipal de Madrid. una estampa litografiada con la distribución del
premios, celebrada en el interior de la iglesia de la Trinidad, dibujada por Tomé y litografiada en el
establecimiento de Martínez): “Antes de ayer domingo 18 del corriente se dignaron SSMM honrar con su
visita la Exposición de Bellas artes que desde hoy 20 se abre al puiblico en las galerías del Ministeuio de
Fomento. Un piquete del cuerpo de artillería, situado en la calle de Atocha al frente del edificio, hii,o los
honores debidos a SS. NIM. que, acompañadas de su servidumbre, llegaron a cinco y media de la tarde, SAR.
la Princesa de Asturias y el Srmo. Sí’. Infante D. Fi :ncisco de Paula no pucheron asistir al acto por estar
ínsitados cíe antemano para la función religiosa (“.1 SS NIM tuerca recibidos en el xesu’bnlo del edificio por
el Exceleuít isimo Sr Nf inistro (le Fomento, en uutíi on d

1 los d~ Est; do, Gracia y Juísti cia, 6 uiei’ra y 1-1 acieiuda:
del Puesidente, Vicepresidemiteu, Secretarios de las Cou frs Consti tuiveultes y varios Sres. Diputados ( 1. el Sr
Ministro LaxAn entregó a SM. la Reina un ramillete de mano y u:n ejemplar lujosamente encuadernado del
catálogo de las obras presentadas la E’xposicion otiechudo otro igual a SM. el Rey 1...>, esperaban
convidados al efecto y en haje de etiqueta el Cuerpo diplomÉ tico y extranjero y los Introductores de
Embajadores, Srs. Subsecretarios de los Nlinisteiios x Dimccío¡es t Fomento d Excmo. Sr. Duquc d~ Bisas
Presidente (le la Real Academia de San Venían do cotí anos (‘onsiliarios u Di rt etores de los studi OS

especialesde la miii simia - y’ Sres ,lturacl os de la Exposí ci omm: las: A tu torid ~des u’ ti es y mu iii tares Síes
Presidentes de los ‘l’í’ibunales Supremos: Regentes 4 1 \uudienci’a de Níadríd Puesídentes y directores de lis
Reales Acadeníias de Ciencias, de la Española y de la Hístor a; \‘iccpiesídentes del Real t. onselo de
Instrucción pcibiica, del (le A grrcultma, Iticítistria y C omem cío s’ de la Junta consultis cte Caminos, Q an les
Puertos Srs. Coroneles cíe los e cuerpos (le la guanuclon pi ítnero comancí utc.s ck la NIiIi cia Nacion it ch.
todas armas: Directores de las Escuiclas especiales; los de varios p:riódicos. y los Oficiales del Ministeiio de
Fon]ento” (Caceta de Madrid, 20 de mayo de 1556>. La ceremonia se repetirá, con ligeras ‘anacuoules en la
apertuira de la totalidad de las Exposiciouíes Nacionales -mismo boato, presencia de los monarcas y del
gobierno...-,véase sino, para cenar el ciclo isabelino, la reseña qute 14 años más tarde hace el pemiódico La
¡¡poca cte la inaulguracion cte la de 1866 -“Ayer seinauguró definitia y solemnemente la Exposición Nacional
de Eclías Autís de 1867. Un imnenso número de convidados cii’cul aba desde las dos de la tarde por los cuatro
primeros salones de la Exposición, y a las tres en puiiito el eco n)aI’ci al de al nuulsica armunció la llegada de la
teal faíii il ja al paseo <leí Cisne En el poi’ti co del edificio fueron te :ibi <ja s SS. N-IM. y’ AA - por el señor dtuqtíe
de Valencia. presidente del Comise-jo, y por los ministros de Fon cuto, de la Gobernación, de Mauimua y de
Estado” (1< de E. M.,”Exposición Nacional de Bellas Artes”, En Época, 29 de enero de 1867)-: o, ya en la
Restatuación, El Correo de la de 1881 -“A las dos y cuarto, los neordes de la Marcha real, ejecutada por la
orquesta que dirigía el maestro Zubianne, indicó la llegada de SS.NIM. y AA, U). Formaban la regia
senidumbre la marquesa de Santa Cori, la condesa de Supem’uitda, los jefes superiores de Palacio u los
oentiihornbres marqués de Salamanca y Corral, el cual tomó asient’ detrás de los reyes.
,k la derecha del trono tomaron asiento los ministros y las señoras de los de Estado. Marina y Gracia r
Justicia, los altos empleados del ministerio de Fomento y los individuos del Jurado.
A la izquierda, los cardenales Moreno, arzobispo de Toledo, y Benavides, preconizado de Zaragoza, el Nuncio
de Su Santidad y todo el cuerpo diplomático extranjero con sus señoras” (‘la Exposición de Bellas Artes”, ¡¡¡
Correo, 18 de mnayo de 1881 )-, E/Liberal de la dc 1884 “A la pu~rta pt’incipal de la Exposición esperabauí a
los reyes, el gobierno, excepto los ministros de Estado y de la Gobernación, el director general cte Oluras
públicas, Sr. Catalina, el jefe de ne~oci’ado de Bellas Artes, Sí’. Murillo, ej gobernador civil. el conde de
‘loreno, el ministro de Fomento y el Jurado de la Exposición.
Una compañía del tuatallón de cazadores de Ciudad-Rodrigo con banderas y música hií.o los honores de
ordenanza.
Los reyes, la ‘cina Isabel, las imifantas, los duques- de N-lontpensier, el príncipe Alfonso de Baviera, el infante
1), A íítoui o y’ la comitiva, penetraron en el lugar de la Exposición, que se euícontraba 1 uijosamente
adornadol” Exposición de Bellas Artes. Inauguración”, El Liberal, 25 de mayo de 1884)- y el mismo El
Liberal, de la de 1890, ya eh plena decadencia de las Exposiciones Macionales, -“A las cuatro y cuarto llegaron
la reina y la infanta Isabel. Las esperaban en el vestíbulo del Falacio de la Exposición el presidente del
Consejo de ministros, los ministros de Fomento, Estado, Gracia y Justicia y llacienda; el director gencíal de
Instrucción pública, Sr Santanuaría de Paredes, con todos los imudividuos del Jurado: el gobernador, Sr
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ideológicox’ artístico.El sistemaera relativamentesencillo. Por una parte, los reglatuentos

primabandeterminadosgénerosen perjuicio de otros, reservandosiemprea la pintura de
historía utí lugar preeminente:por otra, la composición(le los jurados,encarga<los(le la

seleccióndic las obrasy la concesiónde premios,recaíasiempreen personasvinculadasal

mundooficial, lo quepermitíaprimardetenninadasorientaciones:no sólo sepI’iviie2iabanlos

teniastic hístona,sino, además,determinadostemas(le h¡stoí’ía. Cuandoalorin temacoíícreto

era premiado,ésteseconvertíainmediatamenteen el favoi’ito tic los pintoresparafuturas

Exposiciones,y no sólo por el premioensí, sino porlo queéstellevabaconsigo:compraporel

Estatio,atencióndic los críticos~-‘ carretaadministrativa.

Por lo qiíe serefierea la compraporel Estatio,autidlue,por diferentesmotivos,no totios

los cuadrospi’eiíitalos pasarona fotiiíar partedic las coleccionesestatales,lo habitual fue que

5L (le forma quelos pintorestendíanaamoltiarstts ~itstos a los dcl Estado,máximecuandola

1 tiexístencíatic ttn meicatio (le arte privado dic itna cicíla etitídad co¡iv cilla a aquél etí cl

principal y casi Uníco, compratlordic las Exposiciones,en ci auténticomecenasdel arte tic la

Los Cliadírospremiadoscran tan)!)jén, ló~icamente,los qite t’ccib lan una tuaxo r atencióti

porpartetic la crítica, cicando ni> caítío (le cultiv o favorablea la repetición(le deteun¡jíados
tenias~‘ estilos.

Poriilti mo, cl éxito, o fracaso,en las ExposicioíuesNacionalestetíía utía impoíia¡ícia

decisivaen la carreraatlmtnístrat¡va (le los pitítotes,tal comopone<le relievecoiiti nuametitela

crítica:

y de la couicesi ón O p~ s’aci ¿tu de urna inedalí a depende tal ve? el por~en~r de uítu artista (solure todo si
se lí alía cotísagra do a en sellar el arte, y’ cada prerui i o íe da uín ruu evo títuul o para con se~Sir muay-ores
vetut alas cmi la carreta del profesorado)SStt

Si a esto sc agrega qume las medallas produccn efectos oficiales para concursos y oposiciotíes U)
cl aram erute sealcarizarA a todo el tuiumudo píe lo único píe los expositores se proponen no es gamuar
nombre y Qlofla, sino una medalla que les adelante en la can-era.
Níanera de conseguir esto: pintar uux cuadro enorme. Motivo para llenar la tela: hacer un asunto
histórico551:

A~uilera, y el subsecretario de la Gobernación Sr. Benayas” (BALSA DE LA \‘EGA, R., “ExposicicSn de
Pellas Artes”, El Liberal, 6 de mayo de 1890)-. Sobre las Exposiciones Nacionales corno acontecimiento
social, véase GUTIERRE? El ~RÓN,J., Evposiciones Nacionales dc ¡‘juuruira en Esnai7a ca el siglo VN, o
cit , pp 702 y ss.

SStt CAÑETE, Nl,” La Exposición Nacional de Bellas Pites”, El Tiempo, 13 de diciembre de 187L
551 CONIÁS BLANCO A, “Cróiuica Artística”, El Cori-ea, 18 de mayo de 1890.
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Expumesto lo (lime precede -acaba de hacer ul u a prolija deseripci ón de coin o sotí las reíaciotí es y no el
rná’ito de las obras lo qíte concede las medallas-, extrañad el lector que auín tengan prestigio las
mumedallas cutre los artistas; pero no hay que olvidar el valor representativo de las mismas.
Por haberlas obtenido, con buenas o malas artes, disfrutan muchos artistas sendas plazas de
profesores ganadas en concurso, con sueldo y beneficios ig Jales a los de sus colegas de las
Universidades e Institutos tic segunda enseñanza; por la misma razón ejecutaron otros también por
concurso cuadros y e-sta tua s fa ra el Estado, retribuidos con reíati va esplendidez: por concuirso entre
arrista s pi’ern iados que ito havamí di sfurírado períriorí es de núm ro, se adjndicari las pen.si oves de
unérito para estudiar tres atuos en Ronia, y tinalínente premios cru exposícuones son los títulos qtíe
abren a los artistas las puertas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando552’

Y un en os tu al si esas chapas bono ‘10 cas sol o si ni esetu para halagar el orgtillo (le los a oraci aclos -se
está lamentamudo de la laja calidad de los cuiadros

1’reruuiados-: andamudo el tiemupo pueden
profbici ouar cd¡cd tas cotí suu e orrespo it dicii te id u luí iei O ti sus ini pt-escundibi es derechos

553.
u.’

liii eje ni pío clai’o cli’ la i tupot’t aíit’ ¡ a (it 1 :ts ¡u edallas en la ca ¡‘te la adni ini si ral¡ va de 1os

allístas, atíiíqítc fíiet’a tRí ambito tic la pínt¡ií’a ele iiísloría, le tenemos en la polemícaentre los

y Nl Deopali tía ii osdc N i<~i’era uñ <ti a ti w la s tisesí Oil de la cal cd¡‘a tic Ilaescii paisaje, tj re va

a s~¡ rar, fu n daiue ntai liii’ n te, cii lo ni o a la cale ~o ría u’ CII tic! ¡ tít>!) (íd? las iii cdalias ob 1 d’tii daspor

cadamio tic ellosen las ExposicionesNaciouaIes~1.

Pei’o las t’epcu’c’íísíoiíes para los piniotes del exilo etí las Nac’íoiíalcs dc pmítttia no sc
c’lc’stztii lo

lítiulalxímí :íl aiubíio espanol. cia cutre los cuadrosjilcIli[adlOS tiende sc s que se

cm’ iabana las ExpositienesInleí’nacieíialesde pinttu’& t la qttt SUpoilia paramuchospitítores

launicaposibilidad (le daisea conocercii el mercadoini ernacionaldel arteSS6.niucho mas

aliadtve ecoreíiii caníc’nl e íttc ci ‘sy ¡ial:

1 os pi tumores irueder corumo Síu \‘icerute srre¡id; u las samidali a>, y atravc’sande peles la tretitera
a,uuanecer en l-~au’s optuleur os Esta es la historia (le Palnuarol, - le Y- ullenas, (le ,li!uu¿tuez Arauu(la. de
E orn ¿u Psi”era de RaS síu un do Madrazo x- cid dibujante Dr alímul u 1 1 hace muy poco a un Joveuu
pin tor, lleníliure, se le btu hecho proposiciones ventajosas píní ír dos autos para una especie de
U el es tin a rlel arte p os 30. (100 cl [nos, Dos altos ¿Le It as tajá a 1 .í ci U tI dos to <la sti vida p auit ganar

552
- Al MD, 1. ‘‘1>’ Exposición de Bellas Artes’’ - &u (huir{u (‘at¿lur a 14 d~ íluuil <le 1890.

MILL.AN, P..” E-x
1,osieión de Bellas Artes”, El País, 9 junio de 1895.

Incluiso las medallas obtenidas en exposicIones de ámbito local van a tener también uuu gran peso en la
carrera de los pintores clecimonóidcos. Así Alejandio Feiraní alegará en ci concurso del año 1873 para las
pl a/as de pensio nados de ni cnt o en Li A cadenita cíe lZoin a lual’eu’ obrcm cío tres primeros premios en los
con cuí rs> os <le la A cale ‘ni a cíe Bellas A ríes <le Cádiz de los a ño u i 862 - Uit rilo, caído del andamio en
qn e pu, tuba. e -v socorrido , 1864 - A-Yartirio de Su,, .5 era ¡uño y San Germán. patrono” de
Cádiz- u-’ 1866 -Toma dc una galeota de unaros por el pueblo dc Cádiz- -

“Entre los beneficios puoporcionados por los puerulos cabe dtstacar lamben la promoción a través de la
participacion en las exposiciones internacionales a que cl 90 e cíe las obras oficiales se seleccionaban entre
las premiadas en las ¡rl tun ctS exposicionc-s nationales (U LII LII - L1’ 13 L~ lYON L~pú~ ic:icv¡es Nneuo;u4n es <¿u’

¡‘¡<u 1/Wc, (‘<u 1<45w.. u, ‘ S<~’íú XIX’, o ci t p 3}
~5Ó Fueren dc httlme muchos- los pinmomcs tsp moles que le”í u en intsodu~uísc tu ci Los-ante mercado

rutertiaeioru:rl dcl JI tc Que couume eetuscc:uc itt, abatudouuamon <st pom cotuphio el tmiercacle naciotuil
urucluridas 1 os F’ postc omrc s Naei ormales ur las qe 5111 emnlíaroo 1 1 tu ivoula cíe ellos habían eouuíemuvado su
ca u-cia - e-mi muí ¡ch os con al gí iii curad t’o (le lu st oti a. Par a su bu ¡en cie rip1 o de este fe-míónu e no, ‘‘¿ase lo esetí to por
Gracia Beneyto u propósito del valenciamio Francisco Domingo (GRACIA BENEYTO, C,” ]ra;ucisco
Domingo y el mercado cíe la ‘‘II igh class paint míg . Pragnuouíos. 15-16. 1989. pp 130-1391.
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Capítulo Il~

cM ro tanto colí la plu¡ru a? Y esto no es nl ás <luí e empezar; a caso Be tul! iumre 1 leguuc tam bid u coní o
X-’iliegas a cobrar 30.000 duros por un solo cuuadr-o55i

Javi (la diC1 pi ni or (leí siglo XIX esiabacoínpleiamentcsupedíladaasudxi teo fiacasoen

la ExposicionesNacioíxales558.y erael Estadoel que. tlirccta o iíídirectamente,controlaba

estas,tanto por lo quese reFi e¡‘e a la propia adni is ¡ on de las obras,Cotilo a 1 a COIl cctsion tIc

pieiii ¡os y. sobretotlo, a la ~~mpra dcl ci¡atí¡‘o por laatl¡íi ¡ iii stí’ac’¡ ón lo queetí ti ¡í ni ercatlo <le

ati e tan raqu<1 ¡ co coíne el t’sl) anol (leí sigí e ti ¡ ec ti it e>’ e eí’~í la¡ito corno decir la ptop ¡ a

supervivenciadel pintor550.La únicadudaquecabe con respectoaestoseríasobreel primer

-, Rl ANCO .\ SEN 10 l~ t tiía xi si t a a l i lxposi ci otí de Bellas Art es’’, FI lr,,u’oreiaf, 17 cíe maNo (le 1851

Un biten ejemplc de 1 importancia de las Exposiciones Nacionales de Finura en la vida artística, y social,
esímiu ola del siolo XIX uros lo da tun artículo api cido en el periódico La Consriru¿eirhu, a propósi Lo de la de
18:1, cicLe, debido a It rut stable sir hlacion ;molíuc a h

4 Ña roto el tratA t ual rl ttno biannal cíe cíe es tos certáiuí enes
u-a la cíe 1806 tus o quú t 1 -asarse a 1 So 1-t de Ib’ uS no se cele Uro y la (tú 18.0 sC ¡5 osptr.SO a 1871 : ‘No fue

peQueña la tmí1HtsuOtm t utsadcí por la ( ¡ it rucio cle-s,-le sun colmituituas tuos amturcio el Qoliiettuo quie se
veu’uticau’a al (bu este ~uo ttua Ex1’os,c,ó, ‘le polín’ is Desde ese uní la (‘otl1ClSa(’iOtu geucral de ía silla de
N-ladri(l vau’ió ,aclicaiunente en smi fií’uuma y en sul tomudo, ;\ lc p lutie t p Ipitaute, a las intuí nas dc bastidores
conio al 9itnos> II aman a los cabí l(lcos cíeí s Ion de c oní ereilcía.s ( 1 sí cdi tus ci la consersaci ones sobre pites tros
artistas, los trabajos presentados en o tras Lxposrcíones, los prent ros c cmlirusraclo s - - . En vez cíe preguntar si
gatian los radicales u- pierden los ecu seis ,tdoí c s sí suben los deinoc ¡atas u se hunden los i ni eniaciotialí st uts , si
liamarí las elecciones les (‘elusúrvaleres tío u tnh ni [mQlIrmtele ‘ St>’, cíO teclas e~ISiÑ COÑOS 1-) tío so
liaNa de otra cosa que <le la hxposícto’’ de pítulliras y del íuet ño de vís cítadros. A los tuotuibres cje los
pol <ticos - íurc casi t ocio N¶adri d conoce - su tiuit t a sc a imor lo cíe quíe de ellos se ocupa la preuísa - lmauí ciii plaza do
los nombres de los artistas Qríc it esen tui (Ti s b~ it, cl aitt or de los> Conm utucuos, se o tíntatí todos? ¿Qué
cama <lo, cí ne Lizo el cuadro de los c, aB a tal es emu 1)1 azanclo -í lema mício IV’? 0Qci é Prrelíia que os en aun \‘

pcllsiolltulo en l<orn.t, itos seíp¡c udio con su ni tuutico ataIro el clc:seítíUared tIC <diltilt, pc íítttclcm cciii ítíetlallut
<le 1íri ttm(’ta clase? Ouué Pat tui j oh Sic tú ¡tití Rosalesv ~‘ (‘mi u- omros~ tmmuí-ches de quii clic s tc mc timos tau gratos
¡ec’iteidos ~u los cttad,os <le 1 t e í íí 5 tu u o la tuitisí ¿mi

5u de Saum bratícísco testíuuuetuto d’~ isabel 1:1
Católica - eutieu’u’o cíe Samu 1 ,oucmtzo cte etc 1 Qué curaduos se prcsemttau’au irte comunucutí otcu alortulo <le los
ium tiuui tos hechos (le ilUeS t ea cii ieu t 4 í l—sp—‘tu (lite ttu~ [otr una gíOria clel p a sacio y una ci(lnJ‘mac, o’, dcl o rese irte’?’ -

(SON! A LE! -5 RA Cta Nl,’’ Bellas Ai t s cuch r, ii tic o tic la lexpcu siclOn’, Li; Lr,íus¡ir,;c unu í~ cíe oc t tíbre
de lSYl,

550 Esto ¡‘Os lles aria a un analísis tIc la cOll’pc’Slct OIl lu U ~ u tdc’s u l
3 influencia de Ii . dnrriistí cmli en la

aceísuaei&u -le obras u la couuccsí¿tm le premutos 1 ~O qilc ces 1 ¡¿tría demnasiacle cltl csut • .1 ni mi-:srido.
Siuu etutrar cii [Pavores hurecisiotues sí llanmír 1- -nencío’í sobie el hecho míe que las Ex1íosuct on< ~iaciotíaies
eran cotis’occ,das dijectanuemíte por el Estado tu Cl fi (u lu~t tanulmíen los- reolamuuctutos pc~ los qite estas se
re gúatí; que el pritíuercm de estos, publicado crí It Gaceta de Nl ídri ti el 13 cje un ayo de 1854 c st iblecí a ciure los 24
miembros del j tirado fuesen aca clémui cos 19 por dcc ci on u ~ nt tos, por sus cargos den no de la Acaciem ia,
conx-’irtien(lo a ¿sta, cus-o carácter oficial cia itas cíírc u íd~ilte, en Li tilíjea arrícíridací cli la ccilleesiOri de
premios u- elaluou’aciítu (le listas (le obras a <lqmíttti qmlc tít 1 sigtti(’tite l:xposieieti la de 1858$ la Aeadetuia
pícirle este unouuoluol ‘ pero es el aparato tui.,’, pttt un ut odituuíui str¿ttivo del Estado qltíe~l Ilusa a controlar Y
orvamuizar las Exposi ci ouíes. imuies cuí el Re ol tui cnt o dc ese mmi se establece que el piesí clemut e dci jurado Sea el
Director General de Instnícci ón Pública u cl s, etc tasio el ir te del Ne2ociado de Bellas Artes: (lite esta presencia
cje la administración del listado se va a maníencí en 1 is exposiciones posteriores, a pesar de los cambios en
otros aspe e tc’s (presen cia de los ostist os en los j lIrados, 2- 3 cíe los miembí os a lía ni tIc 1 Scí4 creación de
cotuu i síomíe.s liaritari os eíutte úXposi [ores u’ mirados para aluíui siemu u- cele( u ion d~ o! ~uis cte Y o. ituelmíso
auitumeuit’~ir vi que a ííam’tir de 1860 el ‘-icepresídemite (leí jutuado lo miotumbra tatuulmieuu 1 ¡ <luittuit’tr ictouí y en la de
1264 (art - lO (leí E cuí aun euit01 se esí ahí CCC qui e 1)resi detil e - vi ceptesí (lelit es- u Sc úi cilio Sc ¡u ca t o <“~ ímuíhh cos
(Director (icrueral <le Insíruiccitití Fui mli ca, ErcEdeíít e de la Real A ca detuula cíe Bel lis X ttc 5 d~ 8 u Feunamud o,
l)iuector del Museo Nacional y Secretario cíe la Real Aca<lenuia cíe Belí ís Sites cíe Sari i-”ernaiucic’,
¡esíecíív amente 1. lodo esto s npone jríe las presídití es pc’1 iticas y las ¿tini la~lc s uIt o’ o o ~ a dc bi~ 1 Oit <le tener.
ueeesanatuetute, uiui pese decisivo cii el destírollo dc las Fxímosicio¡ues Naeieuuales. Sólo a partir <leí
Reglatímento cíe julio (le 1886 parece pí-odiucirse utua cierta iuíflexióui a favor dc la pt’otesíoualuac’iotí (le las
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La i’¡>utug;’a dc’ Iu¡,vto,’u, mu ci si cío AIX

punto, el de atltn i sión tic obras,en la títie los jtirados pirecen actttarcoti itna liberal ¡ datí
extrema,al tnenosesaes la opirnoncte algunoscríticosSÓQ

lía podido el ¡ trado <le admisión ser tne nos condesceíícli cnt e a las ilma inanacha das, y t euler un ás
caridad hacia el publico que iba a recorrer las galerías561;

En Francia y en todas partes tío se- admite más que lo que revela minuna calidad saliente, siquiera no
lmaya alcanzado a traspasar los diamantinos umbrales de lo bello Aqur sucede todo lo contrario, \‘

las dos salas a las que aludimnos tienen síus paredes culmiertas de píntuias mmiv inferiores a las que,
con marco y todo, se vemíden a dnro en la calle de las Sierpes <le Sevilla ~Cuántasaberraciones y
cuáuitas ruostruosiclacles, tristes las unas ‘Y asquerosas las otí ast Po cIcLé procede así el icirado’?
Simplemetite por el egoistno de evitar compromisos y poí la 1 ~It de valor contra las súplicas y
contra la i tifl ¡¡e rucia Es jirce i Os uio nial íími sta rs e con tía di e 5’ í ciii dido esta practica, pura lime rite
es

1iafuol a, por desgíacia , así verlos en utuestras oficinas pííb meas y hasta cuí utíestros cemítros
Ci c mitifico’, confuimdí (los los homumbresi de un dii to y las calaba zas <¡un buí ant es, commm o seuuí os hoy en la

síctc u de Bellas Artes codearse lo sublime con lo ridícum1o
5~1

oposu o dcl in rado - es-del caso <lee ir <píe la seve rid ‘íd «mmc ¡míos tró etí negar el paso a los
csc’m tou es r mace jeteren cía a rumio agra imol duimica mil auitemn da pom los cii tu cos al imumpedirseles el accescí
los ni i pi evuos a la iuiauigin’aciomi pudí eril Ii alíen o hm ostra do ¡ mu míe odr1 o a nímuchas viii 1 utra s E.u
nin~rtíma Exposición Ima tenido la “escuela ruaniarrachisía” reptecentacion más copiosa5~3;

>0 5< Qi’. ¡arAn <leí Itira Ir ¡QuJl< 5 que le (lierotí sil solo- ,IIte( es íum;ís l>euuiQutmos no eal’etm - porque
ciii cío ‘-t lían admitido dísp.¡i—ííec! (‘Yítmo scríatu esas cioscien ¿-os y pico <le obías <leseclitídas! <

\ ¡lii imm it haber si cío u]a’, Sc’, ci o cmi la aduimí sí ¿mí y pr esemítar hm rmios obras - q tic abu’ir la un auío u’ dar
paso a pmodíícciones deschch ~dis ~

II }iw 1 cl a spcet o iíc ‘it í 1 <l~ lis salas u o hay a aquicí re
1ios ‘e at’um oh Li que sc ¡iota en las del

N-fuseo, consiste a tui ser cuí qe la betíieui dad de los jutados hace píe tíotui’cmí uiiiultitumd <le ohu¿ts
nmediauías ¡jite tío debierotí adnuitir, u’ ¡pie mio sólcí lmcrjítdicamu sus atttorcs a qutí etíes se liouirrt -s’

ixposí ci otie-’, Xci otial es: etitre- otras tnodifi eacioucs se establece la existetuei —¡de-dos jítrctclos: uno de
¿¡diii <<Síu u olocaciolí, <icímetidí ente de la :-tdtuuíuis-Iraeiómi, u’ otro de calití caciómí ¡lite era qulicHí otorgaba los
jiremultos ci” os miii cítilmros eran el ecidos cii su tu avor parle por los 1íro¶ii os partí ci pamí ¡es; protesi omití i zaciotí
relatus cutí r medida que la colocaciórc de los cuadros es un aspecto importante. al menos eso parece deduicirse
cíe las cc utínuas polémicas sobre este punto. en su éxito o fracase. La inflexión se hace todavía más clara a
pal tn J< 1< t xposi ci ¿ji cíe 1890, reelaun ento de 1 889 (R E>. d~’ 2-9 cl ng 051 ci de 1889>, en que tant cm efluía do de
acitiits,oíu coloeacicÁu cotumo el de calificaciétí sotí cícoidos lío r los prolhi os pi títotes liii tod o e aso esta
teuidemící p ofesiouali za dora’’ sólo coní ieu za a temíer itumportan cia ‘-‘a e u fechas un un’ tardu”as. a fi ¡u al es de si gí o -
y’ coi mícidi cm] do sí omíl tic u ti u’ aiim emmte, con mmm]a ob; u a pci ni cia ch immmpontaumcia 1-ant o de 1 ‘as ixposíciones
Nacionales comnc del pintura de historia (Para el lnncioumníic-nto de las Exposicioííes Nacionales, adcm’us de
los sucesivos Rc “lamentc’s véanse Ci U’l’IERRE!- Ele l\QN Es¡’omo cco,u¿-!S ,Vac’irnuaíes de ¡>i’u/ura en Ecpana £ tu
él siglo XIX, o cuí cspcciaimenue el cap. 1. “Funcíonamícnto de las Lkr<posiciones Nacionales de Lcll is
A ríes’’ - pp 284 s31 E \ NTDRB A, B - , llistoric; ci ¿ni cm de lii- Em’p¡msi -iones .Me eiouucíín’s de lIc? un 1,tev
cele!wañas e’? Fv”a”a Midrid, i948Y

560 Rieti es cierto q¡ic estas críticas sobre la falta dc enteito de los juuu- dos de afituisiómí sólo comuuieuzan a xolsersc
habituales Sa en la última década del siglo, coincidiendo con tina pérdida de peso de las Exposiciones
Nacionales’, cotí que, a partir del Reglamento de 1889, cl icuado -le admisión era elegido por los artistas que
en’ nil> tu cu ¡tiros a Li Lx1,cisieión lis decir a partir del momento en que el listado paí:eee pcrdet’ iírterés por el
couití ol cl. It sida artística.

561 EL DOMINE LL’CAS, F.’qíosición C¡eueral de Bellas Artes”, Le Epoca, 29 cíe mayo de 1S56.
562 ‘‘[ix post ¡oit de Bel las Art es” - El Di ‘¿cd ¡a/a, 19 de ni ay o dc 1881 -

~ Al [iON SC L.” Fixposiciótí Nacional de Bellas Artes”, La Ej’oc et. 3 dc ni ay o tIC 1890.
SM Xliii ‘Ji 1’ “Exposición dc Pellas Armes”, E! País, 3 de mayo ¿le 1899,
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Caplín/o111.

estiinula ííidebidatumetuíe cotí pcmjuuicio de las oLías apreciables, sino lite etuxeííemíaíí ecíatito l;ís rcmdea
u’ estragamí el gusto del pilLEce [iii uuimígímna parte lm ay’ ja to! cramí cia que cmi FspafmaS<íS;

la i nmpresi cSu general quíc be Sa ca do es la (le que el irmíado de adimmi si Sim ha andado poco esenílmí oso y

comí timan na ancha al aceptar ol ‘ras que ti emíemm síu ptt esto adectía do en el ese almaral e de las timol cítiras;
pero qume (le míiuiguíui mím ocio ti euemm derecho a fi quírar emí uní cei’tamím dii dcmííde el relí emio no Ima ce fcíjta Imara

uíada 560;

Una tercera parte por lo nm enos (le 1 os cuadros expuestos tío sotí acltim isi LI es ¿Por íut~ los col oc; ron
allí’? ¿Para qí te sir’, c eh Jurado de admu isión? ¿Es que se ha qtí cii do lm acei ini c-ítal oomm iii tu’ extenso?
¡ (i?uíanto milis bríbí era ‘, mli do cxlii imi r cien obras l’í temías que qtíi ni etí tas nl ml 5t

la jt istí cia c\ t
0c 5 cl tite recia tu st Itula ecuisuira etier~ ica a la ben cíoí en c la t mu í tía c u la ti ceítcia cotí

que Ima precc dudo el pu u<1<’ sil admitir j¿ís olr’ís
1mi’cseíuta<jas al ceitatimetí,

Esta hm euiev oh c micí a ‘, ciii a va extrein -auidose cii exposiciones aíui críores, líeí o eíí c st a lía íleoado Va al
t’rliiniuo límíte

5~8

)piís-id¡ies que st lt’netllcis etí c’LttitltLi Lis c’’dtLtids ciFías tic’ obras ¡‘ec’lmzr,ad:is e¡i cada

Nacío¡ial ríe (¡chían tic’ csUt’ de¡nasíadtalejadasdc la ¡‘cal ¡dad. .\ Falta dc chitos solmit las tic

1856 u- 1 858, en la dc 1862 Ñ¡c’¡’rmt¡ ¡‘echa¡aclas35; 109 en la dc 1864, en prnc’¡¡mio, va quc’,

cOIlIO st>bt’~tb~t espacio.sc’ tc’¡’tní¡íaí’a fol’ acr’ptat’Iastodas: ííit¡4íma en la dc’ 1866: It> ¡11151flt> en la

dc’ 1871; 30 c’ti la dc’ 1876: uii n~ntíac’n la dc’ 1878; 12 en la dc 1881; uingíína cii la dc’ 1884: 53

en la tIc 1887: 242 en la de 1890, la tAFia más alía dc’ oLías eclia¡adas 5 cjttc cOl iic’¡dt’,

c’tl¡’l(t5:itllcfllc, cmi la p¡itímeí’a Nacionaletí qtIc’ el Jurado de adí~iisínI¡i frtt’ elegido inír losar’lvtas

participantes,incluidoslos íío adlniticltsSót98 en la dc 1892: u- 2 en la de 1895.

Sc dc’ lc¡íc’¡’ cli c’tic’nta, tu todo caso, qrtc’, fi-tite a las O~’?ilíiOIlc’5 alilc’t’ttiIc’s, Sútíl laini~ieíi

íut¡chos los cjtt e’. tcct>nece ¡ido la libe ¡ al idad cxl¡etna ci e los jít rados, la aplan tic’ti. ‘ecl¡Ji ~¡ i dO cl

Ucíeclio dc ¿st.ís a decidir qítc’ oLías cít’i>t’íi 0110 ser t’Nj)tttSli=\ Ib<iL$ilidO pt’t la l¡ií’c’ adíiíísioti

5 tplc ~ ~‘1ftil)l¡C&> cltt;tilI ciccicla sc>bi’c’ Li t?tl¡tLid dc’ Iii c\plic sir’

1 Té—nt> ‘:c>í<lo ataear clumraínetutc’ al lítrado de la aeuít.,l Fxpts’iet ‘uu por síu eeumclescc¡tdc’mueía cmi re(’il’ir
tu,lt(’luoS cuadros ¡píe s-e~¡ií¡ ducen, debeum’a lusdier íechma;’ado. Nto ~it, tlci

1ittuuí’¡y imosotros dc’ ese címoiv
Crcenm cm s q me en etíesí ‘itt seun ctíamt te el pt’mblico es el níejo¡- jtic 1 5 cl t]tte acierta cmi 10(105 los etisOs
->ei’tuitir (lite SC exjícm migan obras de arte no prejuzga míada; no hac e muí is que prote Qer a los artistas
pala cIne, ¡tajo el amparo del gobierno, se sometamí al fallo inaííelablc cíe Itt cípinión. Esto ittstifica
qníe sc’ admitan tO~lO5 los Q’tt,iclrOs nilic’ntiiis no se (‘pOngan c’l cle’oici t~Ut ca ~c’t a í:í ‘0< cl iuite Y la

co st cutí breSt~.

SoSARÁItJO SANGRE!, C “Exposición de Bellas Artes”, El ¡Ya, 9 de mayo de 1890.
‘iotí PUIG. 8..” E.u la Lx1x síció¶m de Bellas Artes. Impresiones de ini aficionado”, Lo IberIa, 26 de octírhre de

1892
~ Nl ILLA N, Pv, Exposicton (le Bellas Artes, Li ¡‘oh 21 de mayo de 1895,
~‘ “~ o 1<01! -\ RU, e L’vííc sreióu cíe Bel las Aries’, bu É’o¡’íé’s/ >rn¡deac:hí d~’ España, 21 dc unas-O cíe 1895
~eOLI art 8 cíe 1 lic 1 ínic uní cíe 1889 es latí>eco t ¡nc ‘Recibida una oltra por el ~Ielega~lcmdel miisteul ci de 1 dimen lo

c’íutreoat’;i a smi íuitet o t ‘it eprcseut:tmttc una cédula electoral QiC acre] Oc ¿ti altier cotulo expositor, para
tomai’ Itarte cii 1 vohcio,í del ,íuur-ct<l<’ dcci iso” <Ps - O - de 29 (le a “Oslo dc 18891

~>Y N - ‘‘Exposicí rin dc 1411 -is A ríes” - ¡a Paula 18 de en cro de 1865.
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Con ser tantos los pintores que faltan, aun son tuás los que sobran El jurado, dando muestras de
umía tolerancia que le lmomira, ha tenido franca la puerta para ciamos se han presentado. Emí ello
cumplía un deber de conciencia Las exposiciones Nacionales (va que existen~ deben Ser palenque
abierto a cuantos quieran probar en ¿1 sus fuerzas. lodo el qn? se tiene por artista, es artista de
detecho -oficialmente hablando-. Cada cual puede decir ‘al Estado, como Ayas a Júpiter; “Dame luz
paul pelear” ~ desde F’onunv hasta Domeneeh, todos’ los pintores son iguales ante el portero de la
Exposición5 ~‘1,

Lo importante,sin embargo,íío erataííto la admisióndel cuadrocomo el hecho tIc que

éstefuesepretniatloy/o adquiridopor el F.statlo,y atíul La liberalidad tite bastantemenor,

aunquetambiénhaciafitíalesdc síglo parecepioducírseun úicrto u’cla¡andento.

1 ~a~raií favoí’eci tía tIc estectí¡ntílo de ci rcnnstancias tite la pititiu’~i tic historia,claramente

iíe’e¡u(>ti ica cíí eslasexposícíotíes, sobie rocio por lo tí LtC Se refiere a obraspremiadasy

adquiu tíaspor el Estado, x-’, co¡ii o consttct¡cncía tic lo anterí r~ principal centrotic alraccion x’ tic

discusióntic críticos x-’ publico. Las w~énncassobrelos titenlos o denierilos tIc los cttatiros

expn¡estos¡rá¡ímuchomásallá tiel círct¡lotIc etílcnchtios,hastael plinto tíne losenfrentamientos

y debatespor la con cesióno no tic algutios píenuosdiesi:ordaralo meramenteart (su co

entrar tIc licuo en el te¡’í’e¡ío dc lo político. Cotiocitia es la polémica originada p~r la no

concesiótí tic la meclalía (le honor al S¡¡plh’io dc 104 Cotusauros de Gísbert. que tíio lugar

hasta a tímía iii lempelacíOh ¡ILU’l LtliiClltXiLt½.

1 las’, pues.uní público cjue asistea las lixposicio¡ícsNacionales5’1titie opinay tliscuítc

soL¡‘e las obras expuestas, ti rilo ciesde un wíníto tic s isla esIclíco cortio ideológicoy pci(lico, y

cítmc sigue tic cercael diesalToll() cíe las polenúcassobiela concesión,o no, de las metiallas~’4.

Ptibli co que,
ttl une¡uosen aign¡íosnio¡nc¡dos.debió tic ten~í’un carácterbastatítehetero~Ñíico,

incitiso l)optllar, al metios esoes lo cít¡epuededetliíci¡‘sc de algunasdiucascoíilcinpoíxineas:

Y ¿tutes de eotrmerular tuutestra tarea, sc<auos lícito telieitaruuos <leí especiactulo altatimetute hisetijero para
las art es u- los’ artistas qn e ofrece el 1mfihihi ccm de Madul fi - 11 enamudo todos los> días la espa ci oso y bella

571 BALAPsT Y, “Exposición de Bellas Artes”. Chi Blas 31 dc eneiv> de 1867.
522 Las intervenciones pailamentanas relacionadas con la concesión de premios a determinados ecradros de

historia osuí adquisición o íío por el Estado son rela¡ivamente frecuentes. Además de hade Ciisbert. teuíenios la
de Casi eLir por la adc1mi sición cíe La leyenda del rey monje o La campana de ¡la esca de Cas acto del
Alisal; o la de Niorcí por Lii mache dc La crecía cte Rosales.

~ Sobre eí público dc las Exposiciones Nacioííales de pintrira, véase GUTIERRE! BLmI4ON .3., Ea’posueuones
Nacir-’uuiles de ¡,iumi’-¡ra <‘¡u EsmuYo en el siglo .YIX’, o ci t. . pp 616 y’ ss.. Este autor da al grillas cifras
si ~miificativas sobre el mísimero dc emPradas veíídi das en a Ignitas de las exposicionet’ --los du’:ís de pase gratuito
íío se llevaba ningm’m tipo de comítrol por lo que es utimposible sabeí’ el uímímnero real de visitantes - ; 1075 en el
primer día de pago de la de 1864; 1332 en los seis días de pago ce la de 18< ; 15386 enla de 1884, ya sólo
el clomimigo era cli (le eruracia liiue; 21,39dm en la de 1887;,,

~ Las polémicas por la concesión o no de medallas a (leterminadas obras, y el seguimieníd.’ que la prensa cíe la
épocahace de aquéllas, vuelven muy poco verosímil la afirmaci Su de Gayo Nuno de que “del público, del
c.s1ic’ctiiclir, iiiícli hitiy que dcci porque nacía cotitaba’’ (GAYA NL NC. INI - ‘‘Olijetwida<i scil,re la luimitiita (le
hisíoíl a’’. P¡’In-n’r Ceu;/e¿ua¡’io <A’ Am s Empouiciones Nacioumalé’s d1-’ g ‘lía s’ ,X¿’res. Un siclo de Irte e 7añol (1 S5ñ
1956) (Caí - Fxp -1 Ma<j ti fi, 1955. pv 16)
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rotonda del \iinisteiio de Eonmeiito (.1. El pueblo español, y el de Maduid especialmente, es artista
Imor instinto Fi - - ); comuoce, sí emite y aula lo bel! cm, y se extasía gozoso aíi te la comitemímí aciun de obras
commmo las qmíe tiemie e-mí sim recinto la Exposiciómí de í860 Así lo prueban hasta las ciases mmSs
modestas de nuestro pueblo, concunnendo en masa al que fue templo de la Trinidad, y donde no es
fácil penetrar en los días ordinarios, tanta es la gente qite lo invade! Así lo demuestra también la
clase más escogida de nuestra sociedad que allí se cia cita los jueves, desde la uin a las cuatro de la
tarde, convi rtieud o la espaciosa ro totí da en puurit o cíe reutuil ón de los nm á s di s-ti míguíi do que cmi
lieínosuíra, elegancia y en posiciómt cuienta nuic’Stra coite

575;

Un público numeroso guíe apenas permimite susutar los salones, marcha todos los días, fuera casi de la
poblaciótí, a examinar los objetos de arte, exentos de otro aliciente que el que puedan ofrecer por sí
rumistuos. De boca en huoca corten los juicios o las mmcrnícmraciones, has diatribas y las defensas,
conmo si el asunto mereciese una batalla campal Los circíclos particulares y las ten mrlias, los
casinos y ¡os cafés dedican la mayor parte de síus veladas a la contrcuversia artística, comí el calor cíe
las cuestiones políticas y dep unmido5~

No son va las clases aristoc u tite ¡ s ‘í’ aceimí oda das la u) tuicas qume freeuí e u ta tilas Exposí cm en es, sino el
pueblo tímisnio ,:d cutol etí los di is gnue guie pítede almami<lotuai’ sus nudas Gemías, sc le ‘-e imtx’:-ídir cuí
tropo! u’ llenar las es

1mactos,us 5,4 ú~ <leí local reciemtteuiuc’iite coiu’trutidos
5:

De ¿los eut dos almos ¿¡p~íi ccc ci] ‘ ¡diii el espeetaetulo de esa solc’uumnidad artística, y’ tiste es decirlo,
N-tadtid sc (lesímucímía y-’ la geute acude cii tio

1me! por espacio (le utiticliOs clí,is a vei’ por ‘¡ix propios

01os los pto o resí’s (leí arte un ode~ 8

Bietí difícil es a fe imila la iumis-i<Sn cié
1 cuiteo etí este uuuetuiemute les is¡dros lu;it¡ itux’adído los

salomies (le la Exposiciuimí. y-’ es ituposul’le <leicuierse del:umíte ¿~e utii cuadro tu tu¡telto muenos ponerse a
totuiar apuntes síu guíe las prcotmitas ni> disparatadas ;‘ los comnemutatmos utuás extr¿tvaoauttes no le
dístramnan ‘a Yuso de su emúretenida tare) ‘~

Desde <lime el ¿<st 2? se atirió la exposici e~tm he <le hacer (‘Otm’m:ír q’me el pueblo nm estoS cl iuuistimo
tutetés i]íie la aristocracia de la satície, cjel talcutí <‘viet ¿Bici’’.’ tilia 20/mr dc’ las píjiumicas del

ccii aume-ím580’

u- tiel h cclio de que, ~ ta Fac ¡1 ¡ lar el acteso a las clases’ ¡u cii us fa y ot’cc 1(1 as, se Iial’i lii :15ti ¡1 tI ia5

dc’ pase ~¡‘a¶nilo. y qn c mcl uso,cuando el ¿Mio dc pdN co lo hizo acoi~sejQlNQ, se

los ti tas dc’ ape¡1 ti ‘a. 1 ‘u el t’aso it iii <‘reío dc la pi ¡ítu ta de Li siot’ia, la pa ¡‘ti c’ipac’ ¡ (sri dcl ptíbl ¡co sc

“jo facilitada ¡u r cl 1 íccho cíe cp le, como va sc ha di oliO ¡u ás a¡‘ti ha, 1 os asl¡¡ílos tepic setílados

eranteínassobie los queel publico ya teníap~’e aineiite ‘‘Formadaideade ante¡naíío’’581 Sin

etubar20, cl liii m cro cíe peis ni:is queasi st íai 1 a las Exposícro¡íes e¡‘a. a í ar tic 1 & >do, tu tis’

reducido-algomayor a inetlida quese fue tiesarrullandoel ferrocan’i1582-.Es aquídotídeentra

en j n¡egoot¡‘o aspectoclaxe cii la ¡u fIuenc¡ a tic lap~uhíra cl c’ 111stona: cl cfi! co.

~ “Expcmsici<ití de Bellas Artes” - Fn E,,eca, 29 de ocítílmie de 1860.
~ LASTRO Y SERRANO, LI Exposición Nacional de Bellas Armes”, Diario de Barcelo;un, 4 de noviembre de

\ Nisita ala Exposición de Bellas Xrmes”, Lo tipeen, 12 de febrero de 1867,
1 8 Re’, í st cíe N lachi cl La Exí,ostetcíu cíe Bellas Aríes’ Dúnio de Bu¿eeloruo, 27 cíe cuelo cíe 1 8cm?.

~ \IlSS 1 LRIUSA, ‘La Lixposicton dc Bellas Armes, Lo Rev¡’aeia, 19 de mayo cíe 1890.
5% ~}~ Lxposíción de Bellas Si mcs Duplo d<: LL’,’eelona, 28 dc ocmrmbí’e cíe 1892.
581 ML RL LIX NI, “Exposicion C¡cn<íal de Bellas Artes’, Lo Iberia,? cíe noviembre cíe 1858.
582 -\ mropósi mo cíe es u cm y a en 11V’ 1 Lidio mí ¡mí campana de pm-cusí en Barcelona a fax-em de ctn piel o espe cial en el

imillete <le líen para los
1uit~cmres ‘e afi (‘jouiades guíe se trasladíscit a Madrid para visitar la Exposicióuí Naeiotu;d
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ña uuiutuna dc histoi’w en ¿‘1 siglo XIX

La inipoitancia (ILIC el crítico llegó a teneren la iida artísticadel siglo XIX viene

deterni1 natia. fundamentalmente,por los cambioscii el eDosistetYiacultural —el artistava no

produceparatítí mecenasquele encargala obraSino paraun piillico anónimo,lo queexigeun
intermetljarioentreaí’tistasu- público- y porel ciesaí’rollo tic la prensacomomedio tic difusión

de ideas.qt¡e eonviet’teal crítico cii una especiede vocerodel arte,dc anunciadordc la buena

nueva artística583.Pero no son estos aspectos,meramentecuantitativos,los queaquínos

interesan,sinolos cualitativos.La críticaocupacii la culturaromántica,y por extensiónen tocía

la culturadecimonónica,un lugarcentraly hegemónico581.No estun actividatísecundaria.Es

un acto(le reflexiónsobrela obraartísticaque~signifi capotetuciatía,dcvantaa ini íiivei másalto

cíe conoctnuento”585.El crítico tIc la obra artística“tradece” la obra, aislandosus aspectos

esenciales.Noxalís equiparaexplícitamentela crítica a la tratitícc’ióti, tlLsti¡iguienclo en esta

ti ltj ira t ‘es ti pos: gr’arnati cal, ¡u odiñcatiorao iii it ¡ ca,si entio 1; ís t radttccíoncs/crít¡casmíticas:

las de tus ás estilo Representati el carie ter pu ro ‘e completo (le la obra (le arte ti (lix (luía 1 No tíos
ofrecen la obra de arte real. si mio su icí ea586

Pa¡’acl siglo XIX. tal (‘01u explica\Val terDci ijain in , ¡‘e fi rlétíl ise al t’o¡na¡it i c ismo al c’tnári

a eím’tic¿í ( 1 tío dcluc’ria hacer otra cc>sa que descíibt’ir l¿ís díspo>icieumes secretas <le la olla ettmtml)l ir
síus iuuteuuciones ocultas En ci scíuíidcm dc la obra umisma, ~s decir de su reflexión debería
sobrepasaul a - hacerla almsohuta ~ -

Es el crítico, ¡ u Is qn¡e ci p¡‘opto autor’, el (llie haceposi imí e la 1 ecltira de la obraat’t (st i cau astasus

iii timascotísccuclic¡ aS.

Vii ci catnp()tic las a¡iesplasticasla fund ó¡í tiel crítico cíe intcrmcci¡a¡’¡o entreel autor5’ el

publico se ve ¡‘cfor’zatla por algutíaspec¡al i aritíaclesespecificastIc estasformasdc expiesiotí

art(st i ca, fnn¡ídarncttitalmci it e. 5’ patalo íítc aquínos ¡ nl e ‘esa. la tít sporubíli dad cíelapi uítnitapara

dc es e año 1 .a caummpa ma tuixo éxito y, a pa rtiu’ cje ese a fto - las eiimpr esas (le fei’í’ecammiles atíuí ííci a-u en la prensa
los oporttumíos clescutemí tos-’ guie cmi it1 “tinos casos sou real ni emite síu st:umici 0505,

F.-s te i iii poi’t a tu ci U <te la píciusa Co t!mo tui cmd eta dor del glísto a ini.’ lico le! pilbí i (YO quiC(la muy bici! reIl eje do cii un
artículo de la La Epoea de 1862; “En el periódico de la mañana busca el juicio Ise refiere al pilbhlcol del dr-ama
que vio estrenar la noche anterior; al siguuiemíre día de ¡a apamición de un libro quiere salíer lo que de él piensa la
crítica; a penas a líie ría ulla e.x posición cíe bel las artes necesin a oj>intones <¡u e le ay u(lell a formar la sciva
(GARCL’k, i., “Exposición de Bellas Armes’, La Época, 21 de octulíre dc 18621.

58-1 l’¼rauna síntesis del lugar ocupado por la crítica de arte etí la cultrua romántica, véase llENARES
CV 171. LA E. 1. x’ CA! A TRA VA J.A - - fioma,uuc ¡smc y teoría dc! ¿irte en Es

1’’a ña - Ni a d ri d . 1 982.
Fs1ueci al iiiente el capi’tutl o ni tul ado “las tareas de la cuali e-a” - Pp. 13 17

~ ~ PAZ, A - de, lo n’ei’oJ fl<’j ¡u rocía lítica. P<ié! ¡<‘as, estén has. ¡dem’mlo vas, o, cii - - pv 3 60
556 Citado por Alfredo de Paz <PAZ ,V de, la rri’olurié,u ,‘arndat¡cc Poéticas, carneas. ideolqgías, o. cii p.

1611
5~ BENJAMÍN, W, J-~l concepto de envaco dr art,’ ¿“u rl u’onmnnncisnoalemáuí, Raí’celoíía, 1988, p 64
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Capítulo 11”

oetící’armetadíseLtísosy cl que. en tiníclios casos,la palabradel crítico actúede sucedáneocon

tespectoa lapropiaobraartística.

Por lo que í’efiet’e a lo príníero,hay tille tenercrí cuentaquela ir’¡’eclucl’¡bihidad dela <)bía

pi ctóri ca, su tío tlepentlencia cíe discursosliterarios, es tina coritíu ¡sta tecíentedel campo

an’tistico588, tínizás,en sentidoestricto,no anteriora Duchampy sus metatliscursosantícipatlos

(títulos oscuros,cotuentanosrett’ospcctivos,...), \-‘ t~ue antenoí’íneííte.y desdeluc~oduiantela

l)rticticti totaliciad dcl siglo XIX, los at’t istasse enetícidrau en una íd ación cíe ¡ nferi oil tíatí
estnncturalcotí respectoalos productoresde nietadiscursosartísticos589,los cualesutilizan la

obra cíe arte comoobjeto stiscepl¡bIestic titeiprelacisSo (tina especiecíe v’c¡’sió¡í paiticular cíe]

cele!)¡‘e ¡ tI ¡‘it/u ‘o put-si4: el pílbí ¡ cxm tío ve el c’ uad¡‘o s ¡ río la ¡ nl ei’pt’etacíoil quedcl cii adíohaceel

crííico59~1.

Por lo que ¡‘espctcla a lo segí¡ rí cío, al usode la í~ ab¡‘a (leí c líticO como sucedArico de la

ol)i’a a ¡1 ísti ca, es sólo cl íesn ¡It ad tI de u ¡ti ¡ ¡uposíbiii dad ti) ale¡‘ial, la ~tie tic ¡1 e la ¡uayor(a cl cl

publicode contemplarcíe fo¡ina 1 ¡ rectacuatítos o es.iii Imitaspor it c~ tre harí dc’ cotílo ¡‘rííaí’se coi

la desc’t’i pc ¡de qtí c’ cíe estosIi tice la cl it i í.’¿t etí petiotir cosy ¡cx islas. Estaríatuis títile la Si ¡‘¡uac’i Oil

a¡it cii or’, la dc (lite el p111)1 ¡ co ¡ío veel ‘nadiesi ¡io la ¡ tite ¡‘pielac¡ o ¡ u ¡e cíe el haceel er ti co. ~ ¡‘(1

11evada ti sus III ti ¡luís d’Ol isc’ctieríe ¡ tus: cl 1)111)1 ¡ cO iO ‘e cl cutid ix> ¡u tít críal¡iíerite, lo que ‘‘i’ e esla

desci’ipció rí liter’aí’i a ci tic dc él haceti crit i c -\ sí] o exprc’sa u c’t u tocía cla¡’¡ ti ací. p< t oii~ar tíos

ejetupíos chst antes cii el tic ¡11 ~0, ,Tuia¡u dc’ l)i os N 1<aa cii Ja f)¡s ‘u <mIt en l 860:

‘a iuuerecida imti
1uerla tmcíit de este (‘utudie tría ctiífi e-o ¡se reO cre a 1.0.5 Comuneros Padilla,

Brava y Maldorundo <‘pi e’ patíbulo de (ji síme nl ex ige míe tíosOlios le d curios it conocer cmi 3cm
posilíl ea -a guíell os de miuest ros lectores. estiúcí al tum ente a los (le ~ uíei es i1ime no hayan tenido
ocasión de admira,’ la ohuí’a ¿leí Sr. Gisbcrt

5~1;

u- Luis Alfonso en la La Epoc’a crí 1890 -en respuestaa un tín’tículo (le ~\raítjo aparecidounos

díasantesen 1)1 Día venel queseponíaen cuestiónla necesidaddela crítica-:

FI dransatiurgo, el ceiu
1iesilor, el muoxelista, piud ¡<‘¡a tu cuí uilttímmo extreume prescindir (lc’ l.i c’t’ttietL

po rgime e onu o el puibí i co xi es-; e el draíum a, oyese la mím ir ica o 1 ex’ ese cl 1 lino, si e 11 o era buiemio

588
Tn bimetí ej cutípí sm dc la 1 tícíma por lii aimiomiouím fa arrística <le los pi ti tores tren te a los ct’tti ce s lo leuíemíí os en las

relaciotíes tal como son <tescritas por Damio Liambomii, entre el pimiuor ()(liLoíi Redon y el crítico Huysmans.
Y’ ¿ase CiA ME UNí. D.. La (‘¡¡míe et le Piuc:-’au. París. 1989.

53r3 Es uíiciy significativo a este tespecto eí que la níayoií’a de los críticos clecimonócnicos cíe ante, al lucunos en las
críticassobre las Exposietomies Nacionales qtte son las cIcle YO he analizado mis exhaustivamente, coma meneen
mnmuielmas (le 5mw rescutus liaciemído prefesiótí de te explícita de smi camelen de mío prek’sieiu~mlc’s ¿le l¿í pítutura lo
guíe emí mii tigíltí caso, parece i nlma lid i la rl es tí era desarrollar eeuu jíl ej os di scursos ,‘ohure los ene d ros ‘e sus
sisnificados.

5911 Más adelante serán ‘analizados deíeníidancmue umuucluas de estas interpretaciones de los críticos dc los cuadros de
Imisioria del 2k ¡>1

591 Níuitá, 1. de U., ‘‘Exposición cíe Bellas Aries, Li íhseusiétu, 3 1 de ocnnmbre de ¡860.
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T.a pintut’a tIc Hs¡oriu ¿‘tu cl 512/a XIX

cuustara, se difumidirfa ‘e daría honia y pioxeelmo al ‘autor; pero. ¿ce mo podrían saber en Barcelona del
cuadro o estauna expmíestos cuí Madrid sin el jimicio escrito o impreso a que entes me refería’?592’

El peso tIc la palabra(leí crítico coríío stncecláneode la propia obra artísticase x’io

acenhuadopor la ituportatíciaque la piensadecimonónicaconicedid en sus páginasa la

celebn’ació¡ítIc las ExposiciotíesNaciotíales.Un fenómenohoy difícil tIc entenderpero que

hizo que año tras año, exposiciontras exposicion,la pacticatotalitiad (le las revistasy

pet’íótiicos del país,tanto los de ámbitolocal COiUO los tic tinbito nacional,tletlicasendurante
variasseuntíaslo mejo)’ dc suspagmas-elle) casodelos periódicoseshabitual,a] menoshasta

la décadade los ochetíta,quelasreseñasde las ExposicionesNacionalesaparezcanen ptitnera

pagina,y estoal margentic la longitud cíe estasreseñas,qíre puredetíprd)lorigarse,como si de

mu folletín se tratase,dttrante Nanos tilas593-’ a ulla crítica pormenorizadade los cuadros

expt¡estos-‘y digo cs¡aclt’os poi’c~i¡e haslalos afios tuol-entala atericionprestadasa las obiasde

escultoresy arcjuíitcc’t osc~ ti) (¡uma—, Estaríamosante ti] i~a ni uy ceicano,por lo cjtíe sc t’efieí’e al

1 valata¡cnt o p~ ocíístíco, a lo cíue hay ímcit’ían ser las c’ ró mii cas sol~re los “rantíes fest¡“ales

¡ile vn acjo¡ial es tic cine, en las cíií e los caíaenttíti ossab¡‘c’ a ‘listas x-’ cli ¡‘ec’t ) res sc’ e¡líenne>scia¡

cart í’csc’ñ as sobre 1 :ís pci íutul as íwesc¡u ttnclas, río salo sabietíspeclosfo ¡males 5 ¡ no lambíén sobre

s¡rs tu r~¡¡mc nl os. E ii el casodc’ las Exposie’ ¡ anes Nac¡analesdc 13dl tas Arl es, la rs~ís crit ¡ cas,

592 Al ,EONSO, L, “Exposición Nacional de Bellas Artes’. Ñu Evoco, 3 de umavo de 1890

5~3 Seis cimas dcdicó Los Nom’edodes a in meseña ¿lela Exposición de 1 só (BONNA’F. A.. Exposicion de Bellas
Artes 1 Sari Los Nai’eanilcs 10 de mayo y 1, 4, 15, 18 y 22 de lunio de 1856>; siete LI <bmop I->ñblico a
la dc 1sa8 VGRANADA, J A ‘~ 1- L LElA VIZCAíNO, J. de la Lxposíeión de Bellas \mtcs Li (‘honor
l’u¡úl¡co 10 11, 15, lo, 22 y 10 de ociubre (le 1858); diez L

0 DtÑ,ucuchu ala cíe IScal’ tMOI~ X, J de U.,
‘‘Exposmcmoim míe Bellas Ai’tcs La fltccasióuu. 26 y 31 <le oetuilmic 1 1 y~ 8. 0 10, 16. ~ ‘¾ 1 iiovienmlmie
de lS<~

0~ oner E! Diario Erp’’o~ u la dc 1862 (VILESIVA E Ex
1mosiciémm dc Bellas \ítcs E! Diario

Emano! 18 02, 23, 25, 28 09 de octubre y 1 4 II y’ 20 cte tioxicmuutmne de 1862); oua lo F mp¿ rauca a la
dc 18(4 (LIONILNK 11 1 NI 1 a Exposición de Bellas Artes”, La Espera;uyu. 20, ‘27 ‘e 29 dc dicicumbie de
1 8o4 9 1 ci 11 ‘-1 ‘e ~‘m de cnt mo 28 cíe febrero y 1 (le mart’ de 1865>; doce Líu Es¡uÑa a la <le 1 8t~7
(LI i-1LDIy 10 L Exposícion Nacional de Bellas Artes’, La España, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 45 dc tcbu cío dc 156 - once las Aoí’cdadcs a la dc 1 871 (OSSORlO Y BERNARD, Xl - “\-

Tisiía a
la Fxposicioui de Belí is Mies de l1Vl “. Las tVox’edades, 4 8. 12. 18, 22. 26 y 28 dc novienibre y (y 21 dc
dietemmibtc de 18”h ‘e 5 x ‘ de cuero de 18721; cíiamus¡ Fi Croaste a ha de 1876 <MINGO REVULGO.
“Exposucion de Bellas ¾tes LI L t’otñ sic, 21, 25, 28 de marzo y 4 de abril de i87t~); diez Li Pnebbo
Español a la cje 1878 (EK-iEYBL, F.,’La Exposición de Bellas Ai tes” LI Pueblo Español, 28 y 29 de enero
y 2 6 9 10 15, 17, 19 ‘e 20 dc febrero de 1878> chccmnucx-c LI I’rogu’eso a la dc 1881 \CIIE-, ‘La
ExpoSic io ti í tujaresí mies 1) Pras~’cso. IP, 19 ~0 ~1 ‘~ ~ x ~1 de muevo ~‘ 1 4 ¾ 8 9, lO. II.
13 1” 18 de jutíA o dc 1881); trece la Iberia a la dc 1884 IV T 1 bxposicin5mí de Pítítuir us la Iberia 23
y 28 dc umaxo 1. 2. 3. 4, 5 7. 8. 9, 13, 14v 26 dc íímnío de 18W xe,ntitrés ¡-a Pu ~rucua a la de 1887
(PI \SW R , “l,a Exposición de Bellas Artes”, Lo Rcge,;c¡a ~i 25, 26, 27, 28. 09 30 31 de mayo.
2, 1 ‘a 8 10. II, 13, 15. 17, 21, 22, y 25 de jumo ‘¿ 1 de mii dv 1887>; veinticinco La tipeen a la de
1890 (ALFONSO E ¡Aposición Nacional de Bellas Aries”, La ¡¿paca 3 6 8 9 10 11 la 14, 17, 18,
21. 22 23, 24 6 y 9 <le maYo 1.3. 9, 13. 18. 28 y’ 30 iíímíio y 4 d< íamlt’ d 1890) imemíenta y

cuiteo! lic Iberta a la dc 1892 (PI ~1G 3 Fu la Exposición de Bellas Artes Inípí esuouc s dc lun aficionado”.
Lo Iberia, 26. 07 05 09 y 30 de octubre. 1 2 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9, 10, II 10 13 14 16 1 18, 19. 21.
24, 25, 26, 27, 08 y 30 dc noviembre, 5, 6, 7. 9,13,15, 16, 17, 18, 19, ~0 ~1 ~“ ~3 04 0 10 y 31 dc
cicieníbre de 18t90 x 1 ~ 4,5, 6,8 y 11 de enero de 1893): diecisiete El Gloes’ ¡Ii de 189a (1-ARDO, E.,
‘Bellas Aries. la Lxposmción dc 1895”, LI Globo, 6 de febiero, 10 de níaízo dc abnl — “1 04, 25, 27 y

30 ~temuevo ‘e “ ~ ¡0 11 ¡4 18 __ ‘e’ 28 dc ¡mudo de 1895:
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Cnpi’ruílo fl’

ideológicasetí stt mayorptttle q míe sit’v ¡eron pataIle” arhasttuel iii ti ¡VR> l¡ ¡ icotí (leí paísel eco tIc

loscuadrosu- temasex¿wuestosen Madrid:

L,a pretí se pemi ódica eímm Ial ea extenso ca napo <le sus- cohumtimnas lío XC líC ra la Lacemill a dcl ami £cm o el
chispazo dc adversario como otras xeces, sitio ímaí’a vercladeí’as ct’íticaw dc destemplado tono algunas,
de doninatismo severo otras de docti’in’a y conviccIones todas España, en fin, toma paile cuí este
movimiento intelectual, ya pidiendo noticias circunstanciadas sobre las obras, ya insertando en los
pei’módicos locales correspondencias cíe srm propio tondo, ya trasladando los juicios de la piensa de
Níadrid, ‘e hasta enxian(Io ex enes pintores qcme jcmzgcien por sí mismos de lo que se ve y (le lo cine se
habla~~t.

Por lo quese ¡‘efl ere a la pi ¡ítutrt de historia,Pala¡I , Balsa (le la Y egtí. Corííás Bitíruco,

Coque~ Cí’u¡adía \‘ ¡11aatnu sítaicón Síutu u ta ¡‘a, Dotu e:teclí, N [¡¡igl: ita, Ti ibi ría, ¡‘ciii a¡í flor,

Cañete,Palet u- \‘ jllav tu, Pi u- Margall, Oaloft’e, inris \lforíso, ;\ ‘tau ¡o... u- todo un largo

ctcY~-5, configuran la pléyadetic críticos que. con sus crónicasgí’anclilocucntesy enfáticas.

sacaron la pr i iti¡ ¡‘¡-1 (1 c’ lii st & )t’iti a la calíe. Ilícita (le las sti l tts de c’xpos¡cío¡íes, í’clm 1 ¡scatudo ciu suis

ideas tilaS oti¡lttts hasta ‘‘sab¡epasai’l;m u- ‘líacerítí absoluta . los lectores cíe revistas u-

P~ ~ omhcas ci mliguían un pubíusaamplíay ‘e aviada,queen muchasvasosno ha ‘e isla las ahítas
cxpuiest:¡sa las qu¡e hacerefcr’e¡icia el crítica ~‘ que incluso rio las verá jtmrntís.> ‘ti 2Iitttt5 ¡‘tW isitis —

J,a 1/umí’!, ‘oí’hhí Ik¡u tfio/í í s’ Sitie; ‘it vi t ni Le fbi sí, mí ‘¡chi J/’6’¡ ‘o....— s ubstun an este pr’oi~i cuita gí—acítus

a los grabados ‘‘‘o otras qc. esto. Los crí icos se ven oí~~mdos59~ estas
1cr ni sí ui’r’í ‘1’’ 14”’ por

ctt’cmtnsttuici tus a crítíetís funclamnentalmeite descripímv tus y aigmmmeíutales
59-,crí 1 tus que

predomninanlos valores tic sic,nifictmdo sociopolílico sobrelos aí’tísticos598u- t~~e etí muchas

actís¡ories, en el caso co¡icrelo ole la pr ¡ilma tIc h ¡ stou a. 50 ¡1 aco¡íííxtnatltts(le 1111tui leve íescría

sob¡’e el hecho hislóríca plasíntídocrí el lie¡u¡o..\ unqi¡e tti¡uíbiéri es probable qu¡e fuese

juísta¡iíeíítccstc’ tipo dc’ crítictí Itt qirc’ uitís ¡uter’esturaal publico al me¡uosestap:¡¡’ec’c’ tlcducírsc’

CAS’ VRO Y SERRANO.3’’Fxposi ci óuí N~t ci oimCl (le Bel las A rles” - Diario dc Barcelona - 4 de uovi ciii híre de
1 862.

~ Para una aproximación a ¡a ci itíca de arre decímononíca en ¡±spaiiaamin es dril eí estudio de Cave Nuno

llistoi’ia de la eruten ‘le cric íu L ‘¡¿cies (CiAYA Nl» NO, 1., ¡listetÉ; dc’ la ct’uitir:nu dc’ <alt’ cu España. Nl ~mcltid
¡975, p. IP? y ss).

~ Qníi lis esto sea mucho dccii 5 a c¡uc la m a\Oi’<a cíe ellos estan conxcnciclos de que es precusam came este cipo de
crítica l;í mimiica i importante x di otía xc ase si mio la distiiuciStu que Imace uuio de ellos entre crítica art m Sant, 5

(7rtt crica -‘c’oíí el di feretíte eco qía 5 el ínsía (le titio u, otro acijeti’-o tetulta cmi el petisauíuí emito decítuouiomi,co-’v
“Hay’ <píe teuter preseríl e <pie la cífti ca pi ctón ce ‘se di xide e-mí artesana y art; saca UY (?rími ea cití sttce es la q te,
snponieudo en el tulor perfecto o buen mumamíejo del oficio, se. as-entura a hablar de pensamientos, de expresmow.
de criterio, de reíd tú hístorica’ {E-N-IEYI3L. E., “La Exposición cíe Bellas Aries’. El Pujeblo ¡¿“¡‘añal. 12 de
[dueto cíe 1878>

~‘ El carieter prolí imentc dese riplix o cíe estas crítii’-a s mime ha llevado, como se verá tuis adelante, a niAl i yanas
de uuauueia Imahituial ¡¿ala dc senílair cl ceiutctu,<lo (le les cuadras. Por otra parte, y a! iuargetm <le su extremada
fineci si (Su descím ~aÚva scí tu t eumhi éu uní fiel reO e~o <le lo <píe los: eca iii cmii

1íorau cos reucuí cuí el lienzo - que mío

neceser atn cml te t~ ene Portítie coimicídi r comí 1 mm pie tmosotros Sena tas

598 Caso exuenio dc esta interpretación sociopolítica es la que ¡lace Lezama de la Exposición dc 1892 en eí
peimódico La Justicia, en la que los cuadros de histomia se convierten en motivo de tina parodie tauirlcsca de ha
situación política del nící,nnento ~L.I~ZANl,-\ , E. de, ‘‘Ea Exposición cíe Bellas Artes’ , La J¿i=twia,22 y 25 dc
oc! it ¡une y 3 (le tiOsíembre dc 189%.
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fa ni vta it; de ¡u isl¿n’ia en el si e/o XIX

de lo qtíe se leeen La lhtst,’aeión Esp¿uñoh¿‘e Anu’t’icana en ¡‘elaciótí con El fusilamiento de

Torr 04 y sus compañerosde Ctisbert:

II amna la atemici óti y proxcaca las preguntas más bien por el drama que por su ría e rt te cxc epcional El
público se interesa más jaer el asumto que por lo otro599.

Peroen tatio caso, esestaimagenmediatizadala que recibe la mayoría(leí publico, la

creadapor unoscriticas quíe se considerabanmuy p~’ enzima(leí pt’Op¡o pintor a la horade

cn¡tíicíary detertuinarel valor ~‘ el sentidode los cuadros.Buenapruicha(le estoes la opinión

de urna de ellos,NIjilán del periódicoEl País,quien selameiuladcl excesivonumerodcpinlores

(ltiC cotuponenlos jurados:

crí eí ilumra»lo lías muumuelí es pi tutores x- Cii el um ohm cian o cuí pie esas seuiores admite tu ca de secíma ‘u los
cíta<hros ejereetí la enluce jutzsm:iti la obra; ‘e miachí e nmenos a prolmésí t o pare joz~ar las <ahítas de

1aj ntmíra
que el pinítor cíe ofieioñ(í<t,

TYst abtu adeiuds la cli luísi OH (le 1 15 cutid ¡‘(>5 mcditttit tú s,t’ttbatiti5, (tire los bacita accesiblesa

í¡rí publica ni utelía intís a¡upl o. Stnlaemasqí¡e it¡ .11vtite le 1 ‘u’¡t¡(~> (le irise (le N latlra¡a fu¡c

tít u ¡ ~tU t-t t’O¡110 u ti sirtadOti c’ti la JIisl< ‘¡‘¡o <1<’ Esp ulla (1 cl íat ti ¡‘e i\ lat’i ana, ca¡u lo quesu rtíbí ca

aumucntó tic [anua c’spec’ttacíu a;’, petoItt l’ept’o(l utcc’ ¡óíu de cii ídi’os ir cdi ante i ¡‘abatíoscii tes i sttus

y otros ¡u e(ii 05 ¡¡11prc’ses -‘x’a tue lic’ rt=krida tanteu ornu ente ti La 1/vsi,‘oc‘/Ft; 14v¿ño/a ‘e

Ana‘u’h’ún¿i pesos’ padríaiuañndir al¡‘os í utichasejemupíos— [ríepi’ati 1 ca [metíci it e a ta<ia lo la120

del X1X
60 . N luestrapalpabletIc Itt importanciaotorgadatu esttu difmnsióíu por grabados.es la

ctalUptilití dt’seth.’ddc’fltidtt tít 1871 por IÁ¡’tOS pt’¡’iodit’O5 (It’ di lúteatú Si211<> itIúOZO$4it’O —El

i» ‘lv ¿ 1<’, 2/ 1)1< it ‘¡o Ev¡au >7<.!, La 1)/v’ríi’/6¡ u . ~-‘ para ítne las ti nr¡ucías il iisl ¡‘¡idas (lt(l ¡ cadaspor

liii tít ‘tú ‘ir U? lAj/antilci n’ ,-‘iníci t.i’útimt a la Nacional<le 1 871 it <itt (It itas <itís ‘‘t ticol 0<’ £ cas de latías

las ce1cía r’adzts

se i’euiattaui ou’:itmuit¿tmetmte a <-itamutas bill Otecas, utemicos, caviimes, eíi’cuulos, tei’tuihias a- cafés lo

(ler’eeti. El obieto que se l>rcaíaoueti los cuitotes’ de este pemisamía ciño es í
1tte tío lieN-a laolal~’isiut, por

1aeqtíeña pie sea, a mí e it Es1íafia . commm o etí Pom’rtíoal . cnt A mía c4ricu. ecmmíí o e--mí el extramíj ero domide deje-mt
de conocerse las producciones dc nuestros jóvemíes pintores y cu:cwltores<íO’2.

Lo Ilustro cirio Española a’ Amei’ica,-uo 22-8-’ 1882
ú00 NIIEI,AN, E, “Exposición de Bellas Artes”, E/País, 21 de mimo de 1895. E-sraríamos, en fecha tan tardía

como ésta, ente una explícita negación de la autonomía del campo arrístico.
óol Caso extremo de este fenómeno -‘ausque no con cuadros de histaila estm’ictameute. las ilustraciones fueron

dibcrjaclas ex1nesarnente 1)ara la cic,isicSn- es la publicación pon Rafael del Castillo en 1870 (CASTILLO, R.
dc! - 1 II trocla ¿ ‘ España ilusn”ada. doriA’ su; Ji uña--’ ¡(tu hasta iz u; ‘5tt’os días, o s<-’a co!ccci<hu dc lito grafías
re~seso,, retido los fWií .0 i”ales Por-’ Pos

tuis truncos de cada 6’o<’a <‘<‘tu feito al dorso Batee1 oua l8’~ 1 . 1 8721 (le
luna luijose íúst oíi a de España cuí tres Nohuima enes compuesta por timia muera síícesi Can de láima mimas lito~rafi cas
acom

1,aúadas de un sucinto cotumentario al dorso Algunas de ellas, como a que representa eí momento en que
A bclen’amn atí norutira suce sor a i-’lixeím en el intemí rin tic la sinagoga dic Santa Nl amia la Blanca de ‘1’ olecící!
(Iehei(isamellte anacromeas.

602 La Di seusi (‘u, 4 cíe oc tubre cíe 1871.
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(‘apiado !V

Lo tui ismo scpotlriti ticcir tic ¡tu api¡u ¡ oii tic u ¡u critico que, tu la alt urtu de 1884,comentatudo

lo bc¡íéñcaquie i’esuita la celebrtuc¡ón tic las l7xposicíalíesNtucionales ¡mtu¡’a el caííjí¡nta(leí país,

resalt a, j usíatucílte, el hechatic qn¡e sureí>¡‘oduicciIn etí gí:ubad>5 ~ ¡te ¡¡ci’ tur susbe¡ícfi ci is a

los anísapat’ttutlosi’i ilct)¡les:

la i ixfhu emí cia tía o reí qn e e ti los puelal os eje reemí estos centena enes, u nfuu ud ien do el s etut i mmi en to
artístico en el corazón de ciertas chases <píe Imasta almore umiralaen el arte con la nm ás desdeñosa
indiferencia y pemfecciomíamtdo eh gusto imasta crí las tuis hitímuildes aldeas por muedio dele premisa, la
fotografía, el grabado y cutanros elementos nos brinda el progreso para la reproducción de nuestros

- 603
artistas

Y , sabrelatía, est¡u iiut¡gc¡í ‘‘~‘c ¡‘tí tude¡‘a’’ dc las lic chas1> sí<Sri cas, ¡í< u ¡‘¡11alit tutltu par el

Eslado,ita ti alctutu,’tut’ uíia enormed¡ñ¡sid¡ígraciasa smi t’cpt’atluc’c¡o¡u níasivti e¡í objetasde í¡sa

cotidianocorno etícírtelas.cajastle piocícictas(le eo¡usrmnno,etc•<‘~ 1, 11evanido tu los 1 Ltg=u’esmas

remotose insospecluadosutruta cicíla i maQelí de España..\ut¡íqueesle ultiiuo [eiíc$¡ííciuoscta

especitul¡ue¡utc’jiutensa‘<a c’¡i cl siglas¡gii¡uite.

171 óIt¡tua csltubát tIc latía eslac’tude¡ítu c’s la adqíi¡srcíoti tící cuiadíapor el 1-sitada.pr’iuíc’¡pal

c’a¡uprtidor de estas obras: tiuirltítie 11111)0 taiimbie¡i unu c’¡et’t(’ c’Oic’t’(’la¡itsflio prí utdo,

prí ¡ícipaltuíc’iíte dc’ ab¡’asdc pc(11¡ctlo I’at’iuato, smi iruípat’ttt¡ic¡tí c¡í catuupturacíúi¡ícan el t’stattml es

c’t>riil)1 ettt ucíile tuitu’gi ti tíl Estasca¡upíasp >r ptt it c’ ci el l7sttt(lo 1¡ c’ tuer í das y etí i e’ tul es d [e¡‘e ¡ it es ~‘

caiuplciuc’nttí’ítís. Por utí Itutía, al c’a¡í~c¡1ír el Esítído en cl íarituc’ívt¡l luccenastnt’lístic’o lc’

pc¡’¡uí¡te¡u tíítírc’tní’ las paultusideala~zicastic la c’’oluc’ío¡u tic lap¡tilut’:¡ tic’ historia: ¡mor otro, tí¡iti

setatíquitídospar el 1 lsttído los cuadrospasan~ e¡í sil mayorparte,a aduiriar’ Itns patetíestic’ las

tlifcr’e¡ítes c’tlificios publ¡cos—N-ií¡sc’os. Diputtíeiaíies, l¡istittic’ioiues litluctítivtís. \yu¡ítt¡¡íuetítnís,

etc.~ ~-‘, dotític sc’raíu contempladospor todas aquellas personasque, cadtm vez etí ííuax’or

tíurííe¡’o -‘~‘~ pt’<>cL’s&) t’s ptur’tílelo tnl cecí¡ujerultí l’rt¡’oci’tutíc’o-’csltital—, se s crí tmhl i gadastic’ ritt’t¡r cii

cturultnc’ttu c’o¡í itt bií ¡‘Oc’i’tuc’itu esttuttml y, tic esta Iaí’¡uítt, ttí¡ííbiéti cotí ltu íríi;igc’ru tIc itt iíacic’uí c’t’c’tidtu

u r c~sle ¡uns¡íío l?stttdo.

ó03 PíA, Nl “Exposicióii Naciomial de Bellas Artes de 1884” fui Iluísrracimiu-u Ibérica, 1884. ím 3?4
604 Fama tina aproxumaemon, aunque somera, a este fenómeno, véase PEREZ ROJAS. J, y AECAIDE, JE.,

“Apropiaciones y recreaciones de la pinmmu’a de hisnoí’ia”, emm La pitutura do luisroria del siglo XIX cpu España
Can. Erc¡,), N-lach’icl, 1992, pp. 103-’ 117 A uncido de ejem pío, estos aun ores neprod ricen ruía caja cíe 1 unón cíe

ía marca A mitin -Ni Nona con el Priní cm des embarco de Colón e a rl ¡nérica cíe FueLila, mm IiiII etc de cien
jieset:’ s e oit La silla de Felipe Ji en el Escorial de Liii s AIx ~íres - tau no 1e cpti it emitas cotí El <‘ardetun ¡
Jimén o: de Cisn eras liberando a los cautivo de Opón (le 3 (mx’ ci’ Ca ‘ami ox-:a - otro de ciii cute títa c<ami
La mac re dc 1.nc recia ti e Rose es’ tui al mn aula tic de la mía erce (le ma lucí dc tutu en Be tu 1,0 cotí A a
rendición dc’ Granada de Pradilla..

órts A las condi ciotíes ofertadas por el Esta do ¡Jara la adc;í,isiciómí de las obras se añade siempre el honor dc figurar
en los nauseos estatales
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Lo Din tu, ta ¿le hislóu’in cii cl sic/o XIX

El abjetiv() tic todo pi ¡utor (le historía es colgar stts abitascii ini edificio público, en la

maxoría de los casospOf tiria tue¡’acuesliónde tanuano,sola las tíitiros tIc los etl¡licios publicas

potíCan tiar cabitía a estasgía¡uties ruáqtmiiiascoruposilisas. El pítitor al elegirutn delerminatio

foíi’¡íato estabaya disc¡iminaíídocíltre posiblesclientesy saitwtíéiudoscala férulatiel Estado:

Si las obres íai’esentadas en la 17»xposi ción fureran por sim tatía año apropiadas a los saloties

1marticuílarcs es muy 1mosibte que la iniciativa indix’idital hubiere usuíelto el lmrohlem a comprando los
cuadros a sus naitomes; pero ial como somí no 1a,meden ‘~adqííirirse, para darles de-sIma convemente,
sino por el ~

Entre las observaei oiles 2emicrale.s (lime tocha el míaumudo lacee al desfilen 1mcan (leíante (le aquel cuimnul o de
lienzos que se eproxínía a mil, salta a le viste etí íau’i tuier tém’ruaiíio la tendencia a dar tatimafio
desmesurado a los cuadros ¡‘a muí elisa unaa’oím’a de eh .aS - y a pu-a’ el JarÉtel O, ya pc~’ las dita euísi oríes,
sólo pueden ser adquiridos por eí Estado: y esto tice el grave inconveniente de constituirlo en miumico
consuimnidor del arre nacional que el inicia y desam’rolla~’

tQ

Es t¡¡utí pititírra tic caráctert’ix itt, =‘tutIc stle sir p¡‘op ja ca¡ íc’epcídi iualeti tul, tubacatia a 1 tu
expasicion púbíictí — ¡iiuiy’ lejas de cutalqniícr teritací ¡í dc pri “ac¡dtíd, la que expliúzu,

y

¡masíbl cinc’ rile, sur vlesp¡‘estigio pasícriar’, en tui ti túpac’tu ni att’ tída j uísta¡iíe¡ute y r la líegciuo¡ita

idealcigicatic la priv trckkmtl. Coruaesc’nbePetítatIc \ Iad¡’tut u:

1 es cuadres» dc la ti stou’ma míaci cual - que temudríatí eeleeaeietm mmmv <decíaada cuí los ti des pétí i cos,
couuí o crí el laecil o dc A tenas las xie lot1es de Itas Qi’i e pos - 6 er edificios» puibli cas destinados a la
e-tít ce ci ómi <le las chile retí íes címí ses sociales, donde cuí uíniómí :omi las i mu mi gen es de icas íareclcios
varones que el país ha producido, servirían (le iticecitivo mit’ cerdadero y sentido patriotismo, y
entoblecenan 1 cas ns’tin tos poptul ales; esos cuiadmos cl míe con no racuor pacmpíedad. pasa adxer¡enci a a’
etlscuanza (le Ñus corresetuos, adcaíitaimkin los es¡)acicascis salouc 5 5 las galerías (le los palacios cíe los
reses a’

1moten te dos, ea mmm o dc corabatí cuí tic napos dc Ecli fae IX le’ tu ‘-‘mi ‘os de la Remudici omm de Brede a-’
de otras x’ictoum C5 (le Hite st ras anuaes en cas Fe (ses Be idas y emt It tít cl 8 alón dc Rei tíos dcl Fa!cci (a

del Bumemí Retiro estuum emul eí’aiaacrine fuera (le Sil lugar ema los salo íes a’ <a a bimací es tic mine suras actuales
viíiendas<~0S

Fi í’esuliada fuial tic esteprocesoesquetoda¡ti sitJ u t ti tic dcl sí o XIX fu ra e¡í 1 anuaa

Itís ExposicionesNacíoíitíies:

‘e xida dcl pi utor cum Ls1aaña, en los ticmu1mos que eleen/ancas, sc cimente <le Exposición e
Exposición cS mejor dicho de camnpefia e camulaeñe 1--- 1 casi sólo me semide lo que se expone si mr crece
pie-mil to se conapre-tide bi cuí qtte íes Exposiciones ‘,‘ eí éxito píe cmi ellas lmttedauu temuer les cabrias sea
la preocupación coaístanme, fija, tenaz, del artista

609;

1 ‘es exposi ci otí es ofici ales son cuí Espafía la ultí i ea mmcmiitesteci 6 i tuuportemite dcl grado de des:, rnol le
que íes Bellas Artes - y- tuuiy’ estmcc’i ahumente le pintura lían llega lo y aleciuzado entre ucasoircas C - lía
tal te de- iniciativa imli xi dual y’ e-í pcaco tesuil lado qume- hmamu olmte-nido 1 cas emusavos he-chicas pcar al gílmí cas

partícumíares dedicados a La exposiciómu, compra y venta de cbm’as de-arte, la natrual emulación
procícicida entre los artistas por la aspiraeicn a obtener los preníios cine cli ruado acijuclica a las duras
tuás no chíes y la pitiuticí ciad de cjtte gozan los ce rmmmcncus verificados con carácter olicial. han cIado a

606 PAEL O?, B “la Exposiciótí de pintttras y España”, Lo Ih,qrac¼,lbérica, \-‘, 1887, p. 490
60-”EI Arte en la Exposición”, LI Inu¡’ou’eint, 22 dc mayo de 1887,
tRIS MADRAZO, 2 de, “flntui’a”, Lo ihusíración ESpañola u ,4merñ ano, Ii, 1892, p. J38.
odO MELIDA, FÍE Vida y obra de Victor N-tanzano’ El Arte cuí Empalio, Y’, lStm6, p. 127

495



C’anín¿/o TI’

c’stca5 en Es1mafíma ímmí a iniporta mície reíatitía ente tuá s ccauisidei-chale de le qume ti citen los }ríe cotí carácter
;muitalico tienen lugar en otros peíscsbíO

i.a vítita del pintor gira c¡u tor¡ía a las Exposicia¡iesNac,o¡itules, las Exposiciones

Nacionaleseu torno al Estatiox’ el Estaío elu lot-no a ltu t’reaú¡ ouu tie una ¡ ruitugetu titie legiti me ~u

propiaexislencía.Li siímítmcióíu la tiefine tic fonía lacónicaEer¡ut-iiaflor en urí artícurloapauccítiocii

El Liberal apt’oposito(le la ExpasiciótuN’aciontii tic 1881:

tal es la i(lea del arte cmi Espa ña’? -‘ (luí c$ ffia
-- ~, - lores, que scuttitmu cuates, 1ume ¿tspitaciOmics saui las

silvas? ¿los pimitores esíacitoles tietiemí ideal? u .5 1% Histotia el ideal es le hmistot’ie Imatria. Cotí
olMeto de olítemíer la tuedalla~ ~ -

.~ yesartic latíti, ci atutílisis tic la consírttcci¿ti tic’ t¡í í a ¡ derul¡ tItad ¡i acianizmi ctspanola. corno

ya se Ii tul uec’lía i’eI’e ¡‘e ¡ í cia en vana,s <kas¡otíes. cl 1<)c’tt 5 t’t npl’c’ c’t ití la c’< 1 ¡altíttucion, tipatetulci uíct rile

¡ ¡acaníta~‘ e¡’tida, tic’ su [t’tucasi El tlc’stu’r’oil o tic’ los í uací a ¡ítui isí u ~ p~ ¡‘í [Ctac’< is e¡u a epoctí(le 1 tu

Restautt’tac¡atí X’ c’l riíaiutc’tviiíietatci. y’ tac¡’cceíítturaa¡cíutoen al~utiios casoS, tic teticleiicias

tlisgí’egador’asquep<aneii en tuesílón el eoncepta dc’ Espafaa coima raactan, Ni ganta plantearse

hastat1míé purruta no ríascsttímt’se¡i[rc’tatatutla al eslmicli&i dc’ rítítí ope¡’acioti Itílí ítltu. tIc tui ííí’oc’c’sa

tic ¡uacía¡ialízac¡atíaba¡’tttdo,=‘, etí dc’[iruitixtm, ti! tttitilisis tic> rina dc’ los ¡iiti\at’c’5 [t’act¡sasdel

Es!ada espanal dccinianonico, síu que ¡u a í’ supuc’ sto c’ sta ti fi s’macion 511~Mangti u iii gLí 1111

ay¡’c’ciac’íaíi itai<arttt¡i’tt.

El tez uíit a ¡‘esurí tt¡ ¡xi ‘ás piaNciutil ca dc’ Ita qn¡c’ ai’ecc’. 1~t ir írti lado, y tU iutií’ge í í ti cl éxito

pal itico tic las nac’¡oiitmiis¡iaas ¡mci’i[éí’it’os, itt c’otuí¡nidatl tic’ xalor’es, idetís. creerucitís, tic
tanita¡riitufucti caíccli la. ptar pta¡le tic> los espanal c’s c’s ilitt5’ Sin yer’i <u’ ti itt qn recalaritt espc=rar etí ni ti

paísttírí apateníeruíc’ ¡it e it uí’ cii cía¡‘tudo. ‘al ores, ídc’tus, <‘r ccii c’ ¡ taS c’ ¡ ¡iltifueríes qn¡c’. conía se icíd cli

su monietulo,siguensieju da 1 tus propagadasía<al’ la pi uahíí’a cíe lii síailtu lo qnc’ <ahí 4111’fa ti pianel’

c’ti c’urtmi’c’riletuti esta trutt~e¡í tiel [rac’tísait! etul fui t( í del Fsttído dcciiuit it íaí ir c’ c’sptuñal. Si tu c’t150 Iti

catitítírití, dadaslas atiícrsasca¡ídíc¡oiíestic pe¡ímí¡iaec’o¡it
3íuictt, y¡’obletuatístIc’ c’atlilttiicttc’tci¡ies,

ial tu de ¡tutefuí’aci¿uecandun¡ca dcl teni tau a.., mástalen cabríahablardc’ exl t’aou’di nailae(’ictic a

qute tic Fracaso.

r otra ita (1<), esItí tap¡‘cci tael¿ti de fíataso en el pi’aceso ¡utíc i <ati tui ¡ t ti tiar aparece

pro[nl¡ídarrcii te d stot’sía¡í ti tu por la oc’ mr ¡‘rl d< tiun ¡‘tan 1 c’ cl sí ful o XX, tiaudc, especialiii e¡ ite can

posten orí tít-ud a 1 a (‘uit ci ‘¡‘tu (‘¡xii , es yerccptliii e, titadtu la [títta tic 1 egí ti ¡iii ci att qite uttiti parte

fu ¡¡lic’ ti
nipa¡1tutí It’ tic lapobittci Ita cSptuu fi tu tut¡’¡ lau5’e al té i>O1 itiC<i titucida dc’! i 8 tic’ ,líilio, m¡¡í claro

í~<><ut~~«~ cíesnac’iormalíradav, confundiendoen un niisnaabloquegobietna franquista,Lstad<a

610 PICÓN JO, ‘‘j.c Exposición de Bel mas Míes”, El finan roicí, 28 de etíero dc 1878
~ FERNÁNDEZ FI GREZ L IFERNANFIDRS, “La Extuosición de l3cllas Aries”, EJ Ji beta!, 19 de aaa’ayo c\e

1881
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iii Dtiutui’a dc /uislOt’iu oit el siclo XIX

y’ tuacióespañol— ¡u española.De forma queno pareceexageradala afu’nuaciónde AndréstIc Blas

Guerrerode:

quíe una parte esttmmm able de la izqmuierda antifranquista tu’abaj ó como agente objetivo de
desuíacioiuahizeción y desleoitimación del Estado español en tanto que realidad histórica6t2.

P¡’ocesodesleg¡tirííadorque tendráuna relevanciaespecialí~ la coyunturahistóricaen

quese produjo.Españasufre cii los añosposterioresa t960 tina de las transfoí,naciones

socialesmásrtupitlas y profundascíe totia su historia -sepedríainclusoafirmar que,al margen

tic lo que haya octurritlo con el Neolítico, la Españaprofunda nunca había sufritio tuna

rci’ olució¡u de tal intensiciatí—: fenómeno,caunova se vio en el capituulo sobreel conceptode

<denudadnacíaria!. conuíúnala totalidadde los paísesoccidentales,peroquecii el casoespañol

tudquiere uuutí inay’or viruletucía conio consecuenciade sí¡ rMí’aso coínlaa¡’atíva —Itas cambiasse

ctincciuti’ttn crí tui pe¡iotio dc tiempo metuor—. Estast ¡‘tan sforíuacioiícssociales -‘ cnngiacuon,

ri ¡Ial lira tic la societítíd canupesi¡itt. t’aiíita íos en los habitas¡‘eligíasos,caitupsa dc la esíructui’a

[ain ¡liar t ¡‘tudi c¡oííai...-‘ dinamítan 1 tas viejos y iraetilos t’o: u u ¡iii t ari os y, carna consetírcnt’ ma,

ucran u u caíti a tIc cuil ti y o [al’ arabíe a 1 tu ¡‘ecretana¡í cíe est(=5tun smuios “al o¡‘es emu cl Ñ tino

si rulmol ico tic’ ita nac¡óiu.Lo clt¡e ocuíí~ces títie cmtaiida estanecesidad llega a sur puiulo tít fuido.

tor ¡íe ¡ tI ¡ etutl<> ayro~tuiadtutu erutecon el monierala tic la tíatísi ciarí política.c’s taníbiérí j ursttrrucíute

c’íttuí’tdo sc protiurce el ¡notuientaálgiti(a tic la dcslefu¡t¡ inací;iíi tic la utucí¿uesluanala eru cuaíuto

realidatí histórictu. 1.-a idea tic Españaayai’ecc’, destie un chRisti pensatíuictutatic i tquí¡ertití,

contaminadatic franquismo613, la cíue la conviertecii no opei’ativa a la hortu cíe ctuttíiizar esa

ííecesidtutí (le sc’í it <iii ¡ entos totmtuíítaríos, propí citun do tusí t¡ tutu tut¡t (ni ti cta orgla tic’ “íatuc ¡oíaes

alter¡íat¡ “as, tiesde1 tas natís analsacIas(Ctuttuluña y-’ cl País \-‘asco. l)t’i tiei palruiente) ti las ti e

ti ~uí’osa esí¡‘etía, cíue coloí’etu’orí tic barudciasy pintadas¡írc ¡ anal¡ sttus ltí U ital ¡ ti atí dcl 1cmtoi’i O

espanal.Proceso,y cstcacntrouucaí’íacali el ejeccíiti’ai tic esteestudio, quelía ido paraleloa una

patrítul ¡ nutu x’ cíenente u-Ms/uLi lo ‘UÑ <‘ion de Espana sob¡‘e/u iwo ¡‘i:.<-i ciátí de reg¡ orues y
ííacrorítul icituties. Desh¡st oí-u¡ación y sobi’ehistor¡¡ación SONc cuya iíeuitraiítiati icí col loica no

cabenhtucei’seticínasiadasji misiones.Ttul comoha escuilo Arijo \Áuldcón:

1 .a 1 tiche jmor í’ecuilaerar las señas de identidad dc les dcmiorninacl; s n,mciouualid,mdos luistA,’iu’cs en umrmos
casos y las defensas de las peculiaridades reojonales de otros bar teujido tuuucho que ver con esta
orientaciótí de hos estudios histcií’icos, Al fin y al cabo la historia adquirió en la década de los

612 RíAS G
TUERRER& A. de, S’obrr-’ el ,uucio’,alismo español, Ntadi’id. 1989, p. 92

~ Aquí habría que tener en cuenta un aspecto escasamente estudi-;do pero muy llamativo: la idea de España
inanteumida por el franquismo, a pesar deja verboiTea anti-’siglo XDI y an¡iliberal de los ideólogos del régimen,
coincide, punto por íuí¡nto, con la idea de España fotiada jor el nacionalismo decimuonómeo, mas
corme retamente por el liberalismo cloetuitiario , con lo que el rechazO (le la España del franquismo siguificatia
tanalui ¿ti el ree!m are de le irmm a geuu de Es1aaña sin
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(‘anítulo 11”

sc tetina, u u iudmmda Ial e x’el or p<al it co decal og i Co al e oii’ ert i rse en el ea tía po de referemmci a, con
freemíencia umamiipmíledo de los derecimos reclamados por cada pieza dcl mosaico españolhí4

Todo esto,y al nia¡‘gen cíe otrascani si ti en’ac’íoníes’, nos Ii evarítí a afl untar c~ííe ci fracaso<le

bu corustrucci ¿Ii cíe tiria i tieníti dad nacioíaal crí España,y suponíenítloque qrncpa htubiar cíe

fn’actusa,litubr ita que alrl btti u aal s¡ gíaXX y ¡ita al XIX.

Porcii ti niio, si esque tenienuosquí e liabíar cíe Fracaso,íío seriatantoení la creacíanícíe una

¡nagennacíanal,si ría eíí la tu [tisíonu cíe esainiafueni u tucíanta!.1 ,tu c<aiist¡‘miccí on deunía i clenli titad

níacianal es innata niov cIta, Ití stu~tucalecíi va cíe unix pureblo, í)ero como totia ni ayeltu, ííecesíta

lectores;el Esíatio español fractusa— y ucívta a tepelir que si cabehablar tic’ Fracasa—no en la

eserituíu’atic’ la iaovci tu, sino cii sudi fusiéii. en la eretinlía tic uní riblico 1eclcar.

A tpí iii tibrítí tp¡e lener eni crncnttu das[tucíates,fruíta aniihascíe 1tus pc’ni u utís ccanatuiictus <leí

1?.stti cío dcc 111<Hl u uit ca espani<al qn ¡e tía sc itana a sertui uti! ¡1 tíciOs c’ní esteesímd (-a’ yen) cune esíti ni

cani liii tituniac’iu te ~t’aijí ti ¡1(1(1 si> la¡‘e los Pt’oc’ctsOs de ¡ i tic’ ¡ o¡uttl ¡ ztut’i ¿tu crí Esptufia. Ior u ¡ ita l)tu¡ie, la

niíex¡slencíahastadpoctus nuiut5’ ttu¡’clítus tIc utí sistc’niitm publico tic enseñan/tuc’tipta/ tic d¡t’ur¡ici¡r Ití

¡nuta~zeni tic ití iiat’íón citíban’tadaJ)Oi’ Itís iustítucianicsíuananitíic’s. 1 Jalarti que cs¡aertur’ litisítí bien

enutrathacl siglo XX ya¡‘ti tímie el sist cmtu liii rnageií c’ n ¡attar ci tic 1 oda c’n useñtan ¡ti ti ¡ inc istul i ¡tucítí

supoii ct sc’ ya¡ugtu en p¡’tíctica c¡í itu xída española..-\ ~ tic’ tinte Ití it’\ Sia\’tino tic 1 857 sC

pn’opc¡s~ tnslatnrtar la escaitírí,’.ac’¡óíi oblífuatoría, todavíaca 1880 cl n¡’cc’nittue de nuños
escolarizadostu]aeiías llegabaal Qn’7 - dela pohlacibuí en etitad escolar’.níí cutíasqueLi túnstúnan¡a

set’u ¡ u udtu¡‘i a 1 alca tía iba intís tui íd ci el 2’?- dc los j ox- c’mí es c’uu edtid ci ct rc’ci lai ti ti. Fítíctiso cclLtc’tit ¡ x <a

que ni mí c’strtu totí(a su¡ ci ¡‘anuali s¡ Ii o eni las e i frtís ti e tuial [tíbeti sriama: el íaarectaltuje dc tan al[tubel
quea pr~<’¡pias tlc’l XIX suiyoiuítu taitas dei 95’? tIc ití palalticioní, sólo lagrtubtíbajar ti el 75 ‘7

pastutíti 1 ti punaíc’n’tí raí it tít! clel si ful o. iii tu rut ciii c’iatlase latí tui’ ita por etacínia del 65’?- tu íai’i ¡xcip ¡ os tíel

tuc?tutíl . SIl <a a ~)ti¡II r dc los afl os ci ¡ucucuí 1 tu dc este sig1(1 1 tus esta¡iiptus U tú itt Lic leíopetíi a tI e

Al vttreL pap¡iitunztuitin itus ínut ‘enescíe la hístot’ítu cíeitu uuaciónciutie los escalturesespanoles.

Par <al ita. la tícla¡lid ad cíe1 Esttutía yemu i Ii ¡‘ti ~ ¡tptui’c¡caii cciul tos dc cli fui s¡ ¿tu tic i ti etis e

¡uágc’íaes íío c<antrcal adtus 1)0r tuqt¡di y e ni ¡u unch<as caSos opmíes1 tus tu 1 tas smuytas. 1 -<as
1xadc¡’cs

locales,rcpi’escnttititasgeneralnaenatu’íor la.; l?1¡yutacíonesPí’ax’ inciales,~aropiciauula cr’et’ícic’an cíe

ti nítí í tutu gi n erítí pr’o~i a, iítegrtuble cía algani tís (actusi cauaes e¡u la ii s ¡ ¿¡ u ¡ í tuciani tu global,p<~ ¡‘a qir e

en otros laucde tesuitarniitís píabícuntitictí. No deja tic sersigííi fi cativo que seajítsttíinenitc enu

aquellas ¡cajutis danícíe tuparecemuí p<atier cco¡xóiuí(‘(a fu cric, clouutlc csttu couusti’ucci¿ni ti e u ¡ita

¡ rutageni alle¡ríativa al caneeíaía\’or dxit oX estacaptaelcítud econí¿tuica habría<ini tú tuñ tící ir, e¡a el

ol 4 VAl DEON RA Rl TQI TE J “Quince años de lm istoriografía española”, Ui’ío,’ia /6 181 199?. p 160.
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La pi;íng,’a de /íis¡o,’ia cii e/ sk/o XIX

casouancretodel PaísVasco. el peciuliar funcionamientotic sus Diputacionesforales, tille

suipoiic innía caíuceniti’aciónutic íaotlcr económicoy político que tiende,como todainstituciónde

estasctaracterísticas~agcnet’arutí procesode auitolcgitiniación, creatídoel caldode ctiltivo —

esttndioshacales,ftneuisino,etc.-parael clesan’oIio dci posleí’iormovimientonacionalista.

En lo tíííe se refieí’ea la pinttnra cíe historia,estepoder(le las DiputacionesProvincialesSC

nínestratic Fonnapalptubleen quíemuchas<le ellas crearon inanttuvíeronsu íM’~w~ sistemacíe

íaensionatioscrí Rama,aanstís propios concítrsos,pí’ennio;, prtaposiclóncíe teínascíe hístona
local a tlestu¡’¡’oiltur por los concunrsaiites,aclquuisicionues,etc~ <\c~ubai1ci(apor c<anafi fuul’ar una ríca

¡conofurafiahístonícista,cíe tipo local, tnLiy jiuterestíntecuí la rueclítiaqtue alientauia padicunlansuno

caiiolIgl CO, ay tncst o e¡ u muchascasostul Thaci oíatiF’, y’ ccl a las basesU e tíntí e¡ ería iii it talofuítu

laicalonutic ¡ oíatul pr~ ¡tu. A ni uuquue 5’tu se exial icó en la i ¡it raUuccioit por qud rita ita a sertahalízatítí
esítu pínt t¡ ¡‘a en el ccantext (a tic’ e~tcesíindio, sí ¡‘esenarsuHuy irtanucítu —en muí nncauuicuío un otro, ixar

pmui~T algunasejenaplos, tui y ieron pci sícaníachas prayi (‘5 en P~ aína 1 tus chipuntaciones cíe
Barce1otua~’1t Valencia~1< Zai’tufuozat> 2 \ Ialafua, Alicantct1~. (‘órcloba. N-htrc¡a, Granada,La

Co¡’uiñtí, Vi ¡cti\-’ tu. Oun ípti zelata, \ 1 tucí¡i ti, ( atii í, Sevil Itt, Y tul tutIciii ti...— x’ cíej tui’ constanci a cíe corno

o 15 El pu’i utí er ecamie trso fiera peusi omíedos cmi R omima tuno 1 ti ~ar cmi 18 56 Fa re ttut estucho pormaemitan 7ado de 1 cas

peuísiouados dele diníntación de Barcelona, Pc-lARES DEULO\-’OE 1-?, Dos siglos de ensoñanza artístíca cii el
l-’riaci

1’ado. Lii hitita l’aríienlar de C’onu’rcio. Lsc’í-¡ ela vicie;ui ccl L)iseño. Academia Provincial de Bellas
A¡’u’s, Baucelo tía, 1964

61<) El jirimer petusiona cíO do la dipni icion x alt nci mí’ fue Fe ramídis cmi 1863, e qrlic u sc le cencode una p ensiótí

por desi 5tmaeic~tm directa las luctísicamíes dc la dtpíttaeiómu (le \‘elcumei:t, de gí ‘‘mí tru1aeum imícia por el peso de les
1umi lores, xcieneje tíos cta le x 1 tít ti it sttc isp auiol e tíel NP? - líen sido arof,isamía emite esnídt idas desde ciiferetítes
lmuíí tos> de “isla,: ZAB Al A \ 1 c s unímím tic-as pemmsi oíu edos, B eum tardío Ve ,íimdm . Fi tnci seo Domnimí 2 o, lose
Maule bel 1 onere’ , Erposir ,cane ollíne atol onu os de las Pension, s de Be/Inc 4; te c dc Valencia ((Jet - Ex.),
Val enema, 1965; U RACíA 13 LN ES 1 0 t. Los pensiones de ¡‘i’ttitra de la d¡puíac ¡o,, de l-alem-ia, Y’ alericia,
198?; ZAIdA EX Y Lis pm’mmimivas pensiotíes cii pmmíuum i dc ti Dmptmt~íción. (Ácnc¡ól,íaí 4 ‘a 1993-1994,
pp, 9 22;, miL isa d~ Otear solare te(le, 1ier pat ‘mt d~ aun cnt ‘qiui político ideoloeteo ceuutuedo cii le
umumpoi’taitcia (lei x aletucí tuismimo en cl origen y ex oluicion dc este ptuustotues, tui, artículo cíe (Tracia Betíevio
<1+RA i’IÁ BENfl TO O , “El et¡adt’cm cíe biscon í Ii ci isis p iii tt ea 1 es peusiorí es dc It Diptí kacicin cíe
Valencia enmre flaÓS x 18 ca’. art. cit,, ma. 93-97> en el quc entre atros aspectos iutercsantts por ejemplo ía
imliet’preta clon ide oto mime cte los criaclios de cos tumubres se metí cíe 1 omuaa mrty clii es í analgama cje
lúsí ouicisan o a- 1 cae ,ílasm o, tiasrmuuto de la que, en otio md sí da i u las Lxpcas-i ci ones Nací oh ¡les de pmn¡naa,
qnuc c st d~ tu is (le le cenvocat cna dc estas pensiones A sí. emuando 1: Diputación de \‘ ciencia decid e re glena emítar
su coticí si otí establece que ‘‘el ejerci cid-a de olaosi ci oumcs cotmstsn un, en uítía Acadeiui a ‘el c

Tico de rmmodel o x’ixo
un boceto ~Opor 22 cnn cuyo asunto sacado en suerte versare nece.saimamtmeríte sobre tmn laeclio de la lmistomma
de Valencia, y un cuadro al óleo, 2 por 1,5 m, inspirado igualuteute en mm hecímo histórico de Valencia”
(GRAtA á BENEYTO, E.. “El cimacimo de historia y le crisis politice, las pensiones de la Diputación de
Y-alt nc mí c un 1 Sta3 x 1 87tm’ , art oit., ii. 96). lioccí cabe ana ¿ir a c smo

612 Ea cueacton oficial’ dc cm sisreun dc peusicuacto por purre dc la Diputación dc Zur-agona es dcl aRo [881,
címte tídictí do por oficie! muí sisíetía a nom ni ti ti do cotí rc <al aumí c títes, cetícul rsos pi u e a a antes, cuí 1864, laelafa
obuetí cío mutua í’emísi ótm Ed íiat’do Lóíaei del Pleuio qute a ce naVío se u chía ecitimpí orn itt dca a emíx’i a,’ e la diputt cci c~uí
zarago’ratíe dos cutedt’os. iría o de ellos - olal <am toua,amuaente st-ala it la it stom’i a en ti itt dcl reimio de A re sómm. Fare tmmí
estudio de tas pemísiones de le diputacio de tu o ata tu XK( lA U LAtAS Nl 1 a dmjmxiiaciémí de Zaragoza y
la creación del pensionado de pintura en el ixtianuero Seminarict <le Arle Aravonec i3. 1981. pp. 121—135.

418 Solire los pensionados de la cliputacion dc Alicante ESI’l Y A LLES, A.. Ecís pmmínt ros peusíotmados de-arte
cíe la Diputación larovimucial de Alicanuc Idi a ~ 1) 1 pp 4154
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su ¡ntiyor o íííenuorconutítiuni <latí estmtv(a cii rectanícute ¡‘elaciontítituconlacapacidadeconónuuicade

acluiditas.

Habríaque afiacbr un aíaanlatl(a sobrela uullil ¡aciÓn dc las cuiatíros ti e histoila ccamo

ilustraciónde los libros tic texto619.Todos los sistemasecltucah;’oseuropeosdel sido XIX

incluyenentresusobjetivo&y ¡1<> CII un migar sectnntlti¡i(a,el fomentturel aunarwr laptutria y el

respetoa las insí it¡nci <aries vi fuetutes. Y alga coníí<a ejenuipíta itt dcclaracióní cíe 1 ~asuuiaesti’os

~an’tíiguesescrí inn esci’ito ciirigi cío tal gabiernía crí 1 878, cíe quíc ti itíriturnenute esituban
infunmidiendo‘‘cuiJas coi’tazoniesi nfatutíles<le 5liS tul¡ini ííos el tuníora la patnc tu qínelos y ¡ <a nutuccí’, la

surjeció¡u a 1 os p<atierescanistittmicl<as, la <abetiiencia a 1 tus 1 exesy al arífulísío sobet’tuni<a que tíos

ri gc’’62t=.La hi stoí’ia c’ra, sin muinguna ducía, el vehíctíha1)11x’iicgitucloa para el logia tic estos

objct¡“os: 1 ti pi nutííita dc’ iii st<att ti tuñ adíael ca¡‘tící en’ petiagagicatic’ 1 tis ¡ ¡ui:ígcm¡ ic’s.

Es cstc’ mini campo.cl de la i¡tdi¡ación dc las iruitígc’ií es tic Itas c’ u atlas tic’ lí ¡sí antu caíno

¡u aleí’¡tul peclagog¡ ca, que,por sti ti ¡íípl ¡ lii U sc’ ci cfi fi ¡ era tic esíc’ esíud (a. Pl tan1 c’ta, ti tíciutis, Inri

pí’ al-alciii a c ¡‘< ¡u <alog ¡ ca, ciada la t tíí’cl la u ¡ ¡ u i ve ¡‘stul i ¡tic ¡ ¿u y’ estati ¡tic’ ¡¿ni cíe la c’ ¡ u sc’ñ:t ¡ u ¡tu, crí inri

primer tnoínento Itas nux~ucstros díciacnucietí de las Ay tititanii e <ita~ ¡ura son ftrnc’í onuarnas

c’5t tul tules. y w-~tc’ u aiciíetite uní tu paule si ¡ui fictul iva dcl sistciii ti cdmcal¡ x o ita a ti escarísturciu 1 tís

ón’ciciu es ¡‘cli giosas: no SC puctíe Ii ala!tui <le un¡u si stci ría ccliictít ix o f< unual¡ tutía pta¡‘a el canuj uínulo cíe

ó lía feclí íditus, la¡ natí c’l sigí <a XXita ~ ilal tic ni sia tas iii í nx’ 1 tu crí e¡it <a épocaen la cjtic’ sí iítí~’ unnutí

amité¡iii c’tí ja udi feraci¿tu de reptoU ¡ncc¡ onie5 cíe cii tití ¡‘05 tIc iii stoni tu, p~¡‘(a <jure cliíeda x’tu fine ¡‘a ti ci

tI 9 Relaciomuadma imtdirectamtieuite ccamí esto está la
1íi’ouiferaciómí - especialttiemitc <junamite ha epoca isalielimía, de

revistas pat-a túños. kcvistas en mmmchos casos dc una gran caltd,id ucetítea -grabados. composición cuidada,
de excel y cuí tre crivos contenpapel ente cajiciací... - - irlos ocrrnatíin muí 1 ímg au central losartícrtl os scíbre luechcas

Itisí cuicos, acouípa tiecicas en ¡uncías ocasiones ciC gi’akídos Set m a rn¡c.í tse ¡míe cuí e st teto mas permenorí5 acicí
sobre síu d,tuusi

5u, a qmmic<mu batí dirigidas c’t(’ . estudio guíe olamitiic mítc a sIc dcl cauiupe de esta itivostt Qaeiotr
Silo cormc-a iímia itegitefía timuiestre de estas revistas clít’ieicias a los iuuuios 1 is edras cutre íaaréminesis i nídicamí los
anos cii los que se pumialíco,: LI AniÑo di’ la niñez. ji 841-184% El Mentor de la infancia ji 843-18451 Fil
Museo de los niños (IS’47-1850),El Mensajero di’ los niños (1849> La Educación de/os innos (1849-1850),
Lo An u’ori. ¡‘eu’iódico de (oc tít no ([851- 18331. Aténni de (a tuilic: (18531. Lo ¡‘de cxwioii ¡limitom’esca (1857—
1838>, Lx, a¡u’or’, dc la vida (186<) 1861), Los Niños (1870-18 76>.

(m20 Citado por tiJA RNAíd lO. It, Jhsu’í za ¿Li Lisiar’ m’ímu 1 ‘c’rhn~a! desde ti Luímda(ac’ da Vaeio,udidadu’ ¿dc tít> lila
do Rm’gin¡c di’ >¿i!n~ij’, l.i siam t í tI ¡a 89V

621 1 .a si tuue ci Ñu de 1 cas mía e es tu mas ,í tui gui e fuera, cmi
1mm’iui cipi o - dcl diii bi Ica de este es tmtdi o - ral a mmt ca el Quilos

rinerioga pies scal>í’e la raci omí iii~j~dy ehccci a del Estado deciunomióuui cci esía?íol guíe sí guíe iuufluweit di ‘ectaunciiu e
sobre los procesos aquí estuchados fí que el aparato burocrático estatal no inclux’a a los maestros, y sí. por
ejeníjalo, a las Inmersas cíe orden 1mmíblico guardia cmxii- muestra -al mum-argemu de la pennu’ia econónaica del Estado,
a la (Irte ya se he itecho referencia, pero ti un y 1 e ilmo rocio puesmípnícsío es una cníestión de íareterecueias, mío cíe
imuposí bi L~l ¿cíes - la ceguera cíe los respcauisabl~s pol fmi etas para ver las posi [dli ciadles cíe cohesión social cíe uit
sistema eduíe;ttíxca ticuí pleuuí ficadca fl~ n ti c sta imnpmartatítc fuimicimin cmi rím amidas dc Imas Ay-uitutatta etilos y de
prolesiotiales itia! tontmma(lmas y pecar paf’ mjos ca x tcex’ei’sa -el suicido cíe miii maestro er:a todavukí a la altmím’a de
1880 inIcii dar el dc lamí Ibauuil - hacia hastamil t comía N cado el couívei’ti r a aquel

3 os emí intelectital es cMgítmii emis ‘al
seu’vici o tic 1 lista cío y’ síu latí cute niucíva nací omía It; te, mímio de los o bjetiv os centrales de 1 mi itupí en nación de
sísícinas cíe enseuuittuze obligatoi’ios en icíclos Icas paísesemnopeos
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Ijí t>i,ití-i ¡‘a tlú líislc,rin ¿‘u ¿‘1 wc/o ,\Lk

tambítoci’<anoiógíc(a atíuí tac<atatka. Atrasotune va a grax-’i itur sobreel éxito <a el fracasocíe la

p¡níttnrtu cíeiíistoi’itu com<agenertudoracíe íníía identidad uíaciouital,muichomásquíc bu laropitupintura
en st.

Fu el procesode honuogcneizaci<inciultiural llevado a cabopor cl Estacitaespañol,lo

nutustutaqtue los demásEstadoseuropeos.ya desdesus oi’ígeníes,pet’o conespecitulvirulenciaa

lo ian’g<a del siglo XIX, itt piuítura cíe historía es un eicnn4=ntomas, nn sícjwera cíe los más

impoi’lanles,aunqu.’síde los mási’epi’escnltuti105,y cuyaiii) m>cn.’ia en e] i’csu>Jltudofi ¡ial puwde

ser coíusi tierada i mícluiso como margiuní; mero pcón U e mm ec’osistemtu cultural cíe gran

conupiejitíad.Existenotí’<i,s Lictores.fuunclamcnutaiuuicnteí’eferidcasal tuixel cíe alfabetización—con

1 <a qt¡e y (aix’ cinastul ytu ¡ucrícíorututía pmble¡uítu de la mí ¡u ¡“e¡‘st-mi i ;saci¿ni tic 1 tu eruseñan¡a—muchomas

¡iipon’tanulesti í a hoí’tu dc e’tpl i car cl 0x ita o fracasodci ¡ar(ac’cso h<ainofuelieí ¡ada’, ¡ uacíamial i zatior.

11ev tucío ti ctubo c’ n la Españacíe1 sífula XIX. Scrita jalí o¡‘nl tuno íaatic’í resp<antler a ~regun¡í ttís 1 tuies

c’oiuio quiténí leía, c~tíé se lcítu, c’aiua...,~-‘ olítus tic’ ti p~ 5c’lui c’jatít c’ s ibre Itus que Lii tan tesíancsttus

caiu clin y’ e¡u les. El lYn’alal c’ ruita se c’(a nnplica ptarciure tul guiri tis c¡ rtí s, camo 1 tus cíe tun tulftíb cli snica o

vc’nItu tic iiuípt’esos, puetlcuuí’ctsunittur enuganu(astas 1 tas ja ¡‘i ¡uuí ‘rtus pcardíuí e ttí rut o c’íí t re 1tus cl tuscts

~p iii :un’c’s ccatíuo mccli tus el iníprc’sa II cgabtua un ¡u ¡ u mi ¡ncno tít ~W¡‘so ntís unuíy sunlien’i al’ a 1 tís t~t¡ c’
era¡u ctupaccstic leerixar síni¡síntus, “iticí tas ti 1as 1ccii¡ ¡‘tus ce! c’clix’ tas e ¡u t cii ni i ti s, ctufés, etc.: ¡tus

segunuutíasport¡ucitus bibí i(atectusci ¡‘cmnlanul es y los gabi¡udcs tic lcd mí ¡‘tu sinpcarulan ¡¡ ¡ u ni uituiero dc

lcd<aresmii ¡ix’ supcruaral dc íiup¡’es<asu erich<>05. Dcl ja ti mccIe¡nó¡íueuío,c’I de la 1c’ct mi ¡‘a colccli ma,

1 c’níernosmí n lamdi ejenuilala cíu Iii ¡u ‘it ‘a,¡su cii 1850. dc A ¡ ita ¡u o Fi utes:

<u ¡moje’ ‘o!c,’;t¿’ ípu e cl ciegma pregeume entra cii el café léc.se cE ‘07 ml te para it timas cmiaritos a mt~os
di cemí 1 os dc otras ni eses que mio ox eh ítala, y c’matui o Si It xi ese d creclmo e mair al go. pi dcii quí e el
lector se suilía sc-abre u mmi a nm esa y que alce le coz. Hácese 1 ma ituto lo otrca - \-‘ en nm cdica (le un silemící O

religioso, agrupados todos los concuiTentes alrededor de la maese, oyen la hoja volaínueu22.

lii oIrías casos itus ti ¡‘atitus ci’tinu ccamuptan’tutívturnerítetultas. 1 ‘ntu rex¡sltu canui(a cd Sí’nníuu¡’ím-í

Pi; 1/mIl ‘e x y> ~v¡;¡ ño!, 1 <pi ctu rey ¡st tu de ci tusesmeditas,llegó ,i superarlos 5000sunscn’iptoi’es;cl

¡‘1 (Id caAmi Cúi’i’t’ypui í~h’¡¡cía ¿le Españati i’tubtu htíc¡tu 1870 50.000 eje nuipí tires~?,~ <\i turcoíu líe fuó a

vender50.000e,¡eui~pi~u’escíe suDiario de ¡-ni ¡(5H40 ¿U’ la Cii ¡a’í’í’a de ;l/>’ica.... Cifuas todasellas

innpresiouíantesparaunapoblacióncomo(a españoladc esemomento.

1 iii arfuenu de t(atio la <lite sc lití xciii cío U íc;í etutítí hasta tíquí queda un asumía,no

sunfi cicnternenteesíuícli tutía, qune de tU gil ¡ita fartntu u a tu esítui ~¡‘ay ittnííclo s<abn’ela cauustrucció¡ u cíe

unía r cíenit ¡daU nacional cspa~alti hastanuiesíros ci itus, y quim’ iuíen’eceií:u ini antílisis mt¡cho más

ó2 2 Girado ííor <‘A RN E-RO, G -‘ “Cutí tune y literauutra cii la vide española del siglo XIX’’, etí ti Mundo literario

en (a piuuíura del siglo XIX del Museo del Prado (C-at Exía.>, Madrid, 1994,9 26
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CapítuloJ¶1

porinenoíizadotiel tíue aquíí, por motix’os hnnutlamenitaituíenitecíe cspttci<a.sc itt x-’tata dedicar.me

est<ayrefití endoa lo qune,siiupl ificatido, padrítuniosdenoniína¡’el pn’<ableintudel casticisniica.

Durantelaprinicr:u iuíi latí tiel siglo XIX, inuptuisatíapar el rornaniticisnio íntct’liacionai, y

por untu sellecíe camisasquema x-’ienenaqtnial caso,crísítuliza enla ennítura europeael estereotipo

folkh5fl co cíe EspaCutuca¡no paísraíuanitíua,cabría nucítísoclec~rcomo ‘‘cl ~ rcaiuántícca’’ p<~~t’

exceiencitu. La un’cíxción cíe esta imagen ¡‘aniáníi ca del ptuís es tui praces<afítndtumentainíenute

foráneodondelos espanolesson sólta el sujeto pasivo tic itas ensouiacu<ancts,más(a menos

clelírtunutes,cíe los x’ itujencas iii t i’ap i ¡‘e ntuíc<)s qtne etatui en¡tan tu xciii r ci> nmi tuicio catltu xc; níxtuv0v,

pert~ quíe.sí ¡u e;niaat’ga.tendití rtn~aanianitcsn’epei’cmrstcanuess<abn’ela manteracii quelas espanoles
x’anti crí fn’eííttusetal pitabíenuita dc sul i tI eíít Utid calecli‘tu. 1 huy mi tía pnmii cía i’cpe¡’cuísi¿¡u abx’ i tu: o

lai cuí se aceptay sc’ astini e esec’steí’eoti p<~ lo ¡‘ti nico cotuia tumil éíiii ca, lo tinte dcli ríe el seresp:uii<>1

es j unstanuíenul c’ sur cat’tíc’ter ¡‘onuitírí ti ca: (a sc t’ctclitu ¡a vi ¡‘mil c’iíttui ueruteca¡no uuntu ¡ni si i fi etící¿ni tuis o

nuí etías ¡títeresatía. LI p¡‘<alal eiuua se canuipí ca paf el Ii ccli <a U C qune la niti~’ <a ría tic l<s itasfu05

¡‘<) nííturít casquíe las Ni tujei’(as ti ccir uío¡u ¿muícas c’i’t’e ¡ u xcr crí 1 m )5 esptañales dc’l XIX stU1 c’íu real i cítíd

¡nc ‘os xcst1 fui ostic’ u ¡utí sac’iedad1 ¡‘tucíi cia¡utul, ~‘aclc’sapa¡cci<la crí surs ptui sesde Oí’¡ ge¡ u (ini gítutem’¡’tu

=‘ Fíanucití especituliuíente)pc¡’a t<atlav<tu vi fuct¡utc’ al sunr de los Pininteas, tionude Itus

1 t’tunsfati u tuc a íes Él C Ití rex alu ¡ cionu ¡u <luis 1 ni tul soíí tulg<~ í uías la¡‘U itus. IAl O sunp<) tic t¡u¡e

aquellosquepodemostic ¡u muí¡ ¡ u tur sin ¡u ab-’ atesu ¡‘cci sí catíes las casí icistas,lías cinte tísmí ¡ netí esta

nilafuctí 10111itul 1 ctu dc Espafíta 5-’ 1 <a esptufu(A, la tic ¡it 1 Utící e~utiñ <al a aptíre¡etí cl Mit u cIa j uísltuníeí ile

íaor la jie ¡‘y ix’ eníeitu tic u tul anes liad i ci aiiai es, <pie Uejamu así cíe ser 1 os y tul(a íes ji ¡‘apios tic tilia
sociedadliadicional paracmxvertiNC en valonesespee<fices tic ita ctspanoi:las ji mitacionescíe1

Llesaí’¡’ai 1 (a Ii ¡st¿nicaespañal soni tusuninídas etaní1 c’tnpl tutí tas canio u’ alatespos¡liv <s. Fícíul e a

ellos, pti¡‘tu los qn re pode¡uios tic nia¡ aiii tur “¡u odetní¡ sítus’’ estossuí jau ¡ esí )5 val<a res ¡utucioi u al c’s lo

quIt’ esttu u Ii tic’ i cii títí, tic ucd ua. es’ i í upetíir ita ¡u <)clet’¡ xi ¡tic i <síu clcd i u’ tu clc’i ~ is x’ smi ¡u c’tat’p(ai’tic i onu

a la civ ilizacian~23. Es, paraciutcnclcniuos, y’ c’xpresadotic unaioí’ína gi’tíñctu, 1 ti u~c¡tu polémica

c’uítí’ct lauirinicas ~‘ atitittuuiinuos.Esta gciueraun¡utu cspctic cíe fisíín’tí, <inc alLana, c<aru íuítís <a ¡nenas

623 El prcalalcm a del cas ti cisítí o es. desde 1 mmeoa . dc u,” a cd mu pl crí mIad mu itelmo 11mev or de Ita mj te eqmtí miiera mn emite se
esboza. Los raíces intelectuales del conflicto entre casunenstas x tmnticasticistas hay que reíimommtarlos, al memios,
al siglo NY-’ III cuatmdcí la poí étnica. oíl gina cía por It pniblscación del artíc tUca sobre España cte Nlassou cíe
Nlov illiets en la ¡suri clopé’dia Metódica, entre “apcalooíst~is -Fornes. Denimia. - . —‘ cí tic reluin an el anle tul o cíe
Massmaií con uutme a

1aol ma gIi (lela cii> tu re espa (mc-al a - y ‘ etutí mpoleoustes aqumí timAs que de ligures ecamíeretes habría
que hallar tic ímeu’i óciicos: Fil (Jensor, etí éste es1meci al tít emite <. amíu el o, El apologi s!n nnii’c’rNa! FI coi’,’es¡,ri’ical
dcl Censor - .-. que atacaw ‘a su vez ‘a \os’aíao\c’Qistas acxxs ímsdolos de defende,’ un-e E.spaiía oliscuxrawtista -

y debe ser interpretada en claye cesticismumo anníc,asticisuno Es, en esencia mmdc bate sobre el ser naciomíal No
cuí sitiemos q tic, como es en be branfcai s 1 u. [íCL A parenteuiiente ninguna aptí bote de Es pena lite ca ~iit. de
eonseouir la un-anuiul ciad. LI ccii mis sc ntía va ese sentimíen ka amjui O tic> ti Cli tIC amor 5 ctCsl)feClocci c it —

hacía sim tugrata patule cuí ha que es emaímtc uumjaeiaiitm a-’ Imerunetie del actual Al ot lucí eu c stas eouutiímliccimamies a: al
mmm ostí-ar síu iuuapo!cnci a pera resol;’ críes el unu’ la tui,1 entrado en Ea ura odcu’mmudvi (1 c)FF:7 líuu-’m Pablo
Fautor cita cris’-’ de la coflsrie/lscr osan m,’nole ca X l-’lll cMcle. Ettrdeos, 1 976 ¡, 3—16>
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La ninnu’a <le Itístorza en el siclo XIX

vin’uiejucia, a lo largo de tocía la historiacaiutemporturueaespan(aia,y quehacecpneserespañol,

seouin’y destleclótide,pttedat’esuítarprtabieíuíatíc(apatadeterminadosgrurposya quecasuexige

unapreviadefinición iticológica.

¿Y cítie tienecinte ver en tocíaestola pintiura tic historia?Aparetítenuientenada,pero en la

realidadiuumcho. Por utía parle,y debidoa tníua serietic ftuctcít’es, posiblementerelacionados

ttuuubiéuí can el relativo retrasoc(aiu qine Españase va inoarporancloa las nuevascorTicuites

cunltuu’tiies curtapeas,lapilutulla cíehiston’iatienecrí Españarin perx’nvencuamayorqueen el í’esto

cíe Europa -recuercíeseel episodio, al quíe ya se ha hecho referenciaanteriormente,del

escándalooriginadopor la concesiónde la iuíetlaila de hoiuoren la Exposieiónu1’nix’ersal cíe

Patís de 188<) a Una sízia dc hospital datan/e la rbi/a dcl médicoije de Ji InénCL

A¡‘a tu tía, e¡u mini cci’tanuieni tal que htib ita conucun ¡Ti cita 1 <a n uítís sir títuado cíe las pitutomes(le historia

españoles:(‘asada del Alisal, La leyenda dcl rey nionje 4 La campanade Huesca;

Pí’at!iila, La rendición tic Granada: NIa¡’cna Cariaoruen’o, La conversión del duque de

Gandía: (‘tisberí, Fuxilan¡icnto de Torrijos y sus conípancros en las playas de

llólaga: N lu¡fua¡ I)eg¡’ainu, Conversión dc Recuiedo:5.iltu Fítanícés,La c~r¡n¡lsión de los

judíos de España (año de 1492); Casanova~‘ Estoraclí, La entrada dc Carlos 1’ en

Yasic; Alvarez C’alalá,La silla dc Fc//pc JI ca cl Escorial - lo que acaba

convirtiéndola,para los castizos,casien tina especificidndespañolamás. Por otra. y sobre

todo, la íainutuní’a (le historia tacabaconvi¡‘tiéndose cta una especiede t’epen’tonio, de iiuageíu

estereoti p~cltu tic esttas x-’ altanes taslic isttus’: serut í cíO tic u t)tl (ar, c :ubtul 1 ertasi cEutí.. , lo citic

c’ .~pl i cturía cjune- cunanido ya a fin ial es de sigíd) se cauuuícii ce tu t\ chazar un tutu <lete¡‘un i ntucitu i íuiagenlcíe

Esptuñtu.este¡‘ccii tuza i riel ui~’tu ttintca 1 a pitapítu ja¡ ¡utiuna cíelii síu. ni tu ctaiuala i detí de Esptuñaparcli tu

teja¡‘esenulada‘‘-Y sí sc’ expl i cturí.u el Ni inrI enita ini ía.o <leí ‘e fuel iturtuct<a¡u i siuao fi ruisecuitir a 1 tu pi mil u ¡‘a

dc’ Iii stíini tu, ¡‘celia ‘~. <a tui qune se ha heclíta m’efcretucia al pri tic ¡pi o de estecapit tulo, y cjtne Ii O serntu

Itt ¡ ita a la pu itu ita (le lii stori tu eu sí, canuca a la i untugenícíe Fsptñtu cii ella ¡‘el] e¡tudti.

Peníat]xi 1 zásla mnejo¡’ Joj’nn;u dc e’ipt’csar esítí ¡ile;>ti fi c’t ci o,> dcJapi ial unva de historiacotí la

España ctustiztu, y explicarcíe í’~’~~ los pí’obleinasqume una cleííti cEutí esptuñolti, Itul cta¡uío sc fue
clílaupanclo a ita hurgo <leí siglo XIX, pl atíteabaa tulgunnios españolescíe finuales cíe siglo, seta

t’epn’oti ucir un pán’rafa<leí att <curio putbhcadopor FunsebitaDi tuscoen El la ¡pñ;’ciúl cori mativo cíe

la ~‘acittucitu palénnícapor la rueclalltudc hontar cíe JinuíéruezA randaeiu la 1 Truix’ c¡’std cíe Paríscíe

1889:

Y tía 1 cii t ‘es mímmest rose rt u st es nía se eo mxc unu tic míe no cst in eui u en el ni oximil i~’ ti te ertís tic&m
eutrtapeo . mann si cuido pi nutores de

1mW nier tarden y cc-al ori stas co tu ma miiríg untas-sc quiedar:i u si cun ímre
dcii eS tIc 1 cas ¡~te si ti valer lamí it-a, 1mi titen smi ti cmii p0 s’ Imagatí lo ~uí~hoy se hace Cmi ttade.s partes sca
pena de confirmar La opinión de Isidoro Flórez cuando dijo con sobrada razón que la España
mu.aclcruia no es t ta(las’ia proxinc’i a (le Funopa.
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Capítulo ¡1N

m,,Quué absurdo cm pcñma - qume 1 aiim etatala! e equul x’ocaciómi . qnmc extraxíta dcl espín tui es éste qute dena ira e
tunes tiros artistas para lía cer siemníare iii el cadra nies pict chicos - en pasad cas dc un oda ecain o Itas
muelodranmas históricos que Ye líO SC escrilaemí mímás que e-mí España’? (Jada vez que uno de numesnios
pintores se propone hacer un cuadro, puede asegmírerse: pnmero que será muy grande; un annaloste
tinte llene toda una pared: y segníndo, minie el asunto será tomado cíe u míesira historia, con mmmchas
figuras tic caballeros y íuiO es, y caballos y cascu.as, y ropillas y ferreruelos. Lo repito: son pimituias
de cape y’ espada, tan desmísades conao las- comedies de umaestro teatro ant guíe 1-- ITodos nuestros
cuadros de Niadrid o de Roma InicIen a frailes, a inquuisícion y a moro Así resulta que los
espamioles. tan prommtos a emífadatnuos etíamído los fíamíceses míos cí’eemu ai’unado,s dc míavaJas y coit la
hogueradel anto de te en la Puerta del Sol, somos los primeros en probarles que la España es
siempre la misma. Aliota, por ejemplo, mientras las pare-cíes del palíellón espanol de productos
están desnudas, y en una salira pequeúa del pabellón de indusumias diversas tenemos lo menos
posible (le etases uit ile s, artísticas ca a srad¿ilales - lmena os edificado tu t s pl zaS de te ros, Ime tía os u re cima
las gitanas dc Granada, temimos toumaedo el \rauudeville pera cant ¡rl Imolate chice5’ níerícarlas caderas:
hemní os liecimo ucutir mie Maduid tresci emutas mimaimítal es, cImentas, cu caía cias estudiemites x-’estidcms comía ca cuí

tiempos de la tune, calesas, guitarras. Imandunias y castaunclas y corno llamamos ‘a esto
mamlcstac’ión nacional, resulta cine los líamueeses segutitán ciexendo que todos vamos vestidos en
Maclt’m cl como les crurute eu.as duce allí enecaul ró 1 epe E citelles ‘> mit mies a riutesttos ¡nnt(ares se íes
detí tc’emuuipc’uíses tuauiv tumteu’uorcs a smi ¡macuto el Ax-uuiu tauímeummm de l’:¡nís, e la laere cuí quío c’scuilum
este carta, talan cuí ceuusuderacioma tino maaociáma p:ara que se cieu’u’emí todas les ía!:uva’ de touos~24

Ití pi¡ituii’tu cíe líistcaí’ia es tíclutida tu el nuiisnuio guipo de todasticji¡clltas c’leriieritos. de has qu¡c,

partí u¡¡í nititlen’niisttu , canil] guu¡’abtuií itt “Esptiña<le cliantínifuta \‘ ¡ata¡iclt’r’cta -.

Esíc’ ¡atím’i’af o es, ptina la qute tiu.jt¡ 1 ti 05 i tít e¡‘esa, í¡ ¡ ita la oc ría u tun cha <leí c:otu 1—1 ¡cIa <iii e

pl tu tít ctubtu, tu deleniu mí ututhas i ud ix’ id ui is y g¡‘uipos sc’ci tul c’s, la asuntic ¿ni tic ti mita ruita fulmtt c?tist cisití tic

Esptufla. .-~mlioi’tt biení, cuitunidta esta i ¡uizugcíu, ¡uo atm’ticlivtu, sc co¡uvícrle crí liefueiiit)nuica la opcit~iu

cm’tu tanuto c’tanusti’uíí’ tatía altcti’nututi va co¡uío ¡‘eclítu,am’ 1 tu ¡~‘~p~ ¡cietí dc España. ~¡ufacían’ rius tu

leni ci cmi cunciuttu tui a Ii oía cíe esial i citar el íaor tíué ci el U c’s:m¡’¡tiii ca <le m uaci onítul i snucastul It’ ir utul ¡ ~oscrí

1 tus mc fui titíesmuí tís “inademiutus’ <leí pta ¡5,

Pantí c’anuciuiii’, es obvio qune tampocodebetuitufuiiil’ician’5c’ la ¡dcta tic’ fn’tic’;uso tlc’i ilsíatía

esptuñ cal crí sun palit ica r utí<’ i anuali zacítartí. Al fi ¡ u y tul caNa lammc’ ¡ ita paile dc 1 tus pm’i m uciptules “nituc’ i <aries

cunuapeas,c’íutm’c’ c’lltus las ~ aníti ~uítus,pocirturí ci cfi tui rseccuna¡u n¡ it ¡ niaci anítules, ti 1 St-ii cíe haber

dispurestocíe Estatias¡ultís í’iccas y nntís “cI’it:icnules quic cl español.lo tune c’m)tul’irniitumitu un¡u;u

especietic. reí tít x’ a, I’n’tucaso ctal ctct iv <a en esí<is procc’sos <le Ii onnageníci itaciami apiiciad os ti

ctaníjmuí tas turnpli os — el Estado,a ti ¡ [‘ereíucia de Di os
1 cOii el ciune ti enue niu iclitis coruconuii ttuncías, nio

es orn¡u ¡pote¡ute— aunmíc~ tic ¡atar inri a se¡‘it’ cíe factamesiii stóí’i ctr,r c’feí’i tíosal si ful <a XX x’ tía tul síful <a

XIX, seael citusta espantalel tiume ptum’ccc mutis pm’<alaic’intati<’ta.

624 Rl ,A SCG, E, “Nuestros luimulcares emule Espmasicióma” . FI Imoarrial, 22 de juIS o dc 1859.
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3. LA IILL\C7IÓN NACIONAL.

La ctauustruncción <le unjutu icieííticltucl nuacioritul junsíifictucia en ití historia suportesienipre,tal

caunaya sevio al halalturdel sifulo Xxiii, un procesocíe i n: ciusión/excíuís¡ón uneclianuteel ctnal

cieteu’uninítatitus épocaslatustm tu fcarniar ptunle de la traclictan nactonalmientrasqute otrasson

e.x¡auisadtusy condentuciastul ostrtucisuuo,canicaelenííenutosftai’tíneosy ajenicasal sertututétuheocíe ita

nacíauí, EsIt conlleva, <‘ccitt ¡‘ni eiido a la mciáfona <le fil i achmns ub~‘acientea toda i cleade uación,

ca¡ u s tic ‘turs c’ u credera cíe mr ritas en cletni nuenílo tic tal ¡‘os. cistír unni ti bol geíuetulc5g¡ t: a cutí t utral y

pta1<ti ca dure a~’ tule s’ afi nrnc la citalíem’cíícitu de muna ¿cteni uíir ua dti ¡cíe¡tI ¡ dad ruucita¡u tul fíemute a calras

>5 i iales,ciefi luir ítfl tu gc’<agrafítí 5’ unutí lii st<a ni a. uní mtun’co cíe reItre¡í ci tu cii el cju c’ un Laicaa’ itt ja¡‘oía ¡ a
ídcnitidtutl níticícanutul, TAu nítuc’i¿¡u es tuistarití, laerca ita luistonia mía es uírítu, hay que elegir y

sel ceuta¡ itt n, \‘ t catita selccci¿rl surparíe ttiu tu lii storita posiii u , u ini tu ritme i ¿mí pcasibíe, y ci lítíralel(a

reciuía¡ca dc al¡‘tus.

1 ~ascli fen’eíutes lad’m’¡ <atlas lii ‘t¿¡’¡ cicassari x’alonachasc¡í lunrucii ón tic la i rupta¡Iaruciia cunese les

tulri la ur~’e citaruuca tu nítececleíítes y farj ~uclcatesde la i tic iut i cItaU actual, al muí tungcrí tic su i miiun ilanícita

<‘cal, lo quesimpone,en etusasexhemos,¡echa¡tau’ alg tunospaz’ ex ¡‘años al serlíac’¡ oua], Rechazo

diune. íacan stipunesta.ma ti ene íacar cwé gula ‘da r ni nug tuntu telaci¿ni ccaní la mup<artanuciita ob jet ix- ti de

citutítu cptac’;u iii st¿ri c’tu enu 1 tu fcar ¡uí tic i ¿mí tic esta soci cUatí, Por jaa¡ter uni ejemuplo especialmu e¡mt e

lunstni ti ~- a, tuu¡ ¡ u une sc p< tlr <tui pcnier ot¡‘tas mu ichos. c’s oby ita qtue el pescadci xi n’m’ei ¡ ial ca ciu la

ccaiuñóunn’acíóíític la tíctuntíl scacicdadmntijit’tuiua —cst¡’ttc’ttit’tt 5 Ritul, lenuguta,religianí, on’futurut/,tuc¡a¡u

<[el lcr¡it ai’u o.. — es i ¡ ib ¡uit anííe¡it e suu¡aeni tar ti] tíel pericada uit ecta, lo ci une u(a ini pi dc’ tiure en la

histcan’¡ti “real’ —~‘ eiutientlca tiqmn í por lii stani tu neta] [tuqune 1castu ¡ñcas tup ¡‘c¡uticuu e¡11a escu¡cia, mit> la <le

las c<m’cunlcasacadémicos,\‘tí Litre es aquéiltíla quellega a tocíael rnum¡itlca, mío ésta— el segutttitasea

ciotus¡cleí’aclo comaeleme¡ítoconsubstttítc’ittl tui seruuejictutia5’ cl íam’i ííícro cuí unenopareutíesisen

el ciesa¡‘rail o cíe 1 tu íuacii¿mí ¡ti eji calía.

Ert estepuociestacíe i ud unsión-exciltusiciní la pi ntu¡rtt tic historía ¡nuestrtu clarasprefer’eíucítas

pcar urnas épocasen detrírutemíto cíe catras. Crea utítu lírica arfuumelittti tic gnu¡u coheretícia
¡clecaló“¡ci’l — enu tul ¡ma instanciaes Ití íííisníítu ouel;u del Estatitacii su constnrcción’iííxetucióncíe

1 --

unnia u tie¡í tutítucí níacianutul— qune iuta opertu eru el vacío, siíío enula esíeltt de elaboi’tucionuesi rite] ectinales

anuteruoresy ~ la pirutuirta ci Esttttla se limnita a n’eelalatarar~‘ pitusnuiar crí inuitígeníes. La

íuípalturuc:ía corucechcítu a un rutas ur al ‘os ;aen’¡ocios se rellej tt cii cl ~ uta¡e cíe curtucíitascíe lii sttari tu

cied¡ catitas tt citucí tu umnít> cíe ellos, eíu reí ttcioíu cotí s~ pesca 1 emporal coun1artabti¡ u close ti tutu gianí
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cl ¡ferettcia, tanto cutatttitatí x’tu — total cíe obras couusicleradas—comuo cura] ilativa — l)retiliadias.

adquiríchus pc~ el Esítuclo y rcprtaclurcidasen grabadosp~’ la prensa—así camilo alguuías

varmacionessignuificativascicaní mespecitoaica qure habíaocuíi’itlca en el sigloaiíteíior(véasecuuaclr’o

n” 1).

La correiacuoitmasbajacomiesponcletul siglo XVIII —desdela perspectivadecimonónica

un siglono español-y a la épocavisigoda.En esteúltimo casoun camubioradicalcon respectoa

lo quehabíaocurTido en el siglo anterior,cii el qu~ canicasc x’¡o en su moníerilo, Ica visifuodo

aparecíacaminauuíío de los eleniemítosbásicosde laconfuguu’aciónhistórica<le la nación española.

Es ttunbiéri tutuja eru la I-Iistoí’i a Antifuuuat , mástoclavitt si tenemosen c’utttuttu que, por

¡utahx’c)5 qure secxliii catán crí su míítauneuutttes el diii caperi cacica cmi ciue sc i nucluyení cuaclicastic

leí uia ni ca cspa~cai:5’ ¡‘cl tít ~‘;tnnenítebtu ¡a emu 1 tu Eclad Sfecha. tui go sat’prenícien te cuí u ¡ ita ci ini tun ¡‘tu tturu

Fil ca¡ucd 1 ex-’ al catuia í ti dcciínaríc$uiica,peroqite seexpl 1 ca íaor el citu m’tícter fun ¡u tltuci it>nial. pt’i nuianítío

los tuspecitaspolítico—estatales,qtíc’ el siglo XIX tatn’ibun~-’e a la ruianuam’dí¡níacíe 1 osRe
5’csCtutól iccs,

1 <a c~mmc’ acíuia en tic! rin uíeíuttacíe it >s p~ni cacicaslii st¿micastunuleri tares,

ini el itutio ¡ac>sítíx’o, tasascíe corr’claci ¿u ¡iOn’ enucíuuía cíe 1 , seenctrenit¡’ani tuqumeilcas jacnícacicas

líistóriccas tu Itas ci uue se tít ni 1)ut5’c unití impamitinicia cíecisi x’ a e¡u 1 ti citan fi fultracía¡ u cíe] ser mutíc~ caíial,

pcar ar’deuu <le ¡níponlanucía:Re\-’esCatc5licias,el prapitasiglo XIX ~-‘ la épocaitas A u¡st¡itas.

1 £5 RevesC;utcil¡citas represcíu ítunu crí la i iii tug ini crítt níttci carial esptuñolalas t mes grau des tuitcas

statume los cítí e el attucita dccituicauídni cita, y pcaste¡‘¡tan, ciatucararalas cíat es cíe la clcii! i fi <‘tucil ¿¡u

ccl ccli” a: mr ¡u i cití cl ríacii caíial, c’x pamu siór u ¡ mupcm’ual ‘¿ cris! i tui u suuíca, El citíst> cíe itas A u ¡stii tus es mii tas

ctanífl cln’o, peno, cuí escricinta. su¡ mhuíia<ar’tamíte Itifutun crí el inuítufuiultur’ia níacitmnítuliituclcar ~enutlría

Restilia si ~nitiea ti “o, manar ita qute se t’eñ eme a esta ¿-poca cmi cc-ariete tna, quí e cuí umma ¡aí’ograuíaa iecatí oqt’áÑ cc-a tardío -

laxe concebido y realizado va en la Resuauu:acmomm- el niel paraninfo cje la litÉversidad de llarcelone. el mímnio
clási cci ni siclumiera llegnue a figurar. La historía mt emanuel searticttla ami muí en cntatro peritados: época visigoda -

Concilio IV dc Toledo, presidido por isidoro de Setillo (le Paíseres Veinte 2uCr -‘ nlccli eval - cicimide
sc tus ti íís temí tres u ud ccasv el ea st eí 1 cuíel lfon~’o X cl ,Sabio rodeado de s’¡’ colaboradores te ¡raía i ¿ tu
cíe Baixeres \-‘erdagmuer: el ateisonés - relacionado cli este caso cous la t’unct-acic

5mu tic le tmuídcrsi ciad cíe iturcelona,
Los Con it Ilers dc’ Rareeluna olie¡tan de A ¡fon so U la creación de un a Un líe rS¡dad cta
esta ciudad dc Anckcrmímenn Ricra: y el nmusnilmáum, La Ciu’ilizac’ión del Califato 4c Córdoba de
[3aixeras \Y emcíaguter 1-. Reyes Católicos -El Cardenal Cisneros- recibe un ejemplar dc la Biblia
Políglota impresa eu A leaíd de llenares bajo sa impulso i’ cure<<‘¡bu dc 13 a muz u y m\las--
si ol os Y VII -XIX - Estudios impulsados por la Junta de Comercio de Barcelona dc Reitíes 5;

(‘iuírgtít Este
1írogramima del paremiiíífca de la universidad laercelcamiesa, ¡pie queda tutu 1mocca al rílargeuí míe lma que aquí

se se a amia liza r imitro tutee al surtas mu odifi cccicaríes i u teretamítes a le imn a semí mía ás malicia
1: fiíndetíi enítalni emite, la

inclusión de lo rnusulrnmmini como elemento conísmítítuivo de la nación espariola, algo que, al nacimos ea petie,
pcachía explicerse pnar ¡ a fecha t archa eíí cine fume re cli zedca, pero qute cíe u nacías maneras, permite atis buir la
exís tenucí a cíe muí a visi óim un eno s ni tanoltítea y más in te orad ora, Sobre las ¡En m cuasi niel pa raninicí de la

tmrui seis i d ¿íd de Earce? camía - ;¿ase .-\ 100! EA Oíl .5, Piere’> cf> la (‘ni i’ercidad dc Par,u’ loen Ce,- u$/ogo,
Baicelmamía 1980 íw 20-39
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determinadopor’ el carácterexpaltsivo cíe la nación esp:u’mtala bajo suu gobierno -tradición

imperial- y crí el p~<~ catorgadoa la épocacíe icas Austijas, rflu5’ por cricinia tic cualciníerotto

penit>clo,en la configuiacicincíe la culturae5pa~ola.El siglo XIX, ptar ¡iltimca. seriael siglacíe la

guerra cíe la luidepencienciay cíe la constt’uccióncíe un nuevo Estado: lo que sirve corno

eleníenutounificador es ett estecasola ludía por la coruseciuciónde uit detet’rniitado ¡noticIo

político.

Total Adquini-
dos

Fstado

I-tmrcmnie Niedella
dos pí’iíim cíe

clase

(lilTotal lOO 84 84 Sl (7 78 80

- III)! Iistcau’i-a i1cniti Qmi¿u 30 11 13
(03’) (0.43)

12 31 13 15 15
((u40í (103) (0.43) <0,50) (0.50>

(IV)Visi podos

(\‘ )Iided is lemlia

10 2 3 2 0 2 0 2
(0~01 (0 30) (0,20) <OQO) (0,20) (000> 10201

375 19 20 26 2”’ 2”’ 24 24
(0,51) <0.53) (0691 (0,~2> (0t2) (0ja4) (064)

(\‘l)l{cycs Católicos 2,5 13 16
(>20) (6.40)

13 93
(5,20) :920>

- .‘í 18
(280) (2.00) (‘201

10 34 30 33 23 Y 43 24
<3.40) (300) (3.30) (2.301 (3,~0) (430> (2401

5 1 2
(0~0’ (040)

1 4
(0.20) (0801

0 0
(000) (000) (020)

26 24 20 8 23 24 24
(520) (480> (400) <1.60) (460) (480) (480)

(‘ijamito u’’ 1 Taese de los mlit’ereuites pc’rie(los históricos cuí lmas cuadre,: de historia les cd uvas iuu(licatm pmaueetumajes
<‘7e sobie el total de cada apartado, ret’eu,da iltuicamuemite a cutadios de (—‘istouivi 1 vis cifras emite

1m¿tréuutesis iumdic¿tmu

mí dices cíe e caí’í’el ¿u ci mSui : 1a mmi’ debe i ca cíe 1 es mmia e maimeleci óum u eLe ti se - mía cii dar represeti teciomí cii Itas Cmia dicas cíe
lnsuou’ma c>lme los que comTeslmomidem’ma cronológicamente. y por dncim¿ de 1 positiva, mayor representacióum de

cntadmos de histouia cíe los que comm’esponderían ‘ronológicamenue

fI lrtdic¿u e? f)c’Sma telatiso (le cada pericadma atendiendo uiuuicatumenúe a smi dutueciérí teuipciiaF Les cifras itidicara
1aorcetutajes: ( %> sca!are el total temimpm’ral cuí(aiertma lacar iii pituuuira de Histcaria

(11) IJuí este apartado 1 vms ci fu-es i mí di eeuu ¡7 dc cuadros de Ialsto cia referidos e Lspeñ a scal u re e! total íc Citad ros
lii suoria

¡III) Dcclmuye d e.sd e e? si sí ma 1 a ~<7.al V d Ose ir si olmas crí kant 1, es cl un leía en el
referidos e Fs1aefte

píe se hiel it eru cuíadros rica

cI\~> 17? 1íerceumt¿uje tcmím;xaral está calcuulvido síabre dos sigloS

E! po u-eeuu taj e temuporal está calemule dxa sobre siete siglos y mum odio, r ca se u u cl uuye te é1aoce ~‘isi gcada

1 171 nrecuit ej e t etuaporel está calculado solare uurecli o si ~lcs

(l)Por
e cmi te je

tetuptainí

Medalla
segunda

clase

Niedella
teuceca
el ase

Reprod.
en

cuajando

(\‘Il),\uustries

Si~!o XVIII

-Sitio XIX
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(\-‘ll) El pcareeuttaje temporal está calculado sobre dos siglos.

3.1. LA TRADICIÓN CLÁSICA.

El desarrollocíe la histcatiogi’afíay cíe la crítica histórica duranteci sigíca XIX ftue

despojando~ apOciO a la historia nacicanaltic aquelloselementosanisfabuniososy nilticios,

accartandolos muí¡guosorígeneshastare! jotraerlosa aquicilospuebloscitnya existenuciaestalaa

doctunienutatiapor los esciritoi’escilasicos,1ari neiptuituxentertanuaiios.Ltu épccaclásicase ctanx’jede

as( cli el pri ¡neracto cíeesegn’tun tíranixa quue, pan’tu uní siglo cnííinenítemneniteteatu’ai conuíoel XIX,

cnt la h i stoni a cicalccli va tic uí u ti u utuci ¡ ¿ni. 1 a i rí ci<)¡3)0¡‘aci¿ni Uel uiiuni tira cl tisí ct resuilaba, síni

fui
cmii bargo, ti estíe el íuuuíIra tic x isla idetaló ca, pn’cabienuitíti citu y ci onífí i c:t ix’ tu. Pcar un ni a paule, el
ía¡‘es! gi O del tui un¡ída cltísica eni la tiadiciani cualtun raY eui’apetu emii la uu¡abti hacitt tu ¡ ua it1 ciii i ¿tucl
uituciuoniai qure ¡‘ci vi nudícaseIta liencuicía fu¡’ccca—ltutinutu c’onít uní eleríícuuttaniás cíe la trtudiciónu

ial ‘u] ~a qute 1 1 ¡‘capetí (ti 1 <Ica putícili clescí car’ífuc’m íesnaciror ,. ti (un lii ra cuí temí utie e¡u cturuíc¡it e e su¡5 , tuummut~uue

c<auu especial tíruicnícía ti ~ r <leí Rc’tituci¡uiicuilti. Por atn’tu, ci ccarícicptcacíe riticio¡u tupanece,

-‘.9 la lía
tttíuíiaiénu clcsclc’ suns tarifucnies,¡miip¡’efutiatlca dc claras rtus~tas ‘~erietistas que la .~. sícani tafurtt....
clcciutuionuoriicti río htubítu líecihta siríca ticienuluiar. ita dure síguiífictuba cicamusídcr’tir tu cus punelalcas

iuuci<ocuutus canica itas pci nuiencas españoles y a los deniias, rcaníítunuos x’ citir’tagmnicses

fur nidtínííerutalmerite,cranucanne¡‘tas ¡ nus’ascares,

~ ~ cíe i ud asíci ¡ u cxc:]uisi ¿ni tul qure líe hedíca ¡‘efenenícii ti nuias tii’t’i latí surpouu lii optan1)0r
urna cíe las citas g¡‘ti jats cuí c’<H ufl i cito cli es!e timbal gc’níetuló~¡ ca ¡ rutíg¡ ¡ianca tic’ 1 tu fil i tuciic3tu nítuc¡ taníttl

itt piitt u ¡‘tu ti e lii sttar i tu pttrcce capitur tiescleel u ni ¡uc’i pc) íaar lo c1unc pcacir (tiní cas cíeti <amii ir utí r 1 tu ~‘(tu

~ritlifue¡uisttu:itus prabíticionies inicírfuentus sauí las ‘‘esptiñtWes’ naicratras<jure tu rta¡ntínicas y

cití n’ttugí niesesse íes tul m’i bui~’ e 1 tu c:ouídi ci¿ni dc extranujerase i nux asca¡‘c’s, lEsía se¡‘ti el cari~eiu cíe 1 cacití

tríaa sc¡le cíe ci urtucí¡‘cas etilosciure 1 tu capcas¡ci ront esptuñaia a 1 tu cic ¡ícltnistttextenicar esci cje cenitni,

El ía¡‘estigio tic lo cUs¡ cta era, si mt enuibargo, tau gr’tu ¡ide qmne, unnutí tez ia¡’taclu¡c’idtu itt

ronitulnzacin(ami, aqumellas m’ca tutu ucas itacicitas ení 1 tu anti guía 1 líspauuití—otrtu x’cz la u’ ¡ snah geuietista—

soncousicleradoscom<aespañoles-Séneca,Trajano,1,ucanca,etc.- e inclusose llegaa ‘aceptarla

herenciacítísictí crí su cianujtrnutca cornopallenutegrante<le la uiaciónesptuí’uola.

Todosestosfenómenosse t’cfíejtuuu ímny bien cuí ití pitutuuu’a cíe historiadcciríxcanióntictí, Itunto

cuí cualíta tul íacscaglobal cíe la Iii stonia A níti guía en esttu fil iacióuí (le lo nacional, como tu 1 tu

prefen’cticiíti cíe itas tcííítus ‘esiatunoies e iniclifuen sítuspercacicatí¡ pr’esemucittustgui fi caíix’ tu dc’ asuí nl tas
cíe] muí ¡icica clásicosi ni teitucicinctauí España.

SOt<



La f¡Ii(lCiOfl ,iacio,mal

Por lo queserefierea los teínasno m’eiaciouíadosconíEspaña,lo mássignificativo essu

irnpon’tancia¡‘dativa. ~v1ientrascrí los cuadrossobreotros per’iodoshistóricosla preseníciatic

asn,ríitrasma esiaaftoieses insignificantte.en el cascadel ruuuuuclociásiccase nítuevesienípre~

encirmadcl 70% (ver cuiaciro n” 3), x’ con unaevcahrcíóncr’oníológícamuty llamativa; cuando

pareceríalógico qute fuese íuayor crí la primera mitad cíe siglo, herenciacíe la pintura

cliecicachescae infltncuucias neoclásicas,ica qure ocuirre es justamentelo cautirario, y la

reívíntiicaciciut dc una fiiiacióíu clásica uía españolaes sobre tocía uut feuithtieno cíe la

Reslau¡’ac¿on.Es comosí la cultnm’a finisecular españolay e) podez’político se empentasenen

rervuítclicaruntu tí’aclicióít másabiertay cosmopolitac¡tue lair digenistaanterioí’2.Eít tocíacasola

pueseruciade la pinutturade historia referidaa hechosiíistón’i:os “ría españoles”tieuíesufucicuite

crí ti Utud co¡uio ptura, a cli fere¡ucia cíe otras épocashistóricas, sen i ¡íd tuida Cii ti uia u clenuticiací

uíaciomttul esptuñtala.

Total A 3 quil ti - 1 ~ ira it leA Ile it-tedel la Niedalle R e
1m ‘mad -

cimas cImas rl mu - tía 5CQi ímu da merecía cuí
Estadca clane clase clase cuchado

Tmatalsiclma 1! 13 12 31 13 15 15

>808 1833 29 3!

1834-1854 20 12

1855 >5(7 <u 6 It 16 5 1

ISóS 1874 14 13 & 0 0 15

ISiS- 1895 14 lía 17 36 >3 lO

Cutadí’o u” ! Cutadimas tic laisucatía solare el nuuuuido clrisicca 1 .es cifras mudierímí poreeuutrí ¡es (‘Y) smalíre cl tmatal (le
etía drmas cl e iii sudad a cnt cacle epartadma Se lucí ulvemí 1 us dc tcnum luma es1mafical -

F.l pestam’elati ~‘cadc esití teníritica clásicasuifre g¡‘au ucies: x amiaciiariestul ca 1 ar~a cl cl si ful ca: cíe

guau ¿nipo¡’tancia en la pci¡ucía tui laU cje siglo, especialotezitehasta 1 833 —la influencia<leí

ticcaclasicísunadiecicacihesciopanecesertodavíadctet’niinuauutt,estaríamosauute uíuía ~am’olouigación

del sigití XVIII—, sinfre uní brunscodescensochtrtítuteel penitacio1855-1867—ci másnaciautalista

tic todosIrasaquíatualizacios-y cl sexcíjiorex’aiuciitanar’jo,<jure parecetípn’cfer’ir atn’asépocasmas

i¡uedlutíx’ocaniertteespañolas,volviendo a recuiperarsecori la Restauraciózí,cuautdosc produceel

restirfuiuflienitta cíe uluita identidadcristiano—latirta. acorde son el desarrcaiioen las corrientes

2 Este enfremitamimienno emirte cosníoíolitismno e imidigenisnuos pamece tener comítunuacuon, en el camímpo literaumo, en
cii el etmfc’eutamiento entre los qace postulan cuna literatura mós tunisersalista (Valera sería cnt buen ejemplo) y
aqutellos otros qmie reivindican un marco lustórico-social couucueto como origen de la creación literaria (Cielciós

vi iii tít
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(‘apítitio IV

¡ nítelecttnales europeascíe la épocacM concepttacte lati ¡u dad, de gn’ttni i rnpot’tanciaa padu’ cíe la

pohnnucasolare la clecacleneia cíe itus ¡taci cauit)5 ititi nitus. origi nitucia pcarla dierTota cíe Franciacii la
gttct’ra fi’anico-prusuana.

El gr’urpo iuas nurmnerastcíe estc)scutacl¡’cascíe temáticaclásicalo c<anistittiyen,comoya se

ha dichomásarriba, los inspiradosen sucesos“no españoles”,~‘ cientr’o cíe ésttaslos <jure hacen

refercuicia a la i’icia cíe los puixueroscnstiauias,mury especialmentea las persecutcíoííes

desencadenadascontraellospar el poclc’r romano.Fenómenoquehabríacítre irteltuir ciciutro tic!

¡‘cu’ntíl neocristiano x- cíe exalttuci¿u cíe la igiesitt pri mití x’tu c~ue ¡uuipn’egntu pttu’te cíe itt curitura

deciniondnictu: pero tille’ por otra parte emítrarítuntannbiéuu,y ecarnatal serán anutulízadosatíu1,

denulro cíela rei vi nidi caci¿ucíe u ¡ ¡itt ti’aclici ¿it tuacilranítal cmi sti ami tu,

1 tu fascintic’ithi íacar la igl csia p ri tu it ix’ tu y itas ni ámli ‘es liala(tu ¿it ¡‘taido sa <1esclemii uiy pm’cani it) itt

atemíci¿ni dcl 1 osplí mneicas¡‘anuárut ccas, ciure x’ cían eni aquéllas la ¡iii s¡iía p un¡‘e /tu de senuti mícrí! os a

la quecli castuspí¡‘tulatuní . iras tint ícmrl ras scabn’ela épac:utic’ 1 tus lac’ ¡‘securci aríes o sobre1 tus cattuciurniílaas

¡‘ca nííanutís eí-tuiu h¿ubit cutíes enu ita pm’eutszu dci 1 tu época3.Tzuuíbi énu itt Li Ler¿utunu hedió sin ci urarta tu

esptudassabt’e el teína1

Lii ~aiuutunutí el pr’i uuíer curadmosrahn’e cl í cuita es cl Entierro de Sa¡¡ta Cecilia, 11evadapor

Luis cíe Nítudrazoa Exposicióntic la ,&caclcítíia dc 1852 y adcí¡tiridla por cl Estado5.Con la

taparlei ¿tu cíe itus IÑaci cari ales cicarlíenzant tu surcederse obras sobrela x’ ida cíe los primercas

cr’rstna¡uas: Su,, Pablo sorprendido¡>oi’ Neron en el momentodc conu’crtir a ,Sabina

¡‘oppca cíe IsidcaroLozano,medalladc segundaclasecmi la Nacioítal cte 185&’, compitaparael

NI itseo Nacional y rcpí’oducci¿it cii gr¿tbacla¡atar El Aloseo J-’nuo,’c’s¿’c’t El cadater de

Santa S¡’nforosa extraído dcl ¡‘¡o por si, familia cíe 1 ore¡u ¡o Yalíes, rucííci ¿ni dc ruedalía

de priínen¿uclaseeít la Nacional cíe 1 8S~ y reprachiccí¿mt cii gr’tubaclo porLx D11ss <bits1 ~

representa:

~ “Persecurciomíes coíítra el crisuianisnao”, Sen-uanarl ca Pintoresco Est’aiYol, u0 89, 1837: “Escenas de la lLíesia
pnmítiva”, LI Museo de támilias 1, 1838, p¡a.300?O4: OAS’l’lú-LAR, E., “Le persecución contra los
primi tisos crismiemacas’ , Lo AméÓ’iea. ( ‘róniea i-lis¡uano - umerim:ava, ¡9, 1864, p. 1 cm: - . -

:1 N-lUNci)Z NIALDONADO, 3, Las catacumbas o Los mártires, NíacIncí, 1848
s
-- Fi anua en el CuíSíO’4> JVo~isi&;u,I <leí Ií¿,S¿O <It.’ ;lrt¿’ iItJ¡r¿lO cíe 1891 Depcisi tamíca en el N!ítsecu de Bellas

Artes de Cirraumeda, dcand e se en ci u emm ura e elmíal tía ente facar O it-! - (le 18 (le rutul O (le 1933
6 R 0 18 de se

1mtiemuabre de 1858

¡ Fmi 35.000 reales, RO mie 1 dc tulio de 1859 De1sasitaclo etí la Xluuivcrsidad cje l
3arceloun-t, uluaíumle suture

actual mía emite.
1aor RO, de 1 de un avca de 1 88&

~ El Museo Pinwresc’o 1859, p
339.

~> RO de 18 dc noviembre de 1858
10 los Bellas ,-4rtes, 1,1858- 1859, la 48
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La I¡lit¡t’¡úii /IIICiO/hhl

e! momento de sacar cíe! río Teverone e! cadáver de Santa Sin/orase: la santa está cogida de? cuerpo

imor su laem’mnano E umgerno, puimer senador de Tí’voli y por el extrt-mumo del traje por otro joven, medio
desmido; cmi el centro de la harca, hay una mujer con manto IaL íleo en actitud de velar, por si somí
sorprendidos en su piadoso acto11:

Marijílo de San Esteban de Estebany Lozano, Naciioaaí dc 186612:Comunión de los

ant/guos cristianos en las catacumbasde Romade Alejo Vera, Nacional cíe i871>~,

que. a pesar de no ser premiado, fue adqtriiido por e] Estado11 San Esteban, Papa,

despuésdc su martirio CI! las catacumbas’de EdtnardoSoler, medallade terceraclaseen

la Nacioíittl cíe
1876l5, ccarí’tpi’a por el Estado

16y rcproduncsióitcii grabtudovar La Jiustíacid,,

Católica17~-‘ La Jh¿sí,’ac¡óCa¡aluna18:Una mártir de Rivciro, Nacional de í88I~’>: Eudoseet

Cy¡nodoceé duns 1’a¡nplz¡’téatre cíe JaséBen’mnutha Nhuteos,expucsttacmi la Ntucijonai (le

188420=adc
1uii’ido esemisunoañopor elEstado

21,cicutudrochíe. autuciuteilustracióncíe tun ixust~c

dc 1,<t ,-i-hh’ñi ‘<‘5 de Cha!eauila,’ianíd. htní’ quemí mclunir en este g; ‘ipo deexallacia¿adc 1 tas u’ iii uídes(le

los pr~ ini! ¡sc os cris! i tuncas: Jótenex eris liana .i expti estay al pop¡ilaú/¡t> de Fél i x

Res¡rn’eccitnI--Iidaí~ca, íncdalltucíe scgtrutclaclaseenla en laNacionalde 188422,comprtuptu’a el

Murseo Naciortal23 y reprcaducicióít cut grtub~udo por Lí Jlusu’rwióu. Ac’u’ista Ifispa ¡¡o -

iliit<’i ¡c ¿ ,,<,23 repr’escíftuc’i¿ncíe tinaescentuefectisttu‘,‘ licito cíe seníiínentttiicítucicute ciuptujaal

espccttudou’ a la tcartíatic ptíuiido:

¿½la dereelma, en pu’u uner teruimino, ulule jmas’euu desumuida semit:ude cuí el suelca cori los íaies aura ‘Ludos: (E’

1aie comítre el ríaturca, aura los-cts e la que mítí liomimiare renuítsmiante, ‘‘cuida dc laurel la calieia, sujeta uma
teuttic Nema it-fas al centro - tun hona lare desmmuuclo que mii ira a la se 2nmn da Icaven, x’ e! q te suieta lacar 1 cas
brazos íímí Lombre qíne está detrás
A la i-,<’1tui erda ti-mi gu’tupo m nuv síu ovido cíe huei’scín’<ues, cmi cuyos se it luí antes sc retrata 1” 1 tttui’ícidacl ecan

- - a;
cinte nuíiueui a las sítvenes crist tallas”’

11 IRURETAGO’u’ UNA O Nl “ENposiciómí de Bellas Artes dc 1858’, El En saa’o, 3858, la 20.
12 CnUiiOÑO de la Ex’posieiÑu N<aeiouutml de Hm’! las Artes de 1866 N-tati’id, 1867 (A pesar del título la Exposición

tuvo lut2er en lStaiy
13 (‘¿¿u/logo de ¡a Lxposic:ió¡; Nacional de 8<1/as A ríes dc 1871, Níaclrid, 1871.
14 Un 4000 pus.. RO de 13 dc no’ iennbre dc 183. Depostrado en e Palacio del Seuado,
15 1

1or unamnnclad, I~. O. dc’ 28 cíe a btu dc 1 STct
16 E-it 2.000 pms, RO, de 29 de mayo de 1876. D eposi tacica en ía Audiencia (le Bareel cute en 1907.
17 u~ lIasrr¿a cid;; Un r6’ií’í, 1 SSS p .342.
18 j~, Ibis un’ -ir (‘a tca’ú-,ma, PC - 1888, y- It?.

~ Catálogod<’ ha L’ayíomi-ifl; (?c,mercal dc fIcHas ‘irte ml 1881, NIadrid, 1881.
20 Catálogo de la Fvposieián NaJonal de Be//am Atres de 1594 Nladuid, 1884
2) RO 16 dc u casienmíare cíe 1886 - Dcííosi t aulo en el Ay tui tautí i cmi ka dr N latarmS . d caíudc ect ial tra críte se emícsmerit re,

22 íaor RO. 8 de naevo (le 188%Por imnaninnidad, RO. de II de junio cje 1884.
23 Luí 2.500 jaus RO. dc 19 dc Jumo dc 1884. Depositado en la Jixiversid’acl. de Valladolid por RO. 8 de

noviembre de 1884.
24 L<¿ Ji;, su’ae¡o¡r RÉ-u’Isrú 11ic¡’n-nrc -Ant-eclcasa, 1885, y. 504
25 ‘llxposiciótí dc’ Bellas Artes’’, El 1 ‘beta!, 24 míe ti avda cíe 1884,
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Capítulo JI-’

y Escena de tienipos de persecuciondel cristianisnw deNarvona Beltrán, expuesto

tambiénen estamismaNacionalcíe 188426.

Eíí la Nacionalcte 1887 se prodtuceturia atuténticaeclosióncíe cuadrossobre la iglesia

priluitiva y los mártiresromanos,=‘de temáticaclásicaen general.Da la irupíesiónqtíe esen
torna a estcasaflos, cranacase verá urt POCO unas atíelante, cutuaciose taLtuzaItt imagencíe la

historiacomo utí ~ coíítinuurca, en la quela tatrou’a modélicaépocaclásicaseconvierteen

unaera cíe barbarie, feiintaetttesurperaclapor las épocaspostericares~‘ prn’ la aparicióndel

cnstiarnsmo,cíe aquíestaproliferaciónícíe cuadn’os“cíe í’omanos”’, mostrandolacrueldad de una

civiiizaciclit cpíchabíadejtuclracíe sersímbolo (le un inundomejorparaconvertr’seen trno (le los

peltiafiosinuferionescíeltu lttrgtu luchaporla enutu¡íciipaciicni.

Iun tui Amu tcatí¡o 13 crííí unre y Ciii ¡‘cci be urnati nnecl tilia pmi muera cl tuse 1aan La u ‘ish$n dcl

Co/osco, El último mártir (Muerte dc San =1l¡naqu¿’of, tudqtnií’iclo por el Estacica
28x’

rcprodtucicío eít grabtudopor La husita¿‘ida A,’:ísíi¿’a2~, La JIo¡’miga ~ Q,~,3tt y l,a 1Iz;sp’a¿’hi

Culi¿la¡u¿-3 1 Cutuclro tic tudscií’ipción temporalciamplicacitu,yaque.tu pesturcíe rcfeí’ií’se auíít íntítlir

tic la é
1acaca¡‘oíuí auua — Ii abríauííune¡‘to lajai ciado tul i rut enpouu e’ rsecntre los gíMl adamesquíc 1 unchabaua

cuí el Coliseo—. 1 ca qire r’epreseuuta,Mciii enidosees!r’icttuuiic¡ule a lo qure cuentala 1 c~’crída:

FI esuutumo de? cuiadro es el si “‘utiemite: Satí .Xlmaqíuio. eremita de Oricuite, fue tuuiierima cli el si alo \T

cmi el Co losema 1acar q u te rer i mím pedir Icas cmaumm laa ncs qume cmi el se s en fice ron - Cutemí te u <pie (lesdc
ciii caím ces, e-mí le ííoelae del cIja de clifímuilcas sa~a íaor las ruinas del Col masco el satílca ereuuii te, sesumi do
dc las almas de los mártires y justos de todos los tiempo)

2,

esunía especietic SM ¿ it ¡u fl u;lpu¡ ¡Ya cíe ftuuítasnuí as ~‘a amado a la Ini. tIc la 1 niitt par 1tus lun ini tus clel

Caliseca, si u ni ii gumía ref’erenucia tenuiponal, 1,1egó tul cierta¡uíenu ia¡’c’cc’cl i tío por cl clxi ita tic suí

exp casmci ami crí Raríaa, citatucíe La ttb ía erut usitusuntudo tauíto c~ ti e N [carelí i latulala jar’caíaunestca sun

tuclcíui -si cióní ~ el gcabíei’rtoitalitunía,autiquefiííttl nííe¡íteseríaadquínicica ptunu el N tursecaNacionual,

2cm (‘mdlogra 1884, Madm’id, 1884
2? Por unanimidad, RO dc 22 dc mio dc 1887.
28 En 8.000 pts., RO de 9 dc mho de )~8? Depositado en el N-Iííseo Provincial de Valencia por REY 18 de

noviembre dc 1887 Actualmente en el Niuseo de San Pío de Valencia, demaosito del Ntnmseo dcl hado.
29 Lo Ilustración Arusúc:a, 1886, ~‘ 148.

La II olmiga de Uro, 1888, pta 320-32 1
31 La Ilusíraeio C’awlcau,, N. 1889, p. 280 -281.
32 08SORIO Y BERNARt ,N-l, ‘Le piumí ura religi case en al ¿ten ucí Oxposición’’, L

0- Jb;.cuacirh; (‘U/u 1k -ú 188?

la 19«
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La fIl¡aci<)n naci,,i>al

Silvio Fernándezobtieneuna medalladc terceraclasecott ¡A las fluías!33, adc
1uirido

por el Estacio
3~y í’eprodiucidoen grabadopor La 1/usn’a?iómmEspañola>‘ Americana35,La

hlustí’ació¡í ibérica36,La Ilustración A¡’¡ísIica37, La lluxn’aciáu.RevistaJí¿x’pó,¿o-Amc,’wa¡¿a38x’

AI¡nanaq¡u-’ dc la hlnst,’ac¡oui39. Obraa mechocaminoentreun utuaciro cíe historia sobrelos

pm’imitivos cristianosy cl subge¡uerodc cuadrossobre<‘1 circo romano que comíenzataa

jaroiifet’aí’ en ení toí’no a esosaños.

Maleo Sílvela una de segundaclasecon La Comunión dc las Vírgenes en las

Catacumbas~0,aciqutirido por cl Estado41y reprodiuciÑo en grabadopor J.a hinsuacion

Española y Amc¡’¡c’a,ía12.

1~rurique Sirnonct tinta cíe terceraclasecian Decapita:’ión dc SanPabloí3.

Ccatt ¡uíenaos éxito cure 1 cas ttiítc riores,Lulali ca 1 en’nxánt ez 1 licitul ~o expuisraEtapasdc una

(‘0)1 version. 1/u romano de la época dc’ ioN ¡tu Ion¡uos CII cíanira por primera u’ u:

escritos c’r¡st¡anos11.
Leí-rutu nícíta Ti rtudo cíemu el cicl(a cíe cuíacínt s scilau’c 1 a ¡ “1 csíu cori La

.~pruuí¡t¡x’tu (tonzunión

dc’ los condenadosa lasfieras. expucstcaen la lnternaci~naltic 189215.que tenía Itt vimicud

(le uí¡u r crí irma ¡vii s nuíca lic rizo tIras teiii tus cíe nkadla cmu estastil tj rutasclc5c:tícltus (le 51 ~l(a: 1 ti xi cta cíelos

ni mii eicas cmisti tu ríos sc las escenrasdc ci t’cit) ¡‘tutuituIiO,

l)euít ¡‘ca cíe estemuí ís¡uia grurpo Ii abrítí qune i u íd ¡ ir 1 ta(1 95 tiquuclicas cun tud ¡‘a s sobrexi cítus (le

sarulcascíe la jan] nixitivtu iglc’s¡tu, c¡u¡e, tnrítquie difíciles tlct clíst¡ ngunírdc la pmtur ¡‘a íd igi asta,prir sun

Ira taiui i e¡itca ¡9 i ci! ¿ricci crí! ¡‘turia ¡u cl e líe ¡ u o clemítn’ca cíe 1:1 flÍ uit ti ¡‘tu de la¡stcaria, La ¡nadie de Sanla

Genoveno recobrando n¡ilagroxa¡ncnle la u’ista por intercesión dc su bija,

~ RO, de 22 de julio de 1887.

-~‘~ En 2.000 pus., RO de 14 de noviembre de 1887. Depositado er el Museo de Granada por RO. de 18 dc
muos-ieínbm’e de 188% Accmialmnenme en el Avnmntamiemumo de Granada, depósito del Museo del hado.

‘~‘ Lo 1/ns íracieau Española a~ ,-4n-wr;eana, 1, ISS?, p.364
36 Lo Ilusu’aeiós-¡ Ibérica, \¡, 1887, p. 421.
-‘ La llnsíraewn Arustiea, 1887, la. 227.

La líasíraeiea R<’u’istc¿ /-/¡s~’w;o-, ínter, (‘ana, 1887, p. ‘~57
‘ilma ¡¡am/oc’ de la ile su’ae¡oa, 1 SSS, p. ‘44.

joRO de 22 dc junio de- 1887
4 m Luí 4.000 pt s , 1<0, de 14 de u ovicuuílare de 188% Deposi t a do en 1 -i Aca densi;u de Be lías <Nimes de Be reelotía -

fute devmuel t o el Museo del Prado Oasdiua dcl l3uieu Retiro, por O. NI cíe 15 dc diciembre dc 1986
42 ja ffig’,<a;’jm’in H,>aftrala y .4merienna 1, 1890 p 201.
‘8 Amíu

1íliaciómi del jurado 1amar utuuetuuumided, RO de 22 <le juíuíio de- 18<7,
~ Catd/rarra dc la Fav,rar,eir=,,d<’ Bellas Artes de 1887, Madrid, 1887.
4~ Catálogo /892, Níadrid, 1892,
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Ccvii it/ti JI7

expuestopor FernandoDíaz y Sánchezen la Nacional de 186616;Santa Cecilia y San

Valeriano de Alejo Veray Estaca,medallaprimeraclaseen la Nacionaldc 1866517, envíoa la

ExposiciónUniversal de París de 1867 y cotupíapor el Estado48:Aparición dc SantaI,,és

a sus padresde (lucía Ilispaleto.medallaterceraclaseen la Nacionaltic 186619y compra

para el Museo Nacioital50;Santa Catalina transportadapor los ángelesde Nztvan’o y

Cañizares.medalltuterceraclaseen laNacionalde 186651 y compraparael MuseoNacioital52;

El entierro de SanSebasMa, cuaclí’o cotí el cíue ,\le¡andlroFem’rant y Eischennansobtuvo

un grtui éxito enla Nacionalcíe 1878 -itiedaliapt’itneí’a clase53, eítscíoa la Exposiciónuniversal

de Paríscíe esemismo año,comprtupartu el IN fuscoNtuciioítal54y reprociuccióraen grabadop~’

La flnsb’ucid,í Es-paño/míy An¡t:’;’h’ana55—, ~‘ qune.en contracíe lo qutedice el título, no í’epr’esenttu

el euit i erío si u ca el naao¡u enutrí eni qune cl citití~v er es stic atíca cíe la cl tazuca NI ti xi nata pcar sus

cion’n’el i gicanítunios:

a eseetua represeuite el amotumetuto en qume los cuiadas- de la lucera liuciume secatí de le címaece Nláximíía el
cuicipo dc 5 tui Selí;tstii,i aím’ojadca allí par armiemt de! emui

1acrador M¿txiutuiamuma, para trisiadaríma a 1
Cetrteutttm j~05St~

TenItíciones de Su a -1 ii/cajo -1 liad, expuresícaprar lcatudíu¡í¡u PalIaí’és Al! un siturtíé en 1 tu

Ntuciiouttul tic 1 8845c,un cutucií’ci i ¡ispirtucloen ci AñoC¡’igíia¡,o =-‘ que, a pesarcíesertui ciásicicacíe

1 a pitít un ni íd ¡ “it asti recibeu ni t n’at tiria i ento cíenl mo cíe Itas tuitís estrictoscáníamies cíe 1 a p¡íit unra cíe

hístori tu: fl’ntacion de SanA aton¡o ci e Sae¡u y 5tuc’nuz, nííedtulí a teicicra clasecrí 1 tu Ntacicanal

cíe 1 887~y reproducicirineit grabtudopor Leí nr;.s-a’< ¿cid,,, Re’ u ‘¡‘sfr Jflxp ¿Mc> -Aníe,‘Luí; u y La

lii; s<v’a ¿¡dii Aíhísíic¿ítsQMuerte de SanPablo, ¡n’imner e¡’,nitaiio, btusaclocii la Ihisícuí’ua de

4u, C~aíd/ravo~ /866, Nl¿tdrid 1867

(Con 17 yotos, R. O. de 15 dc lebrero de 1867.
48 Fn?.500 escudos, R. O de 3 <le mitayo de 1 Sca? Fue laropuesto ditecí emnente por la Academia lacre la cestor> a

los Nl rmsecas cíe Provincias Dcposita cío en el Museo cíe Bellas Artes cíe Se-vil a 1íc’r R. U cíe 3 ci míe j nílio de
1S67, Vuelto ¿ti Nímíseo del lirado por ONI. cíe 9 de lebrero cíe 1985
kír tumeumimidací, It O. cíe 15 de telurero cíe 1 Sc;?.

~ Bu 1000 escudos, RO de 3 dc ulay o dc 1567 Depositado en ci Museo Municipal de San 5 ebasuján íaor
RU dc 3 de a~mastca dc 1 901 , \ ct malmuiemír e cuí el it tuusema de Se u Telhm o dc 8 evilí a -

Sí Por muuamii mum i ciad - R. Udc 1 5 (le felarerma de 1 86%
52 Fn 1.000 escudos, R O de 3 de uiavma de 1 86% Deposi tadma en le 1 muiivensilad (le Barccl mamut por RO de 1 de

juilio (le 1881*
~ Por unanimidad, RO de 14 de febrero de l8’~S

La 8000 pts, RO dc 25 dc marzo cíe- 187& Actualmente en cl Casón del buen Retiro, Muaseo del Itído,
Madrid.
La Ii¡;sííaeieh; L’s¡s, ¡Rl;; 1’ ,‘Itnt<i’icqiia, 1575, 1, íw 176-17%

56 VIII XX Rl Nl F.’’Exjucisici cSut de fiellas Artes , 1%’ Mg
to For,sm’u’, 7 cíe felureima cíe 1878

~< (Yt&o,o /884, NIadrid, 1884
~ Aiuuí it aeim ti itur mio, pmar rimieuui tuuid:--;mi RO d~’ 22 de juíuíima de 1887

Hm ff~; ‘raema, Rmu’ísta U/y ano ‘1 merh ano —. 188” Ii 58t
60 -n fIn ~tí celan A rtírtiea . 1 889,

1a 424
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La filiflci<)fl fltlCit)iítiI

España de Zamom’a x’ Caballem’o,expuestoporJoséBat en la Nacioutalde 1887:y San Pedro

en AtenasexpuestoporFramtcíscoLapoday Valor eít la Nt,cionalcíe 189061.

La histoi’ia romatiaserátounadataunbiéutcorno fucíatede inspiraciónparacuadroscíe

teniáticanioralizante,tío cristiana,enlos quelos valorescívicosdel mutuicio í’omanosonpuestos

seoitircomcaejemplocíe modelo a ~ por los ciudadanosdel nuevoestadoburgués.Es ésteun

fenómenoque tuvo oran i uuiportancitten la pi nttírtt cíe hisoniacíe la Franciarei-’ oluícíonarua,

etnpeñaciaen crearvaiom’cs republicanosqueoponer a itt vieja moral mcanárquuica,y que cxi

~Tanagozó.lógicanucuite,tic bastantemenoséxto. atuliqulesetauteclacontabilizartocíaunaser-re
cíe alarasde estetipca,

1 ,a munerte cíe 1 ,uicreciia, ci uy <a gesto, tul mturgcnt clcl ci anáctermíaortul ¡ zante,habría qune

cnuteuucíel’ canacaun mía ciauta cíeuí¡u nuc¡tu (leí tubscaluutisííío ~-‘ tu ría 11 tut u adatu fax’ or cíe Itt í’cbel ¡ óuí contrael

poder dleslióticta, sen¡ rtu (le 1 nispi racic5íaa trescuaclícas: Li ¡unerie dc Lucreela cíe Josécíe

Níadíazoy .-\guudo, Muerte de Lucrecia dc Eduuaí’dcaRcasaicsy Origen de la Repúldica

romana (.1 ño 598, antes de la era cristiana) dc Casto Pítasenucia.Dc itas t¡’cs scan los dos

dI tu u cas ití s q¡nc ixasce¡1 Li tía ríatu~’car i mnpcamltuíucii a: cl cíe Jo:é tic’ N itucí razca,pi u t tuclta cuí 1 818 y

ttdci¡uiridlo pcn’ bu Coroíta«. se mcl tuirítu todavla cii e =zutrtudic i óut ínortuli zaítte cíe raíz

dieciochesca0

II de Rosales,qute tabtutvca un ~r’anéxito — niacdaiitu ¿le ¡a ¡‘i mertí clttse cuí bu Naciitatial cíe

1871‘~ ciamprtt por el Estadoó$,rcproduccióíi en grabado por J,a llusíra¿‘¡dii Española y

An¡cj’u’o,ma66y eíuscío a la ExposiciónUtuiscersalcíe Paris de 1878-, resulta cspecialinertte

imuteresatuteva cure, tul íuíam’geuí cíe suis inutluíclalaleuiíocleruíititu¿Y técutica,marcael ¡iii cica enEspaña

cíe uínu uiumesco ¡‘cu’ii-’¿d cíe la jainturtaejenipíifictunute cíe tcuiiáti ci .í clásica.Representael nícaiíícnítcaen

cprc el cuerpca,ytu cadáver,cíe 1 ,uncir’ecii a se cl et’ruíniabacuí larizcasdc sun íaadír’e, uínítt vez 11 evadoa

cttbo sin clcsi gnuica tic’ cíturse ruucrertetunales~ scapoilarla igl ami iiiti cíe habersido vi (aladaíaor el

lii jca dci rey~.\ pesarde su éxito será mcativca de unaa;ria polémica, coníseciíeutciacíe su

tuuoder’tiídacipictórica,ciune a algunnoscríticascoítteriíporár’eospaicció simple falta dc calidad,

AsípataNavarroRcig:

ól Ccauílo~o de la E.vj’osieión Nacional de Re/las Artes de 1890, Madrid, 1890.
62 Figura en el huvenmario de

1’/ntuu’ms del Palacio Real de 1870.
63 El teman tenía, de hecho una larga tradición en le pintura diecic-cbesee europea, curmosamente no así en la

española.Lina de los primeros ejemplos es el JUTUIIILnÉQ de Bruto, pinuadopor (llavín Hamilton en torno
17ó3.

~i RO. de 28 de utoviembre cíe 1871.
<~ RU cíe 20 cíe cuerda de 1882 ~ucíu35000 uí s, - pare el Síu iseca cíe A ru e 5 Icadetruca 171 golui culto quiso conmInar es te

ci uaduaa 1 mini cd a te tui en te desptu~is dc la lix ¡a<asi ci c
5¿a pcmaa Icas Iaerc:de¡aas míe? ¡ai mitos sc riegamcmli a acc¡ateu’ les 1 2- ooo

pnt’ ofrecí(las, A ctuuelmuuciute cuí en Casón del B tíetí Reui o, Nfulseo ciII Prado, N-tadt’i cl
tata La llus¡rarim’iuu Espaí3ola a’ Americana, 11 1872, PP 24-25
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Capítulo IV

L.es olaras de Ros,ales, en sílmíma, ofrecen ítuí deplorable simícretismo, cjíie si en opinión de algunos sc
delme ele ligereza y poca reflexión cmi nuestro concepto no reconoce por causa unas qume- tun notable
extr’dvto~ -

Peroitt polémicatenía tambiénun cla;’ca tm’asforudopolftico, cínanído Ros~~~lespinta su

cuadroaunno sc habíanextinguidolos Últimos ecoscíe la u’evolurcióíi dc 1868 y la calchade la

línoruarqula dc Isabel II, existía, íacarlo tanuto,un obvio paralelismocutreel asurntodel cínaciro—unn

episodiohistóí’ico tille, al íiiargen cíe ha cítre tenía cte detuurruciadel poder absoluuto,había

supuestoel pn’r nucipio del fin cíe la nííoííarqula y Itt II egtutlade la m’epuiblicaen la antigutt Roma—y

cl níonííentolareseníte;cuamadoRosalesexpoíaeel cuiaciro los ecosquíc aunsiguenvivos scanlos

cíe la (le la Coníaunuacíe Pauisy sur sanagmicuutai’cpresióní íaorlas tropascíe Mac \tahoíi, llay pcarlo

tauítcatodo uní cicanitextopolíticica—idecalcagicoquelíttcítu del cuadrocíe Ros~alesuiaírclio íííás quíe urna

simple representacióndc la y irtud ultrajada.Así paraalgunoscdticos,casode Fen’uaanflor,el

íarolaieíiuadci ci tutudro cíe Rosales es qi¡ e se quccití corlo crí sun clemiurnícia, le ftulta justamuieníte
carácternioralizanate,ttca es sud]cieníterííenuteejcuíapltur:

es dna citaclio ecuril encional he y allí’ un heimosca cali ver jite no es el eedJv er cíe e sirurící sitiei cla<’8

N Li entrasqune íaar’a otn’cas, casode Dcaunemiecih.el prcalaletna del cuitucíro cíe Rtasalcsesqune setrata

ptacca mcmiosque tic tui utu tupo!ogití cíe 1 tu reí’ tuelitt ~‘ 1 tu 1 ure:litu scacial, unu tu II turnada al cuífm’cnuttutu eííto
cmvii:

Ja muerte de lucrecia esti fume rede le lid lera m
1mue exige el arte - ía o~ui e tu ma es tael lo uíi 1amued e serlo

u umí a su umí ~cacita ía latí día cmi samiere u u mac emite, daca si mana cima 1ama r a xiolaci ómi i mui e tu a cíe u tmía vilaore emaucamíecl ta -
Cuadros que no clcs1a,evt’an más que odios, metacores, ‘cc-n~afl7as o exuermamímnos cotatra ¶mr=nci1acso
monarcas, caiccee hasta de- le nobleza que requiere el arre, citando la belleza no puiede- existir: y
carecicucíca cíe belleza y de no [ilesa, siemíclo indispensalale c¡uci estas se hallen reuuuiclas, y clespertancica
las pecares pasmones e ontra pu n cipios de antciridací que se hallan tan vuluue¡iaclcas. no merecen tales

~t

pikadlticei cunes unas que se las cmi bta cori ttu pa tic’, sean cuales fueran Sus cciíiclieiOUeS pl ~isniCas

CastoPlasencitu. cur~’ca exilo fine senííejauítetul cíe Rcasalcs—medallacíe ía¡inííertu cLise en Itt

Nacionalcte ís7s~,couuipraptu’ael \hrseoNacional”
1,envíoaníta cxposiciióíl iíttentacioíial72

y i’epí’otlírccii ón crí gn’abaclo por La Ilusí,’acidn Española x’ Anwi’icana - - ‘ci La ll¡¡sl¿’acid,¿ d.’

Óí NAVARRO REía, VP, “la pimasuma ~ la Exposición de Peltas Artes de 181”, Revista de España, torno

XXIII, 1871, p. 451.
taS FERNÁNDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFLOR>, “Exposición de Bellas Arles”, Lo. Ilustración Española x’

Americana, 1,1884, p 334.
69 DON-IENíiiCB, iNI., “La Exposición de Selles- Artes dc 1871”, Lo E.í;’cm’au¿a, 9 de novicuibie de 1871,
70 RO. dc 14 de felarcie de 1875
‘71 Fmi 1500pts. RO 2óde ttt;ttYci (le- 188 en 1500 íats Depositado cii la l)i¡arutaciciut cíe ,Uicatite de-udc’ :iguae

a ctuu al tíacuí te,
1acar R -O de 1 2 dc erie-ría de 1 9 2

72 Fu este caso luí 1 muuiversal dc [~-au’fsde 1 8’78, donde olatuivo mu e-della de tercera clase y Cumur dc la le-gi óum de
Honor

~ jo //usu’ceir’=nEspañola y Americana, II. 1879, pp 204-205.
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[Ji tIlit,tCi(’fl IlllCiOflCi/

.Es’~aímí-. opta, frenteal intimista cutudio cíe Rosales,por una composiciónmuncho ínás

cleclaniatoria,máspolíticapodríamosdecir. La escenaesstcacla<leí án’ubitcade Itt iíitiniidacl ala

plazapública. Lo qune crí Rosalesera una asurmtto (le moral persoíaai —auíídlue esto, dadala
interpretacióncíue sc hacecrí la época,con matices—seconvierteaquícuí tun actocívico, euu el

desencadenantedc Luna revueltapolítica: el levtuttamicíito cíe los rouííauaoscontra la tirauiia

naonát’dlmn¡ca.

T~os cuadrossobreCleopatra,cuya sc ¡cha fonauabanáspat’tc de la leyendaque de la

historia,a pesarcíe tratarsecíe tun personajehistórico cíe tinta manifiestarelevamucia,poseenmit

naíarctucicacarácterpitatcn’esc’o.

El ja mi iii er pu it car espafícalcrí líe sc tír al lic ¡u¡ca un episo¿1 ita i uíspi m’tudta ci u la vida cíe esítu mciría

esipcitu [une\ latíuncí Agui i ¡‘re 5 N-hínístulxc, clunicul 11eva tu Ití 1’ xpcasicióni cíe la Acacleínia dc 1 850,

uit fechtu relativtunetttetau’dítu”’5, tun ciutacln’o titulado Cleopífla apheóncíosea los pechosel

ic¡¡enoso aspid.

1 utnítí >~ Tov icica cabtierie intuí ¡nedalla cíe sesuuríclacl asecuí 1 tu Ntucii o¡ial cíe 1 881 ciolí ,llne¡’te

de Cleopatra”’¡a, aclc
1utir’ido íaor el Esítichaesemismotiño, Rila cl Nítíseta tic Ai’te \ [odertio””’, ‘ci

reproclucicicaen grabtudolacar La J/usí,’eíe’i¿h; Ex¡u¿ñol¿¿ y 1k cíaya¿a
8.Auimc¡ueel catá1o~ocíe Ití

Exposiciciii <bu cicaraica fue¡ítelas 1 ‘idas ¡kííÑ/~ -las dcPl uutturco. IbáñezA laellání cree <¡tic SC ni5pil’tt

dirccittuucntecíu el bíímn¡¡o y CIc’cquu;’m¿ cíe Shakespetuí’e”0.El citurácterpintorescodel asuntoes

obvjca ptu’tu tacicas los ciríticitas de la epcaett,~~‘a 1 cas quíc x ueuue a sermas un c untadro cíe tenuata

cariciii tul , qire el gulsío ~ 1 ca cxót i ci ca latuití pi’t di femarcluitutí le esosa ñcasíaor tocítí Li ¡ ‘optí, ci une 1 ¡

c:uutudr’ca cíe líistcaria cuí seuiticlo c=st¡’icto.Ccanuíca recuiercíta Jbtíí’ue¡ .-\iaeiiáui, refiriénatitase

c’ouícm’etameritetul c:ui acíi’c> (le 1-unni tu Ncai cii ca. 1 gi pto es ¡‘i ente:

ectummeummlosma líeuíquiene, 1 emana dcs’euut’retu:-ída ( ) las dc’suuu deces incitantes de las bayaderas

la sri s~:m <.80

La Ilustrar /6ta de España, 1887, p. 141.‘7~ l-lav cine en cuenta que el tema de Cleopatra contaba con nra larga tradición iconoor-Áfica e
tener ,— n “a pintura

europea de los siglos anteniore&
76 RO. cíe 14 dc abril cíe 1881
‘7’7 En 5, fuot2 pus. R. O. (le 30 c?e jctni ca cíe 1881 . liepo sitedc’ en la E e¡íi temii Genere 1 de Sevilla, clotucí e si gime

Cc’! ti el un cute - por RO - de 20 dc jííni o cie 1930
78 ~ lfnsa’ceirhm Es

1’añnla ~‘ Anueri renca, 1 188! .p 417
‘7~ I1Á Á ÑF7 Xl3FI A ,-NN, - - Caíóhavo cnt/ema ea’pheatiim’a de la Ev~rmsie ¡<al? Nne/mann! d” Sc/bus Artes de /8S/ -

N-ladíi~I, 1881, la. 35
~ Jl4denm, p. 34

517



Canít¡ulo JI’

Estepintomesquismoexplica las reservascíe la crítica, queno ve eít el cuacírtauuna p¡nhu’ade

1-listoria, seríanííás utí curaciro costumbnjstaquecíe historia, pues,como rectíerciael mismo

Ibáñez,\haciiání,:

la pintura de historía ueqníere ~ilgomás que [meneeomposiciciía y ejecución aceitada81.

Juami Pablo Salinasexpusoemm la Nacional (le 1887Marco Antonio y Cleopatra82.

t’eproclutcidoen gmbacioporLa Ih¿sr,’aciói¡Aí’IísI¡ca83 y La Ih¿sí”a¿’hhíJbeú’ft’a81.

Eta cíncica tacasuonesserán llevacicasal iieíízo episcaclicassobrela vidtu de los Guacca:Lic/a/a

deteniendo con SIJplica4’ y ruegos a su esposo Cayo Graco cíe Suárez liatuos,

Naciiommal (le 1 858~~: Cayo Cuico despídíendosede su familia dc EduardoGimeno x

Canemmcma,mnrstutu Naciiomtal8¡S: Cayo Graco dcvpidie¡~dosede sufamilia cíe .klejta Veía sc

Estactu.taiííbiénNtuciioiítul dc 18588”’, qute

represe ita í - i e tu a - mmmi er de C’eyma Cre ema - a um’caj,i u d ose e smi s pi es y- pu’ocuuu-e tul’ con smi 5 li £riuimes 5’
hus (le Mi hijo iuumlíemiiu’le salir frente almas que uuuau:mraíu a s’mu lucu’mamauo 88:

(‘ayo Oraro arengando al pu cIño ¡‘ornan o cíe JaséEscuidéy 13 tun cali, Ntucicmítui dc

l887~~: y Cornelia, la madre de los Graco cíe Gtum’nueia x’ ,-\lcla, Exposicióií Intcn’naciiomtal

dc 189200.Éste Último el ¡¡mii cio que tiusco éxito cíe los citiecx tneclalltu cíe íam’i nuiertu ci tuse91 x’

reprodumcciónen grabado~ La 1/usiración ArtíVhca92.

1 ,tu veíigtuíiiti cíe Ful viti ini spi ¡‘ará tías cuutudrcascíe lii storia: 1 ‘enganza de I’7ulÑa, (le

Ertuiciscita Niarna x’ Niomítaner,Exposición Naciomttíl de 1 89O~~: y Venganzade ¡“ulí-’ia tic

Cebmitiní \ lezc¡uúttu, Exposiciic5muImuterntucionu;ulcíe 1892”’. >XínlMas mnostraiícloestí uiatigeni cimurel x’

cl cpm’ascacítíde la civil i zació¡u t’(aiuituu ia cmi 1 tu curepturec’e cl cicitarsela pi nítuí ma dc lii stt)nitu Fi iii seciunítui’.

tul ¡u e¡íosesocitube cleciucii r cíe la pnoii fcr’tuci <Srm cíe etutuclícascíe estet ¡ pca.

81 ibídem p. 35
82 Cauílma,’~ma... 1887, Madrid, 1887.
83 Lo líastración ,-Artíctien, 188% ía 359.

Lo. Iiu,strac¿ón Ibérica, XI, ¡893, ja. 525
85< atalmagma de la Lr¡imasición (general de Bellas Artes dc ISIS, N-ledí’id, 1858
86

ííí&~.
~ GItXNAIIYA JA y PUERTA \‘IZC,-\ 1>40,1. dc la “Exjiosieiéii de Bellas Armes”, El (‘huno’ PÑí’li o, lO de

octambre de 185&
89 (‘ntálmagma~ 1827 Niaduid, 188’
90 Catálmagma, /892, Madrid, 1892
~ RU de 6 dc diciembre de 189%
92 lo llusiraejón Arlísbra 1893, la 637.

~ Católmago.. /890, Nieduid, 1890
~ Cotélma~ma de la Exj’masieidn Iutcr;íocima,maf de Bellas Artes de 1892, Níadrid, 1892.
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La filiación ,iaeioiujl

El primnero, ciue tuvo un cimerto éxito -fiLe adquim’ido al año siguiemute por el Estado95,

repm’oclucidca en grabadopor La llnsr,’acidmm A¡’¡íslic’a96 y. presciamente a ser Ilescadoa la

ExpcasiciónNaciomual,expimestoal público cuí el MuseodeTiltrama’-, repí’esenta

a le esjaosa de Marco Antonio disponiéndose a atravesar con iii a aguja la lengua de Cicerón cuya
celaeza píesenta um esclavo en rina bandeja, nuientras su esposo y vanos comensales celebran con
tisotadas la “ocurrencia”9’.

Pero,lo niisníío cíne <‘ti el casode otrosmuchoscLrtudr’os cíe historia,lo inteí’esanileno es tamito el

cinacinaen sí, sinca la imuterpretacicSnque del mismíío hizo la crítica contenaporánea.Resírita

1 lamalno sc e>’ como ma asunto sumamentepiul OFC5<’O y sin, aparentemente. mayores

co¡unotacnt)niesrcieoióoicasesconveíliclo ení unapn’ofutndarellexióníhistórica,cíe alto valorníoíiml

x’ di tíacíi cot en 1 a pl asmac’ióuí plásticade la ru¡na y 1 a dec¿denci a del nitrodo romanao: y en ci

s inuilacalo tic ccaníío1 cas y icjcas scaiorescíe la Romarelaurbí¡canta fuercanapitistaciospcarla aurtocracira

uuipcn’mal, cli sun¡‘st) esteúl ti rulo especialtuierntetrtract¡sopartuel permsamuieruto 1 ibemal Venta u’ canítas

niaejor ti ría cíe estascríti cas, la cíe Ctusteiare¡u I,c¿ Jlutí,’a ¿‘ida A,‘lís’tic’a, Paí’tu Castelar,ciii e

aíar’caveciuiala octusióní~nr’tu htucier íríí ini nuimeicascarelato laistcS¡’i co cíe 1 a cacleniacíe sitciest)5 qure

tuntic rca¡u suí cutí maunau tic ¡ c)n e¡í la escenau’ep¡’csemítadae¡ u el 1 ¡e ¡ u ¿ca,

Nietira - couu tuauux lautetí eomisejma, lae dma c’tí pos dc’ autuigumas ensem atices lacre iuistruumr a sai ecuieraelmauí
- - el el c’gi u’ uím a tetic

1aara síu cuí adro lm a esta día Intel getí tísi itt a y capmartuiníY Pasta decir quí e tucas
eí,’oca cl trágicca acto cuí qute la ruilatarta rona ana se des;ml camnc5 al Jaie de la dictadura mía uit ar Ertívia,
esposa dcl pretoriatio Niarco Antonio, satisfecha con ver ante sil-a cabeza dc Cicerón segad-a, cone,
con smi alfiler de oro en la mancí, a traspasar aquella leuígua curie había defendido en sus ocasos
ve rclederam cute surtíl itues la libertad y la república( .. . 1. 1 nlsic y Antoni ca enancaron a c íceron su
lengua, laería cotí ella le ecu>mearon a Roma su alma

98

N laura, por lo la nulo, ría ha pi untado, mii síquicía de fanuaasecurndtufi a, mí sínuipíe y ;‘cpugnn ante

cpisocíita cíe c’ruí elcitul gr’tutunittu, cíe dlcprascacijóní personal.La que S fautr’tu lía II evadottl 1 ieíízo es

unur elio nuitis ciune esto: es el simbolo dcl triurí Ita de la ti raraitt: es la i níagenade tu ¡utí cíe esos

í’etí’caciescasiíist óri ccas tui cascure la lau,uriianidad,crí sur 1 emito prtagrescalíacití el reinca tic liii ibeí’ttuci,

lía tenuiclo que enufuenutarseíaericidhicauíaente.IVa ciure N lar ra lía lía llevado al lienzo es. en

dcii nuit¡ sctu, pocio menos<jure un talegatoliberal.

11 segutí’nclo,en el qune se naníestrael monueuítoptaste¡icaí cíe la tmcciióíí cíe Fuisc ia, fure nííai

aco~idio ~Oi’¡ti enhca:

~ En 6000 pts.RO. dcc; de febrero de 1891 Depositado cuí el Maneo de Pellas Aries de Teííeí’ife por RO. de
II de umaevo de 1911.

96 Lo llustraciman Artíst/ca, IX, 1890, la 7±

~“7 CALVO, L.,” Exposición de Bellas Artes’, Lo Iius¡ración Católica, 1890, p. 178,
~ CA S’l’LLAR, E-, ‘Li cuadro de Maitra’, Lo Ilnmstríaí:ióhu Aí’¡hsuieca, IX, 1890, p. 66.
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CapñmíloIV

Un asituica desa~reda[alc y auttipdtico FI acto sicunjare repugnante, y mas en una mujer, de
couuremníalar con deleite y’ reQocijo la cabeza de (“icci’ómu, des1aumés dc halaerle atravesecio la lengua comí
un piutuzón. es de tal muatutraleya que olaliga a apaí:tar la calaeza del feroz, espectáculo

99.

Tttmnlaiéna era cicas ocasiottesl’utui’ámu sum aptut’¡cii óíi cmi ¡tu pintuír’a de historia Jataínííú
5oy

xrirgi ho. El primero coma Presentacióna Julio César de la cabeza de Pompeyo tic

EusebioValídeperas,Exposiciónde la ,\cademniade 1850: y Las e.vequiasdePompeyode

JoséArpa y Perea,Nacionalcíe 1890100.Ambassiía ciemnasiadoéxito. Dei pm’mmero escim’ibirá

VelazdeMedn’anoque:

el e su uítma requería nais estudi o. ~ haber si cima iii As trae di tadca teuím Imién, 1aara quu e prmaduj era el delai dma
efecto laejo el 1auumí to cíe xi sta cíe le exíaresiman 101 -

El segurmida cori 1 ‘irgilio cíe 5oí’iauuta N h¡tiil ca y ltda 1)0 cte Di tascica¡‘a TecSfilo cíe la

Purebia, iii cíe Scaritu¡uta \luii’illca. iievtuclta tu ití Exposicióní cíe bu ;\c’ticieriiia cíe 1851 y

posten caí’nuíemite expuesto crí la 1 “miii’ ersal cíe imtur is cíe 1855, se i tasi) irtí crí Itus Dglogas, y

¡‘cp ¡‘eseuíta tui liad ti 1 tul i uua, senLucí taj unrito a Itt iii mí fa A ¡ uítu í’i lis, 1 c~’auicia el sil Ña eru mii cclica (le unní

bttccilico paisaje.En cicle Purebla,expuestosiíí ninuguin éxito en la Nacional de 1862102.aparece

ur rut) cíeitas per’stnitu¡escíe la Ph¡ ¡ida.

1 iii tur~cni de esítas ci cl cas,al ¡‘os te¡u as cíela iii stc ¡‘u tu í’onííaria Ii aráuisin tuptuilcicmi cíe [aunuití

muás episódica.Luis ,Xlvtu’ez Cataláobtieneurna medallade se~undaclaseen la Naciottalde

1862 comí El sueñode Calpurnialc¡~t va propiedad cíe la Coronaamandcafue expucsto¡tt
4,y

queaíite¡iartncntehabíaconseguidourna segunícia naedalla en la Fxposicidii dc 11 tareníciacíe

sao1. Éxito al quemto debiósertujeno el cituriciterpm’emomutormoy ftuíxtasíntusÑrico,mír~’ del ~utsto

decimonónico, del hechopresentadoEl temadci cuadroesdescritocíe la sigunientenianer’apor

uní ~ dela época:

Celpumrmii¿t. uímumj erle luilie (“és:ir, tuetie la xís
1mera de la trigi (‘e tumiucrie (le smi esposo qume lo esesim]emt

cmi cl 8 emía día A les xmaces amuguusti ed es’ cmi que ¡ifmiumaimui1ae iuumnalaremído piedad acut(lc
0eser a qutiemí la

sou’pt’csa y- ía ciii casi ciad deti eneut a? fmie dcl 1 echma105

EL VALENCIANO, “La Exposición de Pellas Artes” E/Rívutaíví’, 26 dc cactum?ím-e ile 1891
~ Ca¡ólma,vma. 1890, Madrid, 1890
~ \—‘ELAZ DE NIEDRANO, E , “Revista de Nobles Artes. Exposición de mainturas”, Lo t\paña, 16 dc octnbre

dc [850
102 Cauflogo .1862, >-ladmid, 1862.
103 ROl di’ 29 cíe uícn jen] lure cíe 1 861
1 (ti 1 labia sido a(lqutiri(lo lacar Isabel II cmi 40000 reales Aetuialuímeute en el Palacio Real de Aueíujcicz
1 05 ‘‘lkpmasi ci ón del clima 1 862” Ja [Jurie - 16 dc caetum lare de 1862
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La filiación nacio,¡al

RicardoVillodas una de segundaclaseera la de 1376 con La muerte de César100

inspiradaoía las Vidasparalelas cíe Pluttu’co102,

Mam’tí y Momisó exponecía la de 1878 La mayor í’ietoria de Ese/pi4n108.

GarcíaPrieto en la de 1884. Cayo Ajar/o cii las ra¡nos de Cartago109.

MonteroCalvo en la 1887, con grait éxito -muedallade ses~uiadaclase310,compraporel

Estado1It y t’eprodumcciónen grabadopor La Jlusa’acñ½¡Española sc Ame¡’waua112, La

Ilusn’ación Ibérica1 33, La Ilustración, Reu’ista ílispano-An¡erica,ra114 y La lluál,’ación

A,’! ísríc’a 5~ Nerón contemplandoel cadóí-’er de su madre Agripina, basadoen Vida

de los e/ore C¿la¡’cs cíe Suetcaniio, y qune se ud ini ría cleíítrcm cíe los i ranauuníierabiescumaciroscíe la

época cmi los queJa nauer’teseconscuNte en el actorpi1macipai: el tíú’tídenawoescoriodel cadáver’,

cíestactun cíca st)i) me el ¡xi ñ t) Ialtui u ca, (aciuríatí t cacít el cenitita cl Itt cicaníiíacasicicari. Ita ciune II tuaia itt

tttcnícicina crí el cttsoes Ití escitusapieseniciacíe Ncnóní crí la p iv- 1 unu cíe iíistorl ti esptinoltu, nuca cíeItas

íaeí’scuuíajes Ia~’ can-mItuscíe la pirut u napomplevy c:un=’tu u ¡‘esemaci tu cmi 1 tu lii sttaui c grafítt cl cciíuaouaoniu ciaes
casi líabituutul136,

Rafael 1 lidalgta de Caviedesuccibe ruieciallade teuccía cituse cuí la Nacionual de 1890 citan

Rea Silvia11”, que será t~utabiémtaclcíuiricio por el Estado1It Represciuta:

el castigo de la itampuire Vestal - timadre (le los fundadores de Rauia a e~amidcmíada por Afmummalio a ser
emuteu’u’ada viva1 19

1 ‘mí u cciii ta cíe 1 tu pi’i muí cutí lii stcaritu i’tanííanatu, ni :ur’racha, eutie catíos, por Pl u¡ tarcoy <li ha Liii ca — es en

éstoscuí los yacdice ittspirtmrsc el pítttor12k sin í>íavor It scenclencjai deolciu~i ca —la citiulsa del

lOta RO. dc 28 <íe abril de l82tS. Actajeliamente en eí Avuntaumicimio de Soria
~ Catalo,ec> de la E”pcsición General d Bel/as Artes dc 1876, Madrmd, lS”’ó.
~ Cafálmagma de la Ex~’os/ció¡u General de Bellas Arces de 1878, MacIumil, 1S”8
109 (atñíoga.. 1S84, Nladuad, 1884.
110 RO. dc 22 dc jumo de ¡SS?

En 4.000 pís, RO. dc 14 dc noviemmíbu’e de 1857, Depositado ea la Diputación de J’a¿um por RO. dc 3 ile

~ gosuo cíe 1901, A ci cutí tumeute en el Nl tusco de Jaén, depósití’ del is lucseca del Precio.
Lo Il¡¿st,’ae¡ ón Es¿ ‘í-¿ñmaí¿a y ,4,ne,ieansa, 11, 1 887, p. 81

IB L,o ib, strae¡ ch; Jaén ea, \T, 1887, p 773
l,n iltísten, - Án Rc’u’istc 1!is~manoAtn,’ri ¿a no, 1882’, ~u- 456

it ~La h’us!ració,m Art/tUca 158% p. 349
116 Futre otros CASTELAR, 1+, A-’eró;m, Barcelona 1891,
112 ROl cíe 33 de nmayo de 3890.
318 Fu 1500 pus, R O de 3 dc noviembre de 189ft Depositamio en el Muisco Pioviticial de Jaén por RO dc 22

de septiembre dc 1919
119 ROVIRA Y PITA, P., “hx;aosición Nacional de Bellas Artes”, E’ Cma,’reca, 4 dc mayo de 1890
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Capítulo IV

castigo lite haberdejadotupagau’seel fuego sagrado-.que fue llevado al lienzo resaltandolos

aspectosmásanecdcíticos\‘ euíiotivos:

(“ce le tarde: le camnpifia aparece próxima a quedarse envuelta eu les sotulanas dele noche l.a vestal
cuilpalale, apoyada de espaldas en unas lurjosas angat’illaw conteutípla aterrada s’ crispadas por el
espanto las manos la estrecha fosa donde va a ser soten-ada vive~2l

hay tocía una serie cíe cituadroscíe temáticaestricitanienutertamanta.inspiradosen los

aspectos más pintcarescos cItA ímíuiclo clásico. bacanales,gladiadores,ter’níías, etc., qure cabría

cicarísí cieí’ar níitis conii(a etuaciros cíe costumnibres;uuiibieuíttuclosen la antigtiedadqure ccaniuta piu’¡ttuí’tu de

lii stor’r tu crí senticica estricto. aumnque. coní (a se vertí más aclel ante. ciO¡í tI ¡las i nilul icaciones

ideoitígictmsmury íatar euíc¡ tutu cíe sin tiptuu’emít e ca ¡‘deter tu¡iecidoticca. ya duJe, cicaníacatífi rina Blanco

Asenjca r’efi u’í cuiclo sc a tul uunut ) 5 dc cli cas, scan citulatí ces cíe ex í~ ¡‘estur en u tu ni scal a ci uutuclmo tc) tIc) el

espín fa cíe cl ectuclení ciitu s’ laturbanu e cíe unrítí éíacacia:

Al gcunes x’ eces tu mmest ros pi mm t ores se man 1aro1amuesto fíarnamul e r le síuttesis de mutua é1ao ea ~ exíarese r el
caric’ter dc utn 1aiueblca etí tutu etuadro Fu la ulí tiuíma Fx1ucasici ómi el liemízo de ¡jimia Smama/yarxm,nu -
íídicalma este cuí, laefí ma - y cía la a cnimal íae reccii 1írmaseg tuir eí mía isíu ma pm’maíaósi tca el de ‘Vi limadas
Vicimaribas Gloria, y eí (le Clueca, Las BU,’bm’mas en Roma122

Cuiací ros cm e, cuí totíca ciasca, gca íturoí í cíe las 1au’efen’e¡ueitts cíe 1 cas pinítarescíe iíistcantu,

Dios cita ¡‘t) cíe 1 tu Pu e Ial a tAn i ene unu tu u u cci.ui i a cíe terceití cii tuse en la Nací <a ni tul cíe 1 860 citan

Episodio de ¡¿¡¡ti bacanal
123 acicíuií’ida por el Estado p~u’a el Niuseta de Aí’te Nloclcí’mmo12-1

Tcaclav itt mutis auí ecciótico es z,r¡,a señorapompeyanaen el tocado,’ de , 1 ejta Y ertí,

niecitilla cíe jaí’i ¡iiera cítusecii la Nacioritul cíe 1871

¡ r~i í ¡ca N latícaía i cíe la Finen te expoti e. <Rail cl crí ta éxitta — [‘tIe reníi tucí ca cit rí nuaecltui Ití cíe

se”uritcla clase1½en la Nacional cíe 1881 Las termasde Caraealla126 cinacIna cíe gémucro

iii stci ni cia t ¡‘attucica cicarí tocíositas c’ canil’e¡ u cii caritui i suacascíe la grau ía i ¡it unu cíeti isttuui tu:

En tuiedica de la es;aaeiose estaumci,t se smalaerlaia arqutitectuira, edm’umuada cotí estatuas ecalcasales,
na ~lnnoles y’ Incas ci cías. rda ¡ cas ecartiti ejes cmi lías itt u e ‘cmii tu nm iii 05V astemitos uco y’ aromía atWoS

laelacteros, lima jaati’i Cita
1amacta lee sais versos con vi silíle ematuisiasuma ma; míauícl,cas catm’os atienden sentados

en naturales postnres: cutre ellos une dama, rodeada de sus eselaves, vuélvese a agradecer las
cortesanas gal en teula s de cune le hace ot’jci o su itelleza 1 en tanto llega con lujoso tren Imna ma turne:

121 PICÓN JO.” Exíaosiciómí Nacional cíe Bellas Artes”, Ef lrnt’archal, 6 dc tamayo 1890.
122 BLANCO ASENJO, R , “Exposicicin de Bellas ,-\rte,s”, Lo Ilusn’aeién ibérica, V, 1887, ja 406.
123 R.O dc 2 dc clicíemutare de lSdaO.
1 24 R O dc 29 de diciembre de 1860

25 ~a de 4 de jmuíio dc 1881,
126 Cm> uifmagma.I8Sl, Madrid, 1881
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la filiación un camal

a la derecha, en primuier tém’mniíío, un grupo de elegautc.s sostieue movida discusión: otros varios
personajes, conveníenteumíente distm’ilauticlos, completan le anima :imSri del conjunto 27

Luna Novicio prescritaa estamisma Nacional de [881 La bellezafeliz y la esclava

ciega128 inspirado emt Los ¡¡Limos días de Pompeyad~ Bul~x’er Liniton, reproducidoen

grabadoporLa Jlust¡’acun¿A¡’tls/lea129•

111 níaisuuaca 1 una Novicio scueive a ían’oiaar suueí’te con urna obm’a cíe estascaracterísticasen la

Nacional cíe 1884, en la que su Spoliar/um obturvo uit gran éxito, medalla cíe primera

clase 130 compra mediammte sutscripción puiblica por Ii Diputación tic Barcelona131 y

reproducción cii gt’abado pcar La Iluslí’ació,n A,’tísñca132 y La IIcn’miga de Orn133.El cituadro,

nspi m’adc’ en la obra de Deb¡’ozx-’ Rona’ay Wé¿’Ie ¿1 An~’yvp, nos ¡aaumcsti’a mía Roíaaa degenenultn.

sa¡ígtrnníau’¡a y ertuel:

‘tu :íu tuma mascuiro debe ma de les ciadas del a míE teatro, dcande se dújacasi talíeum las fi eras x’ los cadAve res
de 1 cas Aadiad mares mímcucrtmas cmi la arena - An toicluas recién e~í ag adas , Fu tui ca - timí iebl es - e omífmmsi m5tí
miiistetm masa de fi cutras líuím amias despmaicas x’ aunas, llenan la

1aartr pH mícipal (leí cmmadí’cv
Ln el centro, cuatro esclavos que arrastran con tuerza unos c adúseres de gladiadores, tirando cte
cuerdas que los sujetan tuor una de las muñecas, Los mitervas son contemplados con atención
piadiusa por dos <ítici a nos, que pertenecen cít tu zas al rícunercí ile los nazarenos, cuasi i ancas v’ecrl tos que
tena etu ‘ecouí m’Ce r a al Luí nO mie los de su reí i~iy$u entre 1 mas cadiveíes
,Iuititma a tías> dos amucietucas, etí des-esperada atiguistia, tina tim~ijct lloramidía cauulmma el rosmio curte las

tía aimoa
A la i 7 i1uierda , ciii tro~ael de fi guras entre es que se adivine Icas imímiobles ti1aos del madama uíiac ho
en’-ilccido: la mujer degradada, el xicj ca crutel el jcaven clisol mu o unu uuaclcas tía días x t c’clos ansiosos

del cictel deleite Liaste apunar las fil tima escí mí de aquellos Fon; les cli mas cíe ¡a amena
A la dei’cc’lu:i - ue,uíel tos c’uatm’e se n~rí a d~ s¡ao mas dc’ luotía bies uit tu ti ti s E emes, destaed muilmase de es te
tuuatiumití la fi”uira dc mutua uíutujer serítade d1 sheclma cmi llampo tutu o 1 ser m1uueí<ído ¡m,~ siejo atimorcíma

cuí iii amida, XC buscam,(lma un cadmíver qute 1 e i mt tc.rcsa
Al t’oíído se ve entre sombras, apoxada cuí el mulo, a utía muím m eutuíoada a su dolor, 1maruicipando
smi 1w tu-a de la umí tali ciad del cmta itria 1 tioutlui í x misten oscí luajía lías it spl andoie s iii ste5 dc adjriel las
humeantes antorches 13 3

mini Ití que el pi¡utt)¡’escjtiis¡uita y cicalt)ridlta cíe itas Jacliadlcar¿suíiueilcas aí’rtustu’tucicasp<u’ el sureica

íatuu’ctcc scalau’eíacaníer’setu lt)cita til)ta tic ¡‘cli exiorí histor’ictu, ~‘ cl ¡ go ptum’eciti ~aorquneesítí visíc5tu laárbar’tu
del ni uní (It) clásicita, ciune nuca ciej tu cíe stnptauieruní nituní i fi estc recuízuzoa este munuícít) ci cczmcie¡it e \-‘

Luí tca cíe val cares, niáxi iii e si se líresenítaen optasicilón tul cii stizuuí is ¡una, putecle tcníer uaaás

127 COQImE, NI “Visitas de confianza a la Exposición de Pellas Artes”, La Gaceta Gnit’crsal, 31 de mayo

1881.
1 28
IZo Lo Ilusu’ación Artística, 1887, p. 85.
130 kO. dc 12 de tunÉ. di 1884.
133 En 10500 pís ¡ osÑnormente Inc regalado 1,cír Banco al g duerno filipino, lo que explica su actual

utluicación en 1- i s sal is d1 1 Nt iseo Nacional cíe N laude.
132 j~, llmicattí; ¡Un Un’ u 3 884, ¡u- 339
133 ¡,<~ llorniiga dc Oto 1594, pp 53(~ 53%134”Ex

1íosicióti de he? 3 ,ís X rtcsUt Liiacr¿al, 24 de mayo de 1884
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Capítula f¶~

implicacionesideológicasde las queaparenta.al menoséstaesla mleí’pretacíóuíquecitA cuadí’o

hacela críticaconitemponimea:

La viste del x’asto depósito de cadáveres dc Lladiadores naumeitos íaor divertir al íautelalo ev hoí’rou’iza:
el aspecto de aquellos dos ancianos qume, apoyados unno en otro y envueltos cnt andraíom, sígímemí comí
inquieta mumirada cl lmi2ííbre desfile memumiendo ver a tun ser qmícu’ido: la pobre mmtjcr que, a la derecha
casi al fondo, busca quizá a su hijo, quizá a su Ferní ano entre los muertos, conmueven hondameuíte
y hacenexhalar ‘al alune utn gáno de inmensa repuobación que contunde en anatema de tocía una
¿poca

135:

Contemple udia el Spoliarium se agialparí en el cerelaro las haimilules un agimíacimaules de aquella Rían) a
emívilecida x’ tiránica - de a quel pu elalo Ju’masti luido Y’ sengiunarlo a le vez - gime- así se arrastraba
temeroso a los pies dcl tirano, conmo desalmuagalma cotí placer sus ansías crínujumales en los
espectáculos laárbaros13~:

aquiel lucata-ormaso etutro cuí dmaiide contimaenicuití =írrastuetie:adeveres- tucas lacee íaeus¿u eru ma chic’ sucedía
en la aren: i dc 1 mas ami ti cutías círcías romanos,
El Sr. lumia lía la mizado ‘tute níatía emídmeica comí ira a t

1utcll es esceíías de laerimaul e en síu .S’poglinrurrí
(sic): aquello es hermoso aun dentro de tanto horror, porquce está apostrofando de inhumana y cruel
la época, las leyes e inclividrtalidacles dure toleraban semejantes escenas, ¿No os repugna aqutello’?
¿no cas hace ser el tíá rbaro re-alistno tic un puetília sin nias derecho chic la fuerza? 1 anes ti ¿u. ese es
el a senuíí del Sr Luna, guieu en su ene ciro nos ini roduce en el íaelc o escénico cíe aquel los
seuicruetttmas dramas lamuse:tiuclma tun fiu mníarel uuuu,í verdad. la dc’ Imaecruucas tepuulsixes uui:iiuifc’staeiotuc’s
temí iuumprmapias de uímu 1amtelalo ulule tío sea s:al’’aie 13¿.

No s e1~euíí os a cuí-al dc 1 mas ti mcc cirecas que en le época del itía pe ti o be st elxñí epetí es e satisfacer le
cu’tuel avidez de lías rona amímas. lía ql t cii día refeíirse cl pi tutor: perca bieuu ele ría está que se trata de títíca cíe
auíuiellos emt ciivos ámn hitos tesuaruíarian muí u veces lías tremimemí días su tías de ¡(‘hri.ctiaími cd l’m’ctias!
¡(~‘/uistiani, de so/ca ,toniiiue cou;derrmíuau! de nno de aquellos en donde geíos y espaúoles pagaron con
la muerte su amor a la libertad, x- en donde lías cianlesores che rtna nuesa te suícíunlíiercan baj ca el t.i(lio
de [cascjne lanse-aten en las tieres -aliados y defensores cíe la jetgión ami gua ¡Qne no sin razoil dijo
el poeta:
Ti;;; U ita ¡‘cli 40 íiot; ¿1 5? ¡Cují’rí’ UN? ¡O!’; ¡511:

En el fotíd m’ ve ce tui mím catí tóuu cíe cadáveres - ~-ela dma mamar di serete 1aenuimui lara
í’uí artcierto y’ x’au’í es 1ai a diosas níHieres a la 1 umz de tutu a aíítmarete. latísce mí tal vez cl cuicuiaca cíe u muí
mártir guíe tute su deítdo en side NIás Fa cia el jai’i níer término, una jaatncwí. mii enos caritacisa que
cuí? casa, espera sin cliuda la llegada cíe 4 adia char un nenia, con qttieii a esju;ul cIas del esposía comís tul ar
ciamíxirtió algima níache el príatanado cciii íemtlo

1 ~.

Pturaéstedi tinuca, ni i siqur i era 1 tus ~‘<cti muí tus al miiemitas alguuuítas, ptuu’ecietu 1 ¡ lartursedc’ la cíe~rtudaci tira

cicalectíva.

Ttacitiv ía raitís cxpl íciittus sobreel si~niifi cacha cleoló~icica dci cuiaclio sc niatrestu’tuní Ptuteriioy

Fermuanítitar, iattttt el w’íme~’o mini tutu art (cuí! ta ciu\’tt unica fi tía!; clac! pareceser mcastrtur Itus

excelcric i tís dcl Ii cuzo, 1 ca queéstenucas muí ost¡‘tu rítí es-, cl reciuítizo cíe la scac¡ cci tucí tui taclermia tu la

clectuclenuciztu~’ cieprtusc acítira cíe tun aépocacl egeníeracítíy stu¡ u ~uu nianití:

135 OíA VARRIA Y VGA RiF, F.”Rcvisn-a de Madmid”, la Anuh’i ca Crónica his~ma¡uo americano, 31 dc umavo

de ¡884, p. 13
~ PALACIO, E dc. “Exposición dc Bellas Artes”, El Imparcial. 29 de níayo dc 1884
137 l’l’ACtJS, “La FEx

1uosición de Bellas tUtes’, Lo te. 2da dc mayo dc 1884,
138 VICENfí, A, “Lxposicii~n cte Bellas Artes’, El Globo, 24 tIc mayo cíe 1884
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Tmados conoceuí el asunto: la descripción del cuadro sería inutil: en el se retreta muía é1aocií. Entre
laerrores y conflísitin. entre Iuunuío, tinieblas y atítorcimas semiajíegadas, cortt¿tnplase la dignidad
humana,y esta dignidad, llevada ‘a la última depravaciómí. Los cacáveres de los homníares, que uíohaua
siclo sacrificados por noble idea ni elevado sentimiento, sino por simple recreo del pueblo rey, son
ainistniclos’almontón para contundidos con los despojos de las bestias, lis ía proteste enérmuica de
nnestro siglo, ante une sociedad de baulaerie, si grande en sns virtt,dem, grande tauntaima en sus vicios
y en su derrumbamiento (. es la síntesis dc una ¿poca: la realidad misma con toda su fierezsv Un
cnsmíano,con la aureole del martiuio. un gladiador muerto por dgúri elevado sentimiento híí’uaiere
mitigado su cntdcze: pero también no humbiese sido la verdader; realidad. Fí autor nos be qtmcrido
presentar cl compendio de la historia de nn puieblo, la síntesis de una ¿poca de barbarie sin
paliativos, un musuificacuones.Fui piteblo entero recreándose en Li crueldad y la muerte, Así se debe
mirar y juzgar

139,

Parael Feníanílor,1,mmnaNovicio

de maule simple escena dc costnímbres romnenas lacee utí cuadre filosófico, político y’ social (..

Spcai a t’iuimu es hile reivi udi ccci cm de la di cuí miad liuríma tía: la pron esta de uní esjaíri tui libre y ci’isti alio
cíamitre ma ese1 cvi tui d y el uaa ge ruisrmmo : une ríaaí dicid~n la mizada simbre lías césares: ulmía lápida de
redención íauíesta sobre la fosa de los mártires y los gladiadores (.. 1 Las cí’íticos severos conceden a
Luma algo más cjue el genio de cm mecanismo, que el arte cte la composición y la lactina: reconocen
en él un jíensadia r... Su cuacíuo para chI cas, so tire ser umnií pín nra, es umn libro, es un poema U

rirn es sin cuiaduo es erto — a he sido seguir la eot’mueuuteSjaoliari la-are Icas crex’ent ( ) el aci maxor dc 1.sim
ci’ il i/-ami ola de síu ¿namaca - jaimuter lía <íu~e fácil muí e tite puede s ~r c omnjuremí di dca , lo que umí a vez
coima preimdi cíca se crime 1-lci -

Lcas elcagiostu la ‘‘idecalogía’’ del cimnacircapcar partetic l7cnítuníf car soma especialnaenite sigmíifi ctíti icas

si temacuiacas crí cuí eríta qure ¡atuna éste, tu ¡aestmr del éxitta cicaríscgtnido ~atar 1 i,untu Ntavicio, es un mí

cuí aciuca [‘ah¡ cío, cii itt nííecli da quesmi ejecuuciion u ca esí ti a la tui tunutí cíe la i cl etí nc ha
5’ cl ett’ás,

¿mu puii tare es pre ciro dma ti,mar mmi cia ma le fornae 1uera ex l)rr~ss) r ¿man ella iii ycase ini cío ma De esta
(t es1at’ca laorci m

tmri etít re la i dcii y 1 mas mu e climas dc i’epresevitau-le 40 receemite el elua(lro mu (is ¡ u’-aíiscendeuut~íl (le
141

lii Ex posición: Sp ulla rl u mn

fnuteresttuítecrítícití que iii uuestrtu, uní a tez uiaás, itt suupetli’ aciicinu cíe ltu ftar’uíía tu 1 tu ¡ clea era la

c:canccpeitíní art (st ietí decuííiaricaru ¡ Ctt.

.\uímí nitís signil’ictnt¡ vta, íatar ita qune ti críe cíe iecttnu’tu cíe muí i uaupsesto fr’ectícuite cii niuncuias

ciutucircas cíe hi star-ua en los dlute los hechoscomiteríaíaoránaecs ptum’ecen scabreponicrse sobre itis

históui cas laasttu fuutaclirse en una iníagen continutu donde pr±scntc y ¡atusadose vincI ven tinto—, es

la irttcrpretacidtm ciume del curacho hará el periódico La Reptil ¡¡ca 142, cotupartuiclo la btu’barie del

cunacírca cíe Lutma Novicica cioíí la de las recientes ejecucicauies cíe Jerez de algumos uíiienalaros cíe

“Li rauaríta ríegu’tu

PATERNO.P~, “Síaolieriuini”, Ef Liberal, 29 dc mayo dc 1884
FERNÁNDEZ ELÓREZ, 1. (PERNANELOR), “Exposición de Bellas Artes”. aí’t. cit pp 349-350.
Ilum’dem , ja. 33 1
En uno de su-ms editoriales, editorial en el que mío parece amesgado, ladas las tesis artísticas sobre míecesided de

actualización de la pintura con upie ientiina, veula mano de Pm y N-l<rgail, curo cíe los- nieritores del pemiódico.

139
140
141
142
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Canítulo IV

Aun huy Spoliarium Y más terrible, y más espantoso, y ni cts repugnante que el del circo pagano
En nuestros días, conmo en los de la soberbie Roma, se den eslaeeíácíulmas, no ya tanto, muincímo inÉs
odiosos e inhnrnanos gime aquellos en qne se complacía un uaxtclulo abyecto y servil, un pueblo que,
no teniendo conciencia de su dignidad, dele altiva dignidad humana qne se ostenta muy por encime
de los tronos y de los reyes, se arrastí’atía en el polvo de su degradación y de su servidumbre,
lamiendo las plantas de los césares.
¡El tienapo ha transeurmido en vano; las máximas del-a caricluad del Evangelio lían sido estériles, la
doctrine de la rendición inVttit Prevelecemí aún los sanguinarios instintos que-, el par de sus
mnstituciones, nos legó le donminadore del nímmrudo
Roma no pasó en balde sobre nosotros.
Aún hay Spoíiaríum.
Pero comparemos,
Ene com1aacba ~ ajai imada muchedumbre se a Lite y se rex’muelx’e en las extensas gí’uamlerías del circo

- - Y todos allí se ni ciclen y’ coíútttiden ; el al tiyo sena díar se recli miii en el licamnbrca de te imnpmídi ca
cíartesería ; la “ere del lictor lleve insti nti “ aní etí te eí compás de le 1 escu~-ademize que cmi framí a tutu gutraca

de hisumiones (.1 dos hombres ‘avanzan por la húmeda arena dcl anfiteatro <.1 Dentro de cortos
sanonento 5xnsu’auces, uno de los cImas U’a’L’~ír’a mus nico sobre litaren-a ‘al ser ‘an’-astr’adlo, tul vez twa bien

un míeruca amin, e los írrni cmnclos antros del S¡>ol¡artutu.
1-la ca uuílÁedo le escena - De u trí -acto a otro ra e(li att diez y ulueve si gImas -

Bajo un ciclo tatt azul y t:ííu ardiente cotimía el (le Italia U ). ‘-‘a uiaui\-’ Cmi breve e rCmucl~rse culto a la
lux-han e; la España emíl te a’ crismi emíísiuím a del si 4 ca X l=’re a tributar laomeuíajc (le respcto a la Rmauiae
pagana En l¿t zona más usueuí a ci’ la fértil Andalucía “en a renovarse las escenas de circo.
¡Oh y esta vez el instinncí cíe s note y míe destrucción va a cíneclar su tisfecluca hasta ía saci edad. 1.. 1,
van a ser cinco homíírcs los qutí Ictehen con otuos cinco. ¡ (liemídioso espeendeculo!
Y este ve a clerse el tire Ii[~í cuí rin espa ci o c¡síe y esmite 1ud Dli cci mucho más ustmneucaso c¡ u e el del
a uífi mee tío, ~ rae re que modí s 1 s c s¡ c cuiadotes 1auuedcii gozar igual iii emite de la fiesta. ésta se a- criticará
solare un ualalaclía de altuute suitictemite; y allí estará teitilaic<tt el césar, Va c3uue nía Cii 1,et’sman (guie en
<tI gma se la a (le dife,-euídci cl ti cima Imo íaesadma dcl 1arcseuat e - cmi la de uííí delegadía sun’ ca q nc liará sus
veces, y cutdará de cjue se cuinapla iru’euuisiLile y percníou’uaunenre la sentencia que, en notutare dele
ji ms ti cia, ha cte amie batar la y icta a ci necí Iicaunlires ( ... 1.
Artista, tui, pintor, que suenas ecímuca el poeta, Y en ales (le tu; iuiuas!mnacion te trasladas a catres edades
pare mat reeet’rios cuí el 1at’escmutc ulla ciap e fiel de les es-eeuu as del íaasedo 1 ¿Quieres e smi tito ye re tía
malata’) u y ‘frasí áciau e a Jerez; allí, d enirca de líreves días, íaiacirás co1ai en, imero dcl miahuural - emama los
col ca res un ás xiyo~í ~ de la real idad - tía dca 1 a iuiluuuim cts’ - n oc

1 ma lía es
1aami caso - tmadía 1 mu u cmi lal e del

S~uol¡an tandY

1<1amarmauuex’tu ¡u crí te Itt títenacióni sola¡‘e lo quíc estai ¡it cn’pn’etacirin supcamie cíe gi m’ca cicapemnicanacacan

n’cspectca tu 1 tu ciure scabnc el ¡la ur mi dci cii ási cit) lía Laitt sicica Ii egenncini cití ení 1 tu ciur itt nra tacciclc’mu tal tui

iii cuicasdesdeel Renítuci nii euat(a.

Nca ftml tartaru ittnípc)cita i muí eulau’ettucicuíes del curtucíita mii un chc níaásneunl ¡‘tus eni las ciune cl Ii cuita

cíe ini ti No; i cia, ayunta cte 1 cada 1 uíí ial i cacimí i cíealci g¡ ca, se ccaniv¡críe cii uní u ííerta cuí acíro cíe

género.Es el citísca cíe,Jaciimutca Octtuv i o Pi cciii, qíuieuí cmi itus ptigi nías cíe El Correo, Irtus cicleitarse

era unadescnpcionpmtou’esquuisladel asuntodel cuadio:

lacar la ranmíaa (le pie(lu?í qí e da acceso de la areuí a del ci rema el s¡’olio;’im¡n¡. destec:í tichase por clero Solare
el fon día somníaríma, ap ‘cccii líticas ci atit os lmca mimbres iiicdi ca de suuuudcas, uum al cmiiel tmas crí paficas- roicas
arrastrando comí cuerdas a’ comí gaí{imas a los recién íííucu’los en i’a lucha, que vienen enrojecieuíclo con
la sangre de sus heridas, amííu frescas, las anchas y negi’ur7cas losas del pavimento En segundo
término, al pie cíe tuna escalera lótírega y estrecha, dlon(ie las gentes apiuiiidas se empinan para mirar
cgmmcl hcarm’i ble g tupo, se xc apoa:adía en tina hal attsitada cíe pieche Imne Feimaíose cíe ¡u a ríamana

143 ‘‘ja mnodenima S¡aoliam’iuuin’’ - La Re1,ñblica, 14 de jimmuio dc 1884.
144 íw Ruupíita<ico, 14 dc- yxmma de 18S4
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dirjoicudo la visb hacia cl sitio dc douude van trayendo le.s ca-láveres: y juinto a ella entre otras
figinas que tienen impreso e? miedo a’ cl houí’or cmi e? semla?auíte, dos vicios arenados clavan con
espauto lías ojos caí los muertos. Al otro exuremímo de la composición, hay cMda en el suelo una
mn~er con ropa telar de ceniciento azul; tas ella varios hombres, mal ayudados por el débil
uesplandor de las leas, buscan en el montón algún cadáver a’ hacia el fondo, dibujándose
confusamenteente las sombras de los murallones y cl humo de 1-a hoguera que consume los
despojos mezclados de hombres y fieras, se percibe el contorno de los gm’upos movidos por la
agitación que la escena engendra, y casi sc escueFa el voce-fo dc los rrmdos gañanes que van
hacinando jruuttos bu’utalnmentc los cuerpos de los unorilmuuuídos y Itas mnmucruon
Los cadáveres cubiertos todavía de trozos de armadura ‘abollados rotos, traen en las carnes hendidas
por el tridente y la espada del retiurio: sus espaldas cubiertas dc sangre y polvo. se-arañan contra las
excrecencias (leí jalSO en las junturas de Lis losas, y los que titan cíe ellos bt’riual e indiferentemente,
cual si iím’asnrasen calaezias de ganado, laceen esfuei’zas guíe se cci salí por la violencia de síus posturas
a’la diletacióuí de síus mii seulos, ‘<al 1aar que emulas facci camíes aher; das y enérQicas esprestuul las voces
que íau’oficu’eui ~uat’aalarirse 1aeso 1acaí emítre gemítes -acolaard’<íd-as a’ e iii mastas145

citaniclure uiegancíca tu éste, acleriíás del carácter de cutucluca de l’istcantu,:

Di chao esto cuí enanto a la e a ‘it—edió,’ . ‘~ ‘ ‘~ - lohablemos del asunnoía ‘re ca<-o quie no como u tuis c-, cuí uuiluic
perece, tmn cuu:ídro de listone
El vci’dadei’o cumadría de luistot’i a sc fnncla siempre cmi ummí beelíca do caíai tal i hm pcarmencia rae re ini país o
una raza: en un momento determinado y preciso en mine el estí erzo de un imonubre o de nn amuelalo
teahza aígci cine mli ita’ e pocleriasaujiente en la vicie síacial U.. ). Por esta razón ;íidi e ha ccííusi cleíadca
¡u rutee ecamo cuadro de historica Lús toanji/cus de la deeíulcar’w, dc Nl rUlen, 5i l’<í C’arc~a ¿/t-; coraceros de
NI eissma u ia, ni el [‘oh ce Verso de Cero ni e, mii nití Quui Iieuízo dma: udc cuí tez de tun hedí ma luisitiul ema se

mt u eqare t e u tui cu ecli-ma ml e etas tuun lires (le itria é1ucaea de termia iii amia - El 5½’o/taj’! u ¡ni es ti ti a comía 1icas t ci cari
rica cuí sahumar de é1aoce, uit cuadrcm de costuinmlures roilmemies (Y Ciauíste, íaue~, que cuí uímí juuicima, Ica
guíe lía hecho Luna ha si(lo ítem es, no lun crí-edro histórico en cl estuiecca sentidía de la ;aaia buí, sirio
un episodio de costumbres romanes magistralmente cxpresedmalíO.

el cinc ¡atreja sercoíísiclertíclo, iii siqtn¡e r’tu de ftar’¡íítu aprtaxímtucltu, cotuio jet] mijo del tuurténtico

espín luí de la ami ti gurtu í4oííi a:

uuma se le pu cdc ema tísí (le re r e ollao exíares i (ti a’ síuiles i s dc tod Ron-a - tao ripíe e ouí smil ma lun rasso
hA itero río se caraeteti ¡a a urna íuutelíl ma Amuticil a muí istría Roríta cíe loso sansti efundas juegcas del circo era
el 1uuuelml o del acluíu i reble Derechía guíe es lmiav mmmdcviii la-ase dc les ccisleci camíes de la Eturcapa uncadeumía.
Sinteti-rar en el Spolhíriunu la Roma amítigna, sería como relaresmutar toda la Esjaaúa couitein1aoránea
piar el patio dc cabailcí s tic muía plaza cíe liaros; aquel ji acUlo ermitA envilecido era tan su mperííir a lías
cInte le rocicabami. í~tC cícuatite imirgos adías mereció ser (jimeno a’ setuis del murnílcí 147

1 Ls abs’ i ca cítí e, partu Picón, Rcanmitu sigure estancha níntis cercacíe ese nicaclelo i cleal cíe

civ ib zacióníclásica,ciuytu imagencíe liac)clelcatu iíiíitar sepropagólacar lacurítírra curcapeaa fintuies

dcl sigloXVIII ~‘ principiosdel XIX, curetic esaotra imagexícíe umna Ranííasanguiinara, crurely

decadenitt, tu la queel hl unrifo dc! enstíanís¡ní<) habrítu ínrc;sto justo pinito fin tul, de la ci ulun ¡‘tu

fi ni i seciunítur.

145 PICÓN, ,lO. “la Exposición de Bellas Artes’, El Correo, dde junio dc 1884
14t5 Ibídem
1-17 Ilum’dem.
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E] ííaunclo de los gladiadotesestarápt’esenteen estaNacionalde 1884con dascuadros

mas, tuno cíe AndrésPar’ladé y Heredia,O ladiadores victoriosos ofreciendo fax armas

a Hérúnles Guardián, premiadocomm mnedallacíe terceraclase1{8 y adcíuirido esemismo tiño

por el Estado14~9; y otro cíe José San Bartolomé Llaneces, Gladiadores antes del

cou¿ba1c150,ésteno premiadomii adquiridopor el Estado.

¿Juman Nlartfnez Abades exíauso en esta uiiisnaa Nacional cíe 1884, sin ninguin éxito, La

muertede Alesalina, btusacica cía tutía obra de Castelar, La Cii’ilicacián tít las p,’imcíascuico

siglos (le c¡’¡sL¡anusmno151,cuyo [olietimuescoasuntofine resumido de la siguiente foniaa por el

critico deLi Fe:

la lí ercaimia de este cuadro s 1 t d S
1aóti ea e iutm pu dice Niesial tía. gsíe (. - . ) fue ita u er de Clcuud ida (51-a

ella). sega’mti la-alece. apro\ c)i ande 1 í esí amicia de Cl aaacli o en Osula, contrajo nievas naulacias d audma
es-ti’ por resurí ¡emíca eí guíe ~\‘írc s a -miemíl i so de lulesal i mía. parti ci íae sc el sumeeso el Emía ¡acraclor, guíe
dis1auso compareciera a su puesdncie la culpable: y temeroso Narciso de que la entrevista frustrase
sus propósitos, mandó a eríos patricios para (lite la diesen nínerme, mauclauca clume cumplió umucí cíe
clícas en vista cíe qíme a N les ilín tic teltui valor para siuciderse, ecaunca lo intentó, al salíer lii misión
que It evalaetalos refei’i dc’ís cosa usionados; Nl esehiue cae taimierte dm los br-armas de su madre -
Tal es el -asti tu tía luis tót’i cía guíe e auí tmar lía elegido. 1a reseutí ánd mamios - 1aiar remitía, a la 1arcat a smamuist a
mianerte cuí lías lararos de sim medre, a’ a amia sól ca íaatti ci ca gime se e~aerta coia el em’uim e lamauíai ci da ema amia dc
sus ni anos

1 52

1’naset raíasla iuíia~eui de uu’utx 1-Zcamaclcpr’tiv adae innítaral

Fmi 1 tu Naciouíal cíe 1 887 Ri cardo \ II cadasreci he inri tu ríaecialla (le pri ríaera cl tuse ci tul

1’k’toribus gloria ci Naumaquia cii tiempos ¿li, .1z¿gusto1~. reíaroclurciclo en w’abtuclo

porLa flu.s’n’ackh¿A¡’íísí’ic’a 151, La Jh¡sn’aciíJu.Rut‘¡sta JI¡sj’nt¡iuii-Aiiii’u’aiia 155 y La Ilush’ac’ich¡

Ib<’i’iíi’ii í ~, del cine el crítico Fernanflorhaceumutu Lcd umaideolcgicitu emmom’naenaeíutellamatiy tu. x’tu

cíe circica \‘ iaacitumí ‘u cii qí Oque comívierte esttu pintuirtí. , ~caci une “a muí cii o nítís tul 1 ti cíe la tui en’tt

n’ecin’etuci cina exótictíy caíori sin cte mrn íííuríuclo
1aeí’di cíay i ejano.ParaFemnutunflor,

148 RO dc 12 de jimio dc 1884
~ En 1.500 pus , RO. de 19 dc junio de 1884

diciembre de 1884
1 Mt (‘<jfljftígo 1884. NIacírící, 1884.
151
152 ITACI’S, “La Exposición de lidIes Armes”, L<, 11’, 6 cíe jimio de 1884
153 Por unuartiuuí i dad, RO cli’ 22 de ¡tuuuicí cli 1 SS”
154 Lo Pus trae/da rl,‘íísti ¿ii, 1 887, ~a- 291,
155 j, l¡;yc!racimt? Reí’! vn I-/¡~’e,ío .1 ‘ucricaun 1S8’~, p. 681
1 fn [Iii ctrcr’i6,í Ibérica NI - 1893 ~ 485

Depositado en la Universidad de Zaragoza por RO. 17 de
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el pensamiento de esta obiu es la continuación de- una campaña sistemática, gloriosa, como que
ensebe el triunfo de le igurildad sobre la tiranía, de la razón costra la fuerza, del espíritu contra la
cerne15’

En otraspalabras.el cuíadroseríalapiasniaciónpictóricacíe la visión de la laistoriapcarpaí’te tic

la burguesíadecimonónicaeuropea,entendidacomo tmíí ~ de avancecontiruto, cíe

pr’ogresoiiiuuaitadc: desdela bar’batie,dela quemii la refinad.a Romaclásica pudo escapar, hasta

la Llueva civilización buí’gumesaqute ecaronabatocía la evolución hmstc5ríca tuater’ior. I,a mejor

prueba cíe que ita que se espenaba del cuuactro cte Vilioclas era 4ue plasmiaase en maagenes esta idea

la tenemaatas en que las escasas críticasíaegativassecetatraronen cjuíe íao había sabido reflejar comí

suificiente naiticlez. el estado cíe barbau’ie y’ clegraclacióma cíe la Rtatna i iaipeíi al: ema la falta (le

níatícíenes sttficienitcmaaenítc laorr’ipii antes canaca ptur’tm comíuiíover tui espectador:

11 uímí cutudria umímíx’ tic um p iii taclo ( - - - Y Pero ese líe rmimoso cuue ría no ecanmu ex-e--’ emama o teníamos
clei’eí’lt ma a esperar [previaunemite Fa lu ecFo uímía tmminuuc~ casa descuilael iSmí miel cuiadio cmi la que. etítre otras
ciases, líe espl ieedca gmze cl cuadro de Villiadas tuca coruní ííe~-’e pcamu míe mmcm metía ¿a cor, sífficiermtc v-’eu’ded
la barbarie de tas masas romanas regocijándose con la sangre y tos cadáveres de los gladiadores
nuimerí cas]: ese cuiadria mio retra r a mma épcica y una sociedad, comí’ el adutor esí ‘<iba catili gilcIo a uctratarla
cum temí imiaiartaute asunt_at S5

Fina esttu iíaaageni cíe itt lii storití, eíatcíacli cía cicamuaca uní prc greso cicatatimro hacia ití 1 ¡bertací,la

caída ci ci i mnpctmi ca rca nííauí a tudqtui ría unía proFur ¡u cío si g tui fi ciad o uaí oral, p tres nuca srl ca si gmai ficituiaa el

fi ni cíe uuuutu é¡acaca, sirio tamaabién el jursíta castigo íaor Sun clcíarav acióra y uní escituicíní más crí ití itW2a

lunclítí del iaoiiibn’e europeo líacítí sur pientu erííaníciiptuciirin. Ciii estas íarcuudstu’ uíca es cíe extu’afíar

cjue crí esta misma Nacil cauíal cíe 1887, pn’ciciiga cmi cutícinos tic tenuítiti ca cii ásic;tu. olatuuv iese ttuníalaiera

ínedtilla de pn’imera clase150 un arach’o de Ulpitumo Checasobrela llegada cíe los bárbamos al

iiiiperit). La ja n’aSíóI, de los bárbaros, ciunyca éxitca iaav q ie íaícclir, no sólca cuí fumuaciic$ui cíe la

muedalla obtenida y sun ci camn¡artu por el Esttuclo ese inusnio año1 60 sino, ‘y sobre todo, por sur

ciorutintntucitureprociucciómíen i’ex’islas —U Jluísí,’ackh,Espú¡ñoia x’ Anuv’h’aumat61 La liii sí¡’aciíhí

<u íís¡ic’í-¿ K La Ilnsn’arión. Reu-Is¡a fl¡spano‘,4n¡e,’h’a ¡u, 1 63 La ZInsfl’a¿’w¡¡ linVÑ’u. cmi dcas

ocasouíes1~ ~‘ Lii Jhísi;’acu$¿ Ct¡óh¿’u, ttunbjén en dos oci¿ísiones1~$ Jibias de hisloí’ia,

níauírrales escicalares,..Lista llegar a conivertirseen i iii agentunqiretípicadel suucescahistórico.

~~“‘ FERNANDEZ FlORE?, 1 (FRRNANFLORj, “E-xposieióia iaaciomuel de Bellas Artes, les
1arimumcres

medallas”, Lo Ilnsírneióu 1 yana/a x Anue,’icana, 1. 185<7, p 355< Curiosauímente Eeu’uianflor acuse ‘<a \“iílodas
cíe no haber siclo capaz de mosní ti cl amamenne este pensamiento en smi cutadio.

158 BLASCO 1<., “La Lxposicíon de Belí is Artes”, Lo Regu-’ííeia, 25 de mayo de 1887
159 Poí cimtammidadl, ¡CO. de ch. íumo de 1887
160 Eii s.ooo ~ , RO. dc 9 cl. ilmo dc 1887. Deposit’<iclo cu le L]niví:rsided de ‘Valladolid, fume destrcíiclo por ini

muicetaclio duurítute la Guuí’rra 1 u’ it
161 ha fluís tració,; Española Inc r,cana, 1, 1SS’2, pp. 400 -401
162 La [“¡y (md (=11 .4ri/stica 1 557 ía. 305.
163 j,~ Ilu,vtracim’iív Revivía I-Iiv~’amío—Aníerican~m, 188”, la. 45cm
164 La lbs tración Ibérica 1—’ 85<7, pp. 408-409: y Lo f/ustraeira/-I fhi-<ríea, K, 1892.pía 45645~
líaS La Ilustración Católica, 1889, ía 349: a’ Lo Ilustración Crnólic<m, 1892, 1a 36.
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Inuaagenícíe sobracomaocidaprn’a la naayorítucíe los espanolescíe uuuatu cierta edad:uuaahordade

jiuietes clesiuarTaptmdlos5-’ fercaces—Itt stungre nutevay purnficaclora-galopaenatr’c icas edificios de

una ciudad apar’enteiiíematcabaiicionaday uííurenta—el viejo nuturacicaclecrépittay ciecacleníte-.El

coíatrastecíatre la barahúndacíe los jilíetes y la scr’cíaiciacl casi naetafísicacíe la ardíltitectura

romaíi~u,íío puedesermaaásllamativo:

La impresión que produce es admirable Aquella masa de honmbres y corceles que se precipite en
catrera violenta desde el fondo del cumadro, contrasta singurlanumeuitc con aquella serenidad plácida dcl
temnplo de ~1esta,por entre cuuyas estriadas columunnas sc asonman aterrorizadas íes virginales
sacerdotisas en blancas vestiduras envueltas106

Lacro lo interesante,unavez niás,no es el cuadro.siíao la inteí’pn’etacióni c¡uedel curadroiaaccla

cirítictí citanuteniipcaí’ámactu:desdela naitis uiemuír’tui. Ptdlo]:

unagirifice itmterpre ación de días eh-ii izaei caties, Sine clite se It u ¡¡udc 5- otra dime sC 1 eveimie 1<;”

hastala íiitís ideoici&cia, Fenianaflor,Pedrode Madrazo,Rosariode .\ctrña,Panael pniru’ner’ca el

cruacírcaes excelenterita wrciure

satisf’a La lis eíauiclic’lcaries qste exiniria tutu dilmsu ¿imite, itti eolm’u’ista, util míi’<ic’5t!o tuiuimima cml y’l irme míe
juistitucar síus eolia 1aíasi ci canes - si íío lacarmí e tie tic le cu,ali dad capital <leí así u uit ma Id e semí ni dca el jai tutor
lo que ha leído, a’ lo hace scmumir al espectador naás ‘ ItaS

‘-igorosaniente guie íe historie misnie -

¿Y quié es la tille hace senutir el ciutadu’o cíe Clíectí? Qure los btiu’laan’cas:

cuí síu fealdad, cuí síu desmarcíetí. cuí su fuurmar eta smi laemlmat’L - timas Smati simump’<iticias coinca tadmas lo~’
seuítitiaíeuítcas cmi su

1auimumniva cremicleza: salmemos que el desnimio les eíualauu,¿t etatuicí utuie teuuiraested
1aiuSfi cadcai’a, hume sm-ni los vengadores de Espaitaco. que tr¡ínsfou’naarámi la esclaviluid cml scra’i dumalare a’
entregarán por fin smms almas vírgenes á ulla religión de igualdad, de ruaiseu’ieordkí y de íaleceres sin
sauíqre

169

Ptun’tu el seguniado.trasponeralgunasobjecicaries tu la falta cíe y ciclad iii stór-icita —x’eslitííeuítascíeitas

barba ¡‘os. fi gurra de Alanj ca, laeclao que se represen ttm., — ci ci irtucirca cíe Cli ecití serutu un ni a

conatiníuuacióíí, la cionasecuemacia cíe lo n’e
1aresenítacio por Beíulliunu’e en La u’Lx¡ó,¡ del Colasen,cl

jinsto castigo a la depravac¡oni y barbat’ae de la civilizacióra ronaaíia. cuianído río míuaa naurestra cíe la

surperioricíncí cíe la ciii 1 i zaci ami cristi tuntí:

Itó BlANCO ASENIO, R., “la Exposición dc Bellas Aries”, ¡ti iberia, 21 de mayo dc 1887
107PALLOL, E “La Exposición de pinturas y Esjaafia”, La. Ilustración Ibérica, V, 185<7, p. 68,
líaS FERNÁNDEZ ELÓREZ, 1 uEERNANI-LOR). “Exposición nacional dc Bellas Aries. Las primeras

medallas’, art, eit, , p. 358,
1 ó9 Ibídem. j). 359
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La lilinción nacional

vendrán los bárbaros, adoradores de la cruz aunque arrianos, a vengar la sangre de los justos
cierranuada por un pueblo ‘ar’mn apegado a? amito de los fdolos, denib’<itído sus am-as y lavando con su-ms
aguas lustrales las iuumpmírezes dek tiránica corte dc los Césares~.

Peroquizásel uaacjorejemplode la conaplejay casm nm’nverosinnii interpi’etaciónideológicaquedel

cuiadro de (lieca schizo en el momentoen quefue expuestonos lo da Acufia en un artículo

punbiictutlo en Las Daminicalesdel ¡¡bit? pensamiento.Paí’a éstecrítico la araodiraacabalgadacíe
itas gureiTercasde Checase coravierteen unía densalección de historia cía la que caben: la

decacleiic¡acíe la Roíiia inaperial,la fuerzavital tic los 1auiebksdel nor’te, las virtuicles cíela Roraaa

í’epmíbiiciaíaa,utnía filcasofíacíe la historia segúrala cual lo butenocíe cadaciviiizacíóíi pervive ema

las shtnicntes.las uííentirastic la religiónpagaiia,la vacuiclicí de icas retóricosrt)naaiatas...Pero

veamosnnctjcn’ ah~uniosptín’afosdc suarticitilo:

Smi exjal e acióma es 1 cxc’, se redí ice a cutía hueste cíe bá rbe ros qu e cuí desenfren cicle caimen íaenet re tu íaor
le vía El -amia ini-a de Emanaa: mu-ada más: Y sin cuimbaroma emPre la luís mm maruecirí a de aquel cid ma aíalomn ‘<a dca -
cmi tre 1 cas a zmml’<ados cyauutoi’nos dc aquel templo suummtuioso, se xi síusum hata tcad’<í la mimolici e cneivadcai’e cíe
Roma prostituida: y entre aquellos atléticos caballos cine huellan la vía, entre aquellos jinetes de
cirnuida un tseulat tira, se contcruíule el hiulca de cuí’<í raza píe t chic a cíe xi cia, q míe viene-a encatí-zar la
coum’¡cnue humane por los anchos caminos de Li peilección. enceitegaclos con la embíia~t¡ez dc todas
les soberlatas
¿Cóuuima hace síu rgmr es t mas jacmusaiuiiemtcas el cuadro del Sr Checa? ‘ Secretos del oculio 1 ello es quuca~’u
sucede: laeste el sucio cíe aupiclía crdza cia ticute suis cetityas: les pi odies cíclope-as guie la Rommu a nauuí’e,
íe Roma reíaubiicane, la Roma popumiar engarzó en sus e-ajíes pera el cómodo paso de los
ci ciclaclano s, se han e arconuicto x ‘<í: las h’<í i’oi’clcí cl polvo a’ el banca cícre eran las alfonuharas cumie
¡enclieromí los césares a’ los patricios a los pies del prie blo, mien íes ellos desolla lien a smms esclavos
laera t eíuííalar otilas abiertas etítraulas el frío de smms íal entrís o aui les ccx idacles ofrecen cóíu ocio vaso
al agila ph u x-’iztl, u’ eí cimareca infecí o, con la arista a quid a, la u u

0eu ex acm e de a que lía scacic dcci
de

1arava da ei’iza dc esealarosidades el 1aavimímeimtos: íío olastamute mi,aouín calaello cae, niusain jíiaetc se
detiene: acaso todos ven con espinto tanto abismo, pero uío impoula, más adelante está su
mt etución: ellos traen la vida y la vida no mira a la niuterte tui laate hc-ac¡tní srm ¡cma: he au1rú el
impimíso ancallecior dime los espolee: al gumo cíe los c’<ib’<illos pci ce dulmt vuiele piedras y lodo Lo cío
c~su cd irá holledca (.. .1. el espectador cree oir lías esuide utes gritos de espauto cíue van del-ante de la
hueste jaregouatudca 1 :a liman (le la jiisticm’<i (5. Has- uimousaemitos cuí que ja a rece g u e se ‘‘e a e dm ~ttrcan¡u
mía cre tma s comí su mímauu uca cies ge Hado, c1uie se crevía iii y cmi cita? e cii las se tuirnal es cíe 1 ci 1 ix-iamida ci,
temíal -amido comía o ¿oía celle violad-a ami te la caí-jeja laumítal del ti jía del Norte: a’ se ve al prócer
afeminado cían síu imnjau’dica sonrisa de sátiro procaz, ofreciendo sus joyas y sus perftímenes a
c’<íní bica dc nra ser 1uis echa prír los íumdlómi tías Undíanes: a’ se ve.- ti re tciricca euícii casacící , que se llamó
cictiuu’lico por sosícuier nimias discusiones, y ‘<írtísu’<í por aplaudir las monstruosas esceuicis de los
ol dii lmam ci 11 dat amído ecatía o asusta diso re laaz es ecamídido la-ajo 1 ci ti gumilla cíe un petícate,- y se ‘-e a los
cutí

1 íuicaciom es de 1 mas ducases ol iuiapicos, cían sus vestiduras saceu cícatal es que de tal mnodo les valieron
paRa It pucvemmceciomí Imucir ele deslaendada prctauudo sobre cl convímíso pecho las íau’eseas arrancadas

síus dtxumdades d~ unrnuol., Todo quedará asoladol el detall, pueril, la minuciosidad estui
1aide, el

tst~íneaniíento dc. las ida, deslizada sobre lecho de tosas con todas las contracciones del hastio, dele
inípotencía y d1 le muscusatez, quedará cegado por aquel vía-ido torrente que trae vírgenes sus
c mmc 5 SuS Ctc c ulemas a” ssis esíacranzas
Tal se ccamu íareuide cotí temjale mulo la vandálica legión guíe se jarecipita soluto Roma: modo e-tu ella es
umado, zrauide o¡iamuiíacauemaue: síus calaellos líos son los corceles dc; cxrmxetun’¿is suaves, que ganalaemí los
turenuios en las carreras dci Coliseo en el simulacro del conLbate, enmamítados con elámuidas de
pmn’pne etuancio sc les a tahía a smus pesebres cíe pórfi dci, llenos cm un scalíredcareda ev ería: son los hírmñcas
cíe aceradas fibras a’ angulosos contornos, capaces de hollar cr:ineos en los campos cíe baucílle, y de

~ MADRAZO, P. de, “Nuestro Arte Moderno Temuoí’es y esperanias (Comí motivo de íe Exposición de Pellas

Artes del -cuSo 18871”, La fluustración Artística, 1887, p. 186.
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perseguir manadas de lobos en los helados desiertos, simm exigir otro cuidado que la libertad de sus
tuoches en les solitarias estepas: los jincues se identifican con ellos: en fuego que brota de los ojos
del caballo es el gritía que vilama en la ~argauitadel laomnbre: ‘-iRoma es nuestra! Traenmos la
juvenímtd, eí vigor, ¡a fuerza de-lo sano y de lo libre!- Así parece que exclaman aquellas figuras que,
sin contorsiones de rebrmscados efectos, se presentan a los atónitos ojos con toda la sencilla
grandeza de lo natural. Sus cortas y recias espadas cmuc bien pintadas están! Tal vez
arqneológicamcnuc íes falte algo de realidad, pero sostienen la gran aumourfa del poema con sus
tonos de larsuñido acero: no sonde adoino, se Imicieron para herir: desde la ruano a su remate anudo
lmay poca distancie: no pueden ser manejadas por cobardes: sus encImes bojas han de latíscer el
cor’al.&aiu para ser umortíferas, y para llegar el corermamí del cuiemigo hy que expomíer el íaroíaio a ser
aÚ”ave~do.
Y después, en lontan’<inz’a, ‘a la espalda de los invasores, se dastimígime mm acueducto con los estieltos
arcos semmconftinclidos en el espacio cenital: h qumedaclo incólume sobre las huellas de Icis bárbaros:
¡le lían respetado! es lo grauude, lo bello, lo ultil, sobreponiéndose -a las generaciones y Icis mazas para
laroveclí o dc los sigua s del lacanenir: es lo lía ejímí’ (lite si ema

1are- g iteda y’ si empre suuhasiste - Ima re guie
heme-dado de pímelal ma cum pumeblym, den contí míe-mtte eím cíamí ti miente-, sol iciifiguíe el emigren dcci tui emato dc le
especie cada ven mmxc jou- cimsxentad.al¡í.

Pcaccaes lo qute se puedeafítuclir a tufimiaaaciiomuesItura expí(cii t¿us. stuivta restultarel caraciter

¡ ni tenapc)1’tui , casi ti legóni cca, cpie itt cirílica ~‘¡cacrí el ci ir ttciu’c. Carácteí’ alegórí ci o cí inc cirseuní latí

mícii tista Itt, cmi c)tucascituscasciclccitca ciapítal, I’td 1 tu cíe vercasini ji it mcl Iaistóíica:

No la-a 1aiuíttdca el Sr Checa la entrcada cíe las bárbarmas cul la c’iujed c’tc’rlia ateniemicícase e lo vc’rmasuuuil
e histcmricca, simio que lía traslacladca al licutro ucadma el tei’t’car de la euit:-istrmafe, todma el cs1i’<uuttca
felavi citauir e (le aqumel ta-euía cuido <lía cíe cxíai ación la-are el ríaiumclya emuta sumo.
E-sta tromba de caballos cuyos ojos echan llamaradas, esos jinetes tan fantásticos ten ie<íles,
persíamítea ciórí cíe la Icrociclad y- cíe 1 a rna tanza, ese galcípe verui girmosca e insensa tía, amlumc 1 mit <ti cían
les p upi las cli la madas, aqmmel y cacerio salvaje y líenéric ca cine llega ci mu míest ros oídos tocha aquel
tmari clii míos cte furores x míe cx termimita guíe sal e miel cimadna ecaummca cRí1auu jad o por corrientí nm cotí tice -

raerecen ummía de les vii martes del apcaear iíasi s Y resuíci temí acímíel res licau-da~ miii ruistros de la en <muí 1,1 cl el
ciclia guie ilmamí a imaimer limar el lmien’ma ~‘- la llauíma 1 mas cuniucuies e ítítamuuias de la vie¡ct Rmauuue

1 “

El artista ha temuicio buictí cuidado de ib semieler época: smi emaedro u’ejaresemite Ima iuuisuhca le un’ asiomí de
1 mas galos naemuda d mas

1amar Erenmíma - u~ míe la de lías vi si gíadías 1mor Al ami ema 1 a síu tesis se leve tute
enciuuí a del he-dama liistmlri eca: la cccidimí es real a’ ele gcíri ca a le vez173

.\ cicíiatís cíe esttus dos pri uíaem’tusíiaedallaspucl¡croiu vensecía esta Nacionutul cíe 1887 catu’tus

tíos cabías tic temática clásica: Un episodio de la desirut’c’ión de Pompeyadc ¡Mis

García Saní Pedro
171: y Castigo a ¡¡¡¡ci m’estal por dejar u¿pagca’n el fuego suero de

Emilio Ordófuez1”5.

Los cuitucírcas scabr’e tenaaas sactmcioscíe Ití iíistcaí’itu gí’i egaofr’ecenuííurclaaíía:-u’m-’car cliii cuuitaci a la

iiou’a cíe jiuciuuil rl os dentrca dc una clet er’nai naada corri ente ¡decal ógictu, parecería uaaás biení c¡ure

ACIINA, R de, “invasi óíí ‘le los laáa’laaros ((7íiacb’o del Su’. D. 1 ii
1aiauao Checa preserataclo cii la Ex1aosi ciómí de

raintuiras , Las Denñaiea/cs <‘¡el libre pcnsíanñcnw, 4 de mini o dc 188’
172 “El Auc. en la Exposición”, El Imparcial. 1 cte jumo de 1882
173 BLANCO ASENJO. R, “Exposición cíe Bellas Artes”, aum. ciÉ, p, 407
171 Catálogo,.. /S87,Mecltid, 1887.
175 Jl,ítjeiui

532



Lat¡línc¡o,í fldiVOfldI

tabctieccntu la simple necesidadde encontrartemascíe historia, sin importardemasiadosu

carigen.Sir númerocrí tocíacasoesbastaiatei’edunciiclo.

Todavíaen la décadade los veinte, hacia 1827, A~utstín Giíaaénezpirata Muerte de

Sócrates.adquiridopor la Corona126.

Tamuabién de fcciaas tempranas es La dcfcnsadel cuerpo de Patroclo de Aparicio e

Inglatia. obra de fecha indeterminada pero cii todo caso anterior a 1835, afaca cía qute fue

adquir’ido por el Itiftude Sebastián Gabriel1’?7.

\ricerutc LópeL pinta hacia 1839128, por eluitargode U t’eina í’e2emite \Ia’fa Cristina,Ciro

el Grande ante los ead¿ircres dc Abradato y Punteo179, Cuadro cinc, a pesar cíe la

fecha va tau’chítu. si ~urecleuitro cíe estu pínatuna cíe histtari tu maacartli ¡ante. cia este casounu exaltacióta

cíe Itt fidelititucí, cíe raíz cl icciocuí escita en Itt cine ci 1 camage¶ o pi tmttar había sidlt) ecluncitucío. Sin

enxbtu’~o el esquterna cicanupositivol ~ se tuproximabtustammtea la piumtuu’tu tic historiadeciuiuaonómiica.

cauí ¡uní caitícte r dccl turaíat caí’i ca y gn’tunucli lacure nte, x’ tu uía uy’ den’ no cíe! guustca romtínati cia. 1 ~lepíscaclia

hiistcSr’i cta esta extraicica del liUrca Vii. citupíttmita Iii cíe la CÑ-t,wdiú cíe Jeuacafcanate,tul cítre el pintor

ptun’ecie tutemaersecori unrítu Fidelitítucí extrenaatm.Representael tui meuitta ema que ita auacii ana ticadm’iztu cíe
Ptunítetulevantaurnaasábananaostrtuuiclotu Ciro, quey ¡¡elve Ití t:ttbeztu lacatacanzacio,itas cadtíverescíe

;\bm’tttlttto — m’ev cíe Strstt y fiel tuhiado cíe Cií’ca, qmre ha liarterica en combate—5’ la propití Ptunítea —

uíniujer de! anaterior,que se lía ciadoíííurertecian Ita espacíacte suu espcaso en niuiestrtm cíe anacar y

Fidel i citucí—, Ttaclca un ciraraatuciute ení ííada deseritranade ití ~ níflí ra cíe la i sta rita i ruuaetlituta¡aaente

posteric)r.Ccaíííca taniapaccaIca hacen laminiuciosiclacíhistoricistacitan cute serepn’cseíítturaci nesto
cte las <letalles cíe! cuacl¡’c,: Icas c’atlá~’eres(le icas lies emíntreosde laan(ett,etm el w~ nuierpLinio a la

cíe¡‘echa, ciun e se iaaui cilicio mairuerte trtus ci suuici cli ca cíe sul tiirefaa; (jaclatasy (iolar~’as, a Itt

zqu¡¡ercítu, ¡am’epartuncta, ¡it) r ancleni cíe Ci rca , 1 t)5 carmítulcas : atur’tu el furmí ertul : el canica, ciet¡‘ti s cíe

Al ejanícírca, del cine el níioiítrr’ca citu~’ci iaeí’icío: ci fcanacicatanala cii udtuui cíe Strn’cl ¡5:

176 Figura ene1 Ini’cutario dc las ¡u/anuras del Palacio Real cíe 1870.
~ Finuma en d inventario dc 1835 hecho con motivo de la incautación de sus bienes.
178 Vicente Lopez escribe-el 16 de-enero dc 1839 al Alcaide del Palacio Real que se encuentra ocupado “en las

obmas que 8 Nl se sirve encargarme, y en particui’<ir el gran cuadro :le Ciro que es pena el Real N’l¡useo” (Citado
))ol DIEZ C \RCIA ,.rL, “El emuadro de X-’iceíane López Ciro el Ch’ande oírte los eadu’ime,’es de Abradmo
Pantí <u dc stuarido en el iuícendi o de las Sal esas”, Bmaietúu del Alas ‘o del [‘rodo, 22, 1982 raía 39 ~ Xel’<ara -así

‘<ant c 1 u tc dm u cii guíe fmíe reali ‘iacío comuca el desti mío para el que fue
1mintacica

129 Desejamuecudo ene
tm imíceudio dei-as Salesas dc 1915.

180 sc conservan, ema el Prado en imna colección particular. dos dibujosAunque desaparecido hm-tasco dcl a’

1arcparatorios, arutwas de guau tamaño. <píe peu’mniten hacerse mmc ide-a bastairte precisa del cuadro definitivo.
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(‘api/u/o fl/

RafaelTejeo Díaz pitata en 1846, por encargodel luifante Guabíielcíe Borbón,Aquiles

recib¡ejido la noticia de la ¡u <¿erie de Patroclo1Sí círtuclu’o cuna título pareceremitir a

unatradicidía tiavidian’a182

GcrmáíaHer’natinadezAraacaí’esexpusocuí la Nacional dc 1858 Sócratesreprendiendoa

Alcibiodes en caso dc una cortesana183, pimítado en Romacomo trabajoobligatorio de la

pensiónquteporpartedel Estadodisfrutabasu autor.Cutadroextraño,tanto era el tetntu184,un

asuuíítosacacícadeicas Diálogos cíe Platónal qrteuiaapartede la críticacoíísicierócoraipietanacrite

fueí’a de lo qire debíanserlaspr’eocurpacioniesde uma pi¡attar del nícanííeníto:

En nuestro ccaíícep tía la cabía tiene cíe todo: cje mím e nl stral ~‘ de d esgraei ecl-a Es desgraciada, en íariíner
tusar, por la el ccci ómu del asuuumt o los esiuntías pasamí mas mío scan

1aara los 1ai u tíares de tít mestrías días:
podrá mí liaccuse cuí eíí cas md a icies de eumudici iS mí, 1acro muuímuce de genlo: íaoclu’ci Imínlarse figín’a s clásicas,
pero, ó carecerán de vide a’ de seuítimientos o srm vide ret’icjará el cristianismo

185:

cicaíno crí itt fcarnaaa cíe tratarica — cia épcacatan tardíacicaníat éstasi ~urcaferradoa los níaoclosy

mnammerasdel clasicismopietómáco1~—. Perometuassilo pamuemnascmi t’ciacióíu cca¡uel gunsto por¡tus

escieíías~rue~asdel aciacieuuiicisnacaFraliciés del SegunniciaIíiiperi ca, y lío citaní el cii tts ¡cm suaío

claviniano1~“ Emí todo caso suu éxito ftue ~rtummcie,muedallacíe scigtí¡udtu clase188 comprapor el

181 Finimia cuí el immvermtam’io de Icas emíedros íarouaieclad del jíalamil e CaíaiSel de BorlamSu lacciama cmi 1835 coul un otivo dc
la incaujiecuon dc sus bicuies Posteriormente estuvo inventariado en cl Nímusco de la Trinidad (DIEZ, dL,
‘‘Evolución dc la pi nrura española cíe nl sioria crí el sigí ca XIX’, Ca u/logo de la eypoíu.u chu i.eu ¡‘u ~¡tuurade
luisioria del sígku ABs’ en España ,N-huclfid, 1992, ít 100, nota 17>

182 En este caso rescíl nc ííenía tia’ ca le práe tic a a useule¡e, estamos au te urna cíe las pocas exeepei canes, de imita
icono . ‘a que . por el emaritranca. es esmumut ocraima liomía <‘ti ca e mu cl arte esraa ñol t amito del NVIII comno clel XIX,
laabi títel cuí omumas lmai ses dcl ccant imícír u e a’ desd e fechas mii>’ tempranas Por poner al g u míos’ ejetilpi os, Emavin
Heuum i It oía

1am 1 ó ema 1762 A ndrónía ca llorando .sobrc- cl eu erpo di’ Héctor: Asdice Kanffni e mmii 11ev ó
a la primera exposición de la Royal Academy, la de 1769, tres cuadro.s de reme homérico: El último
caenc’ nl ro de JI éctcjr y A tídrópuaca, Aquiles descubierto por tu/ls es entre ¡ c s
al’ wnpahan res’ de De ¡dna,¡a a’ ¡>enélope descolgando ci ario de Ulises para probar a sus’
pr¿’ tejudit snres: la tui rumí a A migeli ca repitió tenía en la expos cic

5n de la Roa’-al A ceclemima’ cíe 1 “‘22 e ouu
4 ndrómaca y Hécuba llorando sobre las cenizas de Héctor, Dei-id olítuvo el (Srraud Pr/a’ en 1783
comí El llenuto de ¿I,zdró,nac’a sobre el cuerpo de Halar: Sobre la

1arcsencía de te-mimas homuerícos
en la pintura inglesa en la segunda mitad del XVIII, véase WIEBENSON, D.,” Subjects froní Honaer’s lliad
in Neoclassical Art‘Art iu’udlcíi ¡u, 46, 1964. pp. 23-37.

183 (‘atólogo,. /855, Madrid, ¡858,
1 84 1 ¡ahíla sido rm asumuto rclauivam ente habitual en los Salones frauíceses del siglo XVIII Sócrates

arrancando a A lcibiades’ del seno de la roluptuosidad, Regnault, SalcSui c!e 1 791: ,S’ óc ra res
sacando nl joven A lc’ibiades. su discípulo y amigo, de una casa dc cortesanas Cuarnier,
Salman dc 1793: Sócrates y Alcihiades en casa de Aspada, Monsieui, Salón de l”9K..

185 ALARCÓN. PA. de, “Exposición de Bellas Amies”, La Época. 15 dc octubre dc 1858.
186 “el clasicismo quiso auinlevaniarsc con Sócrates reprendiendon Ale/blades encasa de la cortesana, dc Gerincin

Alvarez (sic), el empedernido neoclásico hasta minestios chas” (SENTENACH, N.,”La pintura española en el
siclo XIX” La- , Ilastraeican Es¡’añola y Americana, 1, 1895, p 223>

187 El mejor representante de esta especie cíe recua! neoclasicista francés serie Cemome: en Espana Germán
HernándezA mía cares es el u’iuaieo en ciii ti ser este tija o dc raiutuura , Medea col! los’ hijos muertos b uve de
Corinto en u u c’arrc, tirado por dragones. Combare de Eros’ y A uf; eros, Una ofrc’nda de
J> “nl’ ¡ e

188 R. 0 18 dc septiembre dc 18.58
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ir hiuzcion tiacional

Estado189 y reproducciónen grabadopor El Museo Uniraz¡’sa1190,El Mu¡¡do Pinrín’esco191,

Las Bellas Aries192y Lo Jlusn’acich, dc España193.BierL es ciem’to queestaExposición se

caracteu’izó por suu eclecticismo, como si el jiuraclo hubiese decidido premniar en una naisnaa

exposicióratodasy cadaunasde las cot’rientesde la piíaturade historiadecinaoraóuaica:junto con

el cuadrocíe I-IeriatindezAmoí’esfueronprenajaclosrumio cleciaraclanaenteronaaántico,Muertede

D. Alvaro de Luna de Cano, y otros dos en los quese atisbanlos primnerosindicias del

realismo pictórico, La muerte del príncipe D. Carlc’s de Gisbert y El Prometeode

Saias.

1-Ieu’mutinaclez Atuaores reciurce la escenaa ura tcíísa dialogo entrela molicie jumvemíil de

Alcibiacies, ciue vacie nrídoleniteriacnte recostado sobre el regazo (le la cortesana, ~‘ la tosca

vi niii clttcl tic Scícrates —cíe íaic citan 1 cas lartu~.casextemaciicícas— , c1r5’tu fi gura rec tiercia más la cíe rumí

ciatupesiíaoca tenderoateriierasecunela cíe unu fil ósofcy. 1 Jnatr u’epn’cseuitaciiómicíe estu iííaagcía, cii funsa

perca real, preclonaitatunatecuí la cunítuira eurcapetudc tmsc~ci ucicira enatre 1 a y ií’tucl y urna enerttu

tosqurecíxl. La escentuIrarisctírre crí tutía 1 uij castu estauíci tu dcl 1 típtunítur cíe la cori estuuítuTecacl cartí,

presicí¡ cítí pcar tutuacsttutita cíe Ficas,cli osdcl \ naor.

12 cirítictí vi ca en el ciuítuch’casobretocía cicaraica tmna í’eflcxi ón uiiorai:

El asutu (ma elegid o es cli guao de cacui jaer a miii arti sta cíe tale muto a’ cíe ucabí es asíaireei ones, y e uíci epa,
con] ma cuucerrar debe tcacia cabra de arte, uit peumsamient o na marcí, ultil y’ fecundo Rajo este cíanícepto
mu á s lii en guie mmmi cuí-a dita cíe ¡mi srom’i

1mropi cmii emite- dicte, pat n asota cas la-a licelmo el Sr Crcm’nmdía uímí
cuadro alegórico, en el que tomando por base un suceso verosmnmul a’ persouaies reales, se ha elevado
a lo ideal, consignando con exquisito tacto, con verdadera inspíl icion una enseñanza saltídable y dc
aplicaci óum a todas les clases cíe la síaciedad, en modías tiempos y 1 noames esto es, ¡a fcaíd<uI <It-ml e/e/o.
lc>s peligros de usa am-cuí’ desoí’dé’uuado. <¡su’ sun//eec al lucnní,r 19

GarbaríelíprescritaalaNaciotíal cíe 1881 Safo195 ~ mnspim’aclocilla obratic teatro cte

~ural 1 <rulo cíe 13a1aguner’, repíesenutael suticidita delapoetisadeLesbos:

l.a déciría ~í mmii se se a rrcaJe cmi cmícr1aca y al rna del pría un ontor o. re torei e íd o los lira ¡cas con miii
uimannífico gesto cíe immip cciemíci a a’ desesíaeu’aciómí, y’ umairamído al mmm ev como upu en tiemie ansia viva cie

196
relamas ar cuí smi scmima -

189 RO de 10 dc mayo de 1858 e-mí 35.000 reales lacre cl Níaisco N-icioual de Pintura y Escumltur,-e, pimítado cmi

1857 era ya propiedad del Estado cuando fue expimesto. Propiedad dimí Museo dci hado, estuvo depositado en el
Aa’cuitanaiento de Alcalá de Henares hasta 1992, año en cine fcíe reclamado urmevamente por el Mumseo.

190 ¡y Museo Universal, 22, ¡858, p. 173.
191 El A-lujado Pintoresco, 1858, p. 253 (litografía>.
192 Las Bellas Artes, 1, 1858-1850, entrega 8.
193 La llustraeióuu de Espmuu’la, 1886, p. 348.
19-1 VA LL.E. L O. dl, ‘‘Al cihafa cies repucíu cii cío por 5 ócua t es Cua clima un ginal cíe D. Ci cían án Mcmii á udez, Las

Pur-~llcs tríes, 1,1858 1859, p SS
195 Catálogo. 1881. Madrid, 1881.
19dm VICENTI, A, - “Exposición de Bellas Aries”, El Cío/un, 14 dc jurio dc 1881.
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Capítulo JI”

Fmi Itt Nacionalde 1 887 sepi’oclírce turia auténticaeclosióncíe cuadroscíetenaaagriego:En
las Termópilasde JuanJoséZapaterRoch’íguez,medallade terceraclase197y reproduteción

en ~rabadopor La Jlus¡,’acichr A,’íísíicúl 98; Medea con los hijos muertos, huye de

Corinto en un carro tirado por dragonesde (‘meríaitíla 1-lenatinadezAíaaores,adquiridopor

el Estado199;La ¡¡da de Debutadesde Eloísa Garmaeloy Apam’icio200; y La escuadra

griega, vencedora en Salamina, regresa triunfante al Pireo dc Rafael N-lonieóíí

TamTes201. Comodato ciuloso destacar esa tardía apam’ición del tema de la hija de Debutades, un

asuntommuy frectuciutecta lapintiura neoclásicaeitropea202—represemrtael mnito cíe la ini etuciónde

la piuituray cl relieve203-peroatísenteeui la tracluciónpictóricaespanola:rio debió cíe serciasutal

cl time fuesejustaiiaeuíteurnítí pimatcar’a la queeligiesem’epr’eseíitaruní laeclícaciure latíc<tu cíe Ití maner Ití

inuvenuttan’a cte Li piuítuurtm.

Cicn’r’a el cicuta cíe teríaasgu’te~os (‘iritaní 5: Sauíípeiayacciii Muerte dcl lujo dc Pajeles,

muencitótacii la Naciotía] cíe 1895201.

- \ 1 niaturge ni ¡tu uit ca cíe itt ti’tucli cii óní rtanaataíia ccaníío tic ¡ti S2 niega se cricir crí 1 rtí el ji alba1

apiranda la copa de tenent~ II et’atlcu por Ranaaóuí Cortés a ¡tu i’xíacasi c:iónu cíe la ,\ etuclenan tu de

1 849, 1eniia curecitabrítí imitegí’ai’ crí ¡unía Iracii ciona plenítuuíícníle cii ccii cadíescití.

Bar’ Ita qute respectatul íai untado miii giuta iii tis pu’opianíaeniteesptmfucal, sepH “II egitun aqírelítas

tusl)ecttasqune perriííten drbujar umnítí traclici óni “espafucaitu’’ cíe anííar a Ití i naclepericlenícitu. Fstca

citunaipí<a urn cItaNecabjcti sca: pcar ¡tnaa latan e, perniltía tuFímitur ¡inia i cl cííti citud mmciicantil cutre se peucíita

cuí 1 cas ti eííaíat s uaítis reníoattas, ita qime tus’tui tulaa ci carácternututural cíe i a rutienoua esptuñtul tu: ni entn’trs

cumre, íatar calra, cioiifniiii abtu el turmar tu la ini depeíicieiacia citaun ca ¡nao cíe los n’tusgasaltís’ ¡ciascíe itas

españcaies Aspeclosci inc se tunatul /artuia crí sur raaoníacmutca.Tí’es epi sochcs s tun tu pta1aHzar1tu 1 n u tugenu

cíe Es
1atufítu ema la éíatacia cl tisictí: Sagunto, \-‘ ini atca s-’ Nuruíaaíícia.

197 A ítala
1 iaci ómí jure día,

1imar ummíeuíi míai ciad, RO dc 22 (le ~uníita de 1887
198 La Ilustracion Artística, 1888, p 43.
199 En 2.500 pns.. RO. dc ‘7 dc octubre dc 1887 en 2.500 pts. Actualmente en el Niuseo dc Palma de Mallorca,

depósito del Mmmseo del Piado,
200 (‘att/logo.. 1887, Madrid, ¡88%
201 Ibídem,
202 Por poner un ejemplo, Doncella corintia de Joseph Wrighu of Derby pintado cute 1783 y 1 784.

A ctríaim ente e u le Ncti ouíal Cali er of Art. Wasimi tígicarí
203 Seguiuí el relato de Pl ni ca, la hija del alfarería iii lau te cies - qmueíi cuido ecauservar huí recuíerdma cíe muí amia edo, qume

estatua a puinto dc abandonar cl país. uqaroveciió ci momento en gmuc éste es-lete dormido y dibiujó síu sombre en
la peu’ed Smi ía-a&’e- gítedó tan impresionado por la exactitud del taezado gue lo rellenó de ¡aucilla e hizo con él un
iclieve.

204 RO dc 17 dejumo de 1895
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La filiación_acetona’

i;m fi2ura de Viriato ocupaun lugar central cía todas,las f-Iisun’ias de Españaqtre se

publicana lo ku’go del siglo X1X205, aunqueya ocurríalo muismocon la del PadreMañana,lo

queiaiaííteamatuevamenteel pi’olieííaadel carácterpí’ecur’soí’ y per’t’omiuaativotic estaiíistor’ia cia la

ideacíe naciónespañola.Perola figura de \-‘ím’iato no sólc habíaatraído la ateíacíóííde los

hmstonadores,sino tambiénla de literatos206y periodistasdesdelos primerosañosdel siglo

X1X20’7. hastallegar a convem’tim’seen unaespeciedeparadigrmade Españay lo español:

Yo quiero ser español, y sólo español (1 quiero couisidem’am’ corno uní jaem’ganiino de unolaleza muacional la
historia de Viriato a’ el Cid,

afirmaráCastelaren unode susdiscursos208.

Ecu cinííeiío ci urnaso> si catnsiderairías la nutría <‘camí ti t m un icitucí lai stchica cíare la España

j)i’eui’tauuatmnitu y Itt Espafatu cieciuiiíotuonica. pero qute nca níapicl¡c5,desdeluego,qite gcraem’ac¡ouíescíe
escolaresmuí! erioríztusemu 1 tu u uaia~euade un Vi t’iata esptuñoalcaporalénclosca los liavasores,“mata

esíaañtales’’,rtníaanios.1 ‘ma \-‘ iriata cine farníabtuptum’te cíe una “raostatn’os fn’eníte al “cucas’’ cíe los

rcanaaamacas,

En íaihatuhu’t-r el pta nies’ ciujacho sabio Ninato es Jííui5’ ¡ er íprtrno. Jose cíe Nladrtuzca x’ As4níclo

pi ruttu cmi Rauíaa, crí 1808, esttubleciemadouna cl tura tíraai ta~ la enatre los i ny ascares franceses y

romanos,La uzucite dc Viriato, jefe de los lusitanos209 que pasóa foi’nítu’ partede las

colecciones retuies. Inipcai’tanute eslabón crí la lainturracspanaola,percatic umíaa cíuorraaeconaplejiclací

iticcaloígíctu a’’ esté!icia. Pi rulado> cím Ja es!cia cíe la ¡lira!ura ci;u u íd i ana, Cure aciusada, ~‘tndesde el

íuaoíneíitocíe su llegadaa España21~, cíe serunamuletaciopiti cíe la obm’a cíe RaxuianTetishalla

sobre el cuerpo de Patroclo a Aquiles al llevarle las crinas forjadas por

Fu leano. Dc lieclaca. las fi ~¡nrascíe Ptitrcacl0 5’ .\quniles sc:ta prticti caíaaeuiteiciénaticas a las cíe

205 Todas les Historias dc Esj’aña deciuiaomiómíices, sin excepción. dedican amplio espacio e glosar las virimides

guetreras de este miembro de la tribu de los lusitanos, íaresentade siempre, por supuesto. como español (u
qué decir tieuie que para las laistoulas portuguesases inequívocamcrteportugtiés): ORTIZ DE LA VEGA, NI.,
.4,uales de Eiípaña desde sus ot ige/u’ hasta el tiempo í’resente, Baucdone 1857—59: CliP HARDT, V, , Ia’u s torta
General de España. Nladn’i d 1 S(m \ STILLO, R, del, 1-listono de Ecpraña ilustrada, desde su funmdación luastcu
,uu,estros ¿¡“rus, o sea coleccio,u d< hto’í rafias reprm-’íentarmdo los princiíuales hechos históricos de cada época con
texto al dorso, Bareeioue, 18”l ‘~ CORTADA .1., Historia dí-r E paño, Barcelona 1872:..

200 1-1cm-ando Pizarro estrene una obre de teatro sobre Viriato cmi 1843: Mouuforte publica en Madrid en 1858 una
tucaveta histórrea titulada 1 irtazo lcx< udc original: Lucas en Zaragoza en 1858, Viriato Novela histórica
or igl cal: -

207 Por recntrnr al siempre valioso poi su carácter precumrsor, Semauurio J’iuto,’eseo Español, ya en su segundo
anca cíe vicie i tucluxe uuí a ‘«culo sobu’e Viriato “Viriato”, Seníanarir> P/n toreseo Español, 40, 1831

208 Dkcurso dci 30 de julio dc 1873 en ci Congreso (CASTELAR, E, Colección de Discursos nolificos
Valencia 1888, p. 40~.

209Actualmente en el Casón dcl Buen Retiro Ntuuseo del Píjído, Madrid
~ OSSORIOY BERNART, Ni., (Solería biográfica de au’uisuas españoles del siglo XIX’, M’~acirid, 1883-84, p

398
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Capitulo IV

Vii’iato y el soldado qute llora sobre su cadáver. Pero al uaaargcn cíe estas tíos figuras, el cuadro

cíe Madrazoposeetuna estruncturr’acoíaapositivaniuchoíaaáscoraaplicadtí,la ciue latí llcvadcaa Arias

--Xnglés a suponerque la inflhtencitu clecisivtu seríaera í’eal¡c¡aci la cíe El dolor deAndrómaca

cíe Hanúlton,tu ciuxa difusiónhabríacontribuidode forma decisivatui grabadotic Cunego211.

Niás inheí’esante,desdelaperspectivade esteestuidio, es¡tu opiraión del naisíaíoArias Ataglésdc

que el cuadropudotenerunía temáticadiferentey quef¡ucí’on las cir’ciurnstaíacitusiaistciricias las

qute laicieron a Mtucírazo, después de algunasretoqutes.cambiarsutítulo212. Estoexplicaría,por

cierto. el amiacrornsmocíe los guuem’rem’oslursitanos~‘estulosala “tic’ ~
~, ga~-.

Si la apinai ci ni cíe Atitís ,Xnigl és Utuesecierta,el interésdel címadrca seríaaulma mayor, crí la

naaeclíclacuí qune Yencina a riaostrturel carticiter cíe reí’ ¡nl si va qire pan 1 tu cicanícíenucira nítucii tanatul

ti, nuturrtu st a, tuy encaní tas ‘ras raapoleóniiotís. 1 -ta c~uue ena sul tuigenaespafiol y para¡tu pi cte ial oH ¡ 1 ~iuen

iíabnítu si cita uu¡ía maaeu’tu íai tu tun ¡‘tu raaortíi i ¡tinte cíe rtaí¡ cli cci caclaesca,se ccaruvnene. gracitusti itas

tu’ al tu ¡‘es cíe 1 tu iii y asidra ni tipc)l eciníi citu, crí umutí pinatirra cte laístani ti miii ttuní le. era uímí a exal tacilciii cíe

unnítí ciclen’nai ríacítí i mii agerí ci el latístudlo uítí cionutu , dci tutu can tu í ti ini clepenictcí’ic i tu — represeruta tic) cuí

ini tutc)— ccanaío ras20) cci ¡asíit tít i vta del serni tic o¡itíl espaficul Al muí turgcuí dc 5ms ¡carpetastécnicas,

estturíauiicasanate cl iríicii ca cíe1 a cclcasióuí dela pi naturacíe lii stt ni tu cia¡aí ca corici crici tu cíe i ti uncirami, era

s tui’ en ¡emitecíe stucraníaenmttuli ¡tic i dní deliatisaclo: itt tatu’tu ycrí i erute, la cíela niticii o ni et)mta ~a¡‘escrute,

ten cl nítu sun represenit tíníte crí Craytu tun ucas¡acicicastíficas raatís tarde,
épt cíe 1 Expos¡ ion Ntic¡canítul E geraica 01 i “tu x’ 14 cactri

Y a crí )citt tus e u es es, un — go ex¡aoníecrí itt cíe

1881 Viriato21 1: Btun’c5tm, cmi ¡a cíe 1884, aíro> Viriato21 5, tanabiéncotaapr’tuclapar el Estada:y,

finainíerute,RictudoVillegasy Corderoexpoíueera la tic 1890 alma 1’Vr¡a1o21 más.

‘l’mat al Aciquuiri Pre mími a N temíelia Níedalla Ntelilla Repiocl
días dos

1ariuui era seouumíd:m teucena cuí
Estado clase clase clase ~u’uulautdo

Asunto no español “3 ‘4 85 75 89 90 ‘7)

121 esfa primitiva 29 36 34 33 33 ‘70 33

Asunto ‘‘es1aefuol” 28 26 18 25 11 lO 25

211 ARIAS ANCI ,ES,E,’Inflmíencias de John Plasman a’ (‘uevin Hamiltoua e-u José de Niachrero a’ muuica’a lectiva

de La muerte de 1-ir/mo”, Archivo Español de Arte, tomo 53, 1985, pja 351 -361
212 Ibídent
213 Anacronismo relativo, va que Níacliazo se lirnitaula a segutir la lección de smn maestro David en El rapto de

las Sahinas,cimaclicí qcie suíaumso le clitmacuón píc¡cií’ica cíe (Irle la antigiiedacl auténtica estatua cii Grecia x no
ema Ronma.214Cctdlr~e 188/, Madrid, 1881

215 CardIoge. 1884, Nfedu’id, 1884,
216 Catñ/ogo 1,590, Madrid, 189ft
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La filio eiti ir tiacía,tai

**(“ristianismo 8 5 9 8 0 10 8

5 8 0 0 0 0 0

.**d’t¡ltnra ji ji Cm 8 11 0

**Nuímancia 5 5 3 8 0 0 4

Cn,adí’~ ni’ 3, Importancia relativa de los diferemutes ciclos de teme clásico Las cifras indican porcentajes (%)
sobre el total de olaras de tenma clásico Se consideren rhiicanaentc aqutilos ciclos que suiponen más dcl 5% dcl

total.

* Los cuadros de este apartado están también incluuidos en el de Asunto no español y algunos en el de Asunto
‘español

** I,os cumaciros de este eparuacima están u auribiéuí 1 tíeluuidos cuí el (le A síu ntc’ “eslaeñol’ -

Tauííbiéna de feclaa teuíípr’anutu es ci ían’iraaercuiacírcasobreNutraituíicitu, asunutta,l(a ínrsraaaciuneci

anterior, laabit ual en la prensa2 ‘7 y Ii tcratumna21 8 cíe ltu Síaoca. Vicente .Jinícmía 11ev a a la

Exposiciióru cíe la Acacieíuiiacíe 1842 La destrucción dc Numancia,

Y tu crí 1 a éptaciatic 1 tus F,xpcasicii ariesNacícanales,Lx tun u ciii \ lantí Usi nti expon e cmi la cíe 1 858

El último dúí dc Numancia21~>. A pesar’cíe uno cionsegu¡ríuumgdum prctllro~ fue adicícíiridlo por

el Estado220~‘la (lite C5 tuitis importante,pasócan pasteu’iaridada fonnar pauledel selecto

gnuipta —y cii gca se¡cci lo era irma senalícita cxci tusívtunuemite i detitígícica— cíe las qíne adot’nabtunx 1 tus

paredesdel Ptuiaciia (leí Senado221.Cuadrocrí el cinc, a dcciii cíe Nlunguía,:

se miutemí t e desenvolver uímí asuututo qsíi -ti s cl muás grandios o - dIn ti el más, difícil de cuemutos emie uta la
histomia

1aatui a: cl Cure-verse mt trasladar al liensma aquellas: escenas -le samaure de desolación. de muerte,
‘mao

(‘5 vii atreve-rse a aleo’”’” -

RafaelEtatíqirezexpamiecmi la cíe 1876Numancia
223.Y. por tiitiíno, .Xle¡aVcra~’ Estaca

oLaticnie cmi la (le 1881 medalla cíe primilera clasecomí El último día de Xii mnancia221.

adicituiricio por el Estada225x’ reprodurciclo en grabadopar l.a Ilusíj’achh, Española y

217 p~ Y NIARCAEL, F., “Numancia”, Retís/a /ustmano-amer-cana, II, ¡SRI, pSI4: FERNANDE?

VILLABRILLE, E,, “Numancia”, El Aimjseo de las Familias, 111, 1845, p. 4:...
218 PÉREZ RIOJA, A , Roimnice de Numwncia, Madrid, 1866:..
229 C’atdfovo... ISIS, Maclrid, 1858
220 1<. 0 dc 10 de noxiembie dc 1859 en ¡2.000 reales. Depositado en el Palacio del Senado por RO, dc 22 dc

noviembre de 1878. Actualmente en el Cason del Buen Retiro, Nlui,eo del Puado, Madrid.
221 Fue depositado en el Palacio del Senado por RO, dc 22 dc nosicinbre de 188
222 N11 lRCI ‘lA, Kl , ‘Ex

1aosi ci cSut O emieral dc II ellas A ríes”, La Jberi~ ;, 2 cíe íuovi cumíbre (le 1 85& Pcar lo dciii ás el

resto de la crítica no es clenaesiado favorable, le parece guíe el lesenmpeúo no be estado a la aLtura de la
a tía ialciciii -

223 (“ardlmago /876, NIadrid, 1876
224 Pea’uuauted’a íaor la Cruz de Isabel i’a Católica, RO de 14 de juuuio ile 1881
225 RO. dc 30 de jimio cíe 1881 en 12500 lans., para e-l Museo de A ‘te Niodemo. Depositacno emule Dipuuración

de Soda, domíde sigue actualmemíme, por RO de 9 dc noviembre dc 1963
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(‘avítulo TV

America;ua226.que representael momentofinal de la autommolacióncolectivade los

numanttmaos:

A le izquierda, jrmto a los cuerpos examnies a’ rígidos, entre mujeres Y muios próximos e monr, un
anciano que niega a sin hijo guie lo hiere con ci puñal guíe oprinie en síu mano, accuomí nefanda a que,
aún en cl de-litio de aquellos monuerutos, se-resiste cl hijo e perpetrar: mas cee una madre guíe bebe
eí ponzoñoso licor, rodeada de sus tiernos infantes, muertos ya: lueQo un hombre de complexión
recia a’ fiera catadura, que se hunde hasta el pomo un hierro en el costado: en primer término, a la
derecha, un soldado muerto y caído de bruces contra el suelo; más hacia igual lado, los soldados
romanos, que al ronaper le brecime detiénense espantados a’ atónitos: y por r’íltiuno, entre ellos y los
íberos, entre vencedores y vencidos la figura maestra y principal del cuadro: un numantino
moribundo y rodeado de cadáveres, que alzáuídose tí’abajosamenue sobm’e aria brezo, señala con el otro
a los sitiadores el humo, las llamas, la sangre y ja destrucción reurible dc Numancia227.

Por lo que u’cspcctaala destruccioncte Sagunto,suapariciónen la pIntura (le historia es

níaurcilacaruaásItuncí(a —el un níaer cuntucírasobreel teníítues cíe 1871— ~-‘ cicaní uííuncuatí mííenacar cníticitící cítre

Viriato s-’ Nurrnatacia228,sólo dascutadros.

Franciscica Donuainugca Níarqurés expone onu la Nacional cíe 1871 Cl último día dc

Sagunto229,un cua(lroen el cute GraciaBetie~’to ha cíuíericlaver iíifiueuiciitus cíe Le radean de

la Médusecíe Génicaírlt:

Luí atuilaes olaras tina tui sume edauustan te le falta de etauíd,t cl e onmíaosi tiva, seguí ti e rltciios acadéuiaiecas:
lumia mase cíe cuteqaos Imuumua ancas cuí trecumí zados gime- sufuemí i déiu tica iruapotemíci a ca yace-u ve siuu vida e-mm
el sumel ca. Existe cl ni i sai ca escal omuena i cnto en ja ccamíu posici Ñu: desde- itt; rau muí er ial emio bajo - donde se
exnienden en desorden los cadáveres, un segundo ¡alano naedio, de los que se resisten a morir ~ qume
todavía luchan por defenderse, basta la zcana emml tui nante, centrada en el cmíach’ca cíe Céui ca mil t pdar el
oteador del buque, x en el (le Domingo por la figura del general230.

Percacrí y iii e II taraía la ateruci cina scalare t cclc> es el
el cute, desdeel punatacíe isttí i ciecalchico. lo

ti íunuIta de inri ti senísibíLi cítící It icitul i sttu —Do níí i íígca retul ita este ciutucluca estamí tic> íaenusitaratíclocii Rtauíati

m”’ la cujíitt tic i ónu y tuiencii alití— . Es itt obr’tu cíe ura pi nítc=rx alcric anací, sobne1 eníatí t’ tuictaciatat) y
atrspi ci tutía íacr inri pt cicr ~at)l (ti ca ~‘ alcríciranca.

Fi teííía vírelve a reapareceriuurevaíaienítecrí la Naciioraai dc 1878 citan Cl sacrificio dc

las saguntinascíe Nituría Soledad Gairiclo ~-‘ .Xguído231 ciurtudií’o c¡ue pasó camiaplelamente

clesapeí’cibidc>.

22ó La Ilustración Española y Anirricaíma 11, 1881, PP 56-57
227 ALFONSO, L, “Exposición dc Bellas Autes”, La Epoca, 4 dejuulio dc 1881,
228 La presencia del tema de Sagunto en la literatura -\-‘ILLARROYA. 1, Las ruinas de Saguamro (poema),

Teruel, 1846: PALOMERA Y FERRER, tiNí. de, £‘lttnuos días de Sagunto o Ergasto a: Bele,una. Noí’ela
histórica. original, B,uícclona, 1863,,..- dc la época es, síu cmbar~o, tan habitual, al menos, cono la de Viriato
x’Saguuiitca,

1auociumciénclcase luía euíri masa - a’ difícil de explicar, falta cíe eoíícordauícia -229Catñlogo /57/ NIacirid, 1871 Actutalnmente en la Diputación Piovincial de Valencia
230 CRACIA BENEYTO, 0., “Anotaciones histciricas y documentales sobre “El último día de S’,ítuinto” dc

Francisco Donmingo Nfau’quuós”, .4rchi ura de Arte Valenciano, 1981, p 109
231Catóhago... 1878, Madrid, 1878.
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La filiación nacional

En esteciclo tic exaltacióndc amora la independenciay oposicicinal invasor ronaamao

habría que incluir Defensade Hirmio por los vascos (guerra cóntabro—roníana),

expuestoporJoséSalísy Caminoen laNacionaldc 188723¾tambiéncanno demasiadoéxito,

aunqueéstelite reproclumeicloen grabadoporLa Ilt-st¡’ació,t. Reu-istaHispa¡ro-An¡e¡’ica¡ra233.

Ciertarelevanciatienetambién la representacióndefrgum-ascíela culturaclásicanacidosen

la pemifrasulaibérica y tu los que, por estesolo motivo, se les consideraya coriao españoles:

gerauuaos
inclusoen algunosocasionescomo represe¡atanh’sde un supuestocarácterespañol.
Estees el casoespecialníentede Séneca,aunqureel fenóniaenoseaperceptibleen todos los

cletnt’us, curyasvícítís scancicanuvenliciascuí ¡nuíaextultaciomadel aníaay ita cu,nituraníacicariales,tu la vez

quesirvenaptiu’ta la cc)listi’urcci óía cíe itratí genacalc)giti cíechelatí ctultuurtu.

,JcaséRauaaónuGarrido ~‘ Alda expcaneení la Nracioíaal dc 1866 Iba ¡¡¡¡¿erie de Lucano,

basadoen laabradeCastelar Lucano, su u-ida, suguiÑo. supcn:nha231

N !anun,uel 1)canaíníguuezSálícilaez cuí la cíe 1871 Séneca,despuésde afiriese los venas

se ¡¡wte en un baño y sus amigos poseidos por cl dolor, juran odio eterno a

Nerón, que decretó la muerte de su maestro235,aauí el cine obtuvo unu gran éxito,

maaedalla(le r~~~”’ ~no a las ExpasiciotiesIrternacicanalestic Vietua ~- Ia~íris?3’7

comprapor cl Estadoema 1 573233 y reprcaciucciómaen grabadoporLa flustíaoid,r Españolay

1¡¡~¡ ¡caua~33 a’ La lIust.u’acióm,dc Mad¡’id210. Aunquefure agriamentedescalificadopor Cañete,

quien comasíclera fitcrtu cíe todtí n’eaiicltícl !aistót’icti ci cinesepr esematecorííorna ¡aatínlirtui cuteuit> era

si ni ca mu Lan LacSní, citan cl íu~-’ cutíca’ 1 rtus reníenuítar’tur síis ‘‘latíz trías , cama urna serie cíe íaregir¡ u tas

u’etcir’í citus sc)lai’c el ciauítenaítít> del cunadrca:

¿ l)mS mude está aquí lEí grandeza filosmSfiee ni la laelleza tuucarel del asutíato’? Quid es el saemificio dc’

8c’tieca si no la íuí muerte de uumu seN ca brilamSuu - decretada Imor it n mía mar stum u (a cíarmamía dca?241

1 ircitutia s’ 5 énaccití y mclv ení ta tulaarecicr cuí la Ntuciarutui cíe 1887. el laniuiierca cíe la naatuuío cíe

Gturraeica, qíte r’etcaííaa el tenía tic sramiiuen’te, La muertede Lucano, cuí esta tacasroía cicama niuis

tu

233 La Ilustrac/ón. Reí/sta 1-i/spano-Amcricana, 1887. p 661.
234 Caíó/o~o.. 1866, Madrid, 1 Sda’7,
235 Cauflogo.., 1871, Madrid. 1871.
236 RO. de 28 dc noviembre de ¡871.
237 De 1873 a’ 1878 respectivaníente: en esta última fue premiado con mcne medalla de segunda clase.
238 fl & 24 cíe jmníi o cíe 1873, cuí 9000 juis -‘ para el Nlrmsccu cíe A ríe t lodertíca Deposite cío crí el Nl ¡seca de it mdii,

donde actualmente se cuacurenutra. por R.& dc 2 jumlio dc 1971
239 la ¡lustrar/da Española a’ Anwrica;-mn, 11, 1871,

1a56(a
240 La Ilustración de Madrid, 1871, p

309
241 (M~~p~yz Nl ‘‘la Exnatasieimsui de Bella,s Autes de 1871 “, Lo Jhtmn’acwn Española a: Americana 11 1871, la

582.
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Capi/u/o IV

éxito que enla primera -medallade segttndaclase242,comprapor el Estado243y reproducción

en grabadoporLa Ilusn’ación Española y Americana2t4.La ilustración. Reu ‘isla Hispano-

Ame¡‘¡ca ua245, La Jlusn’ación Aríísñc’a246.La J/¡¡sp’ación ra24’7 y La flusn’aciíin

Católica248:el segundodc la de EmíriqueValls. cuu~’o Sénecapasómásdesapercibido.

A diferenciade lo que ocurrecon los cuadrosde temática“no española”,los de asuntos

cristianos“españoles” ocupamauna lugarnaumy íííociesto: sin di~ ad¡enaás,centrtttlossieíaipr’een

vidas de santos,seafácil clistiíigmnirlos cíe los de píntumrareligiosacii setaticlo estricto,aurraqure

paí’eceniiaíaifiestosu lugaren la conastruccióracíeuna idetatidacííiacioíaalcnistiaíaa,ccanítextcaerael
c¡umeserán analizadosnaaáscletemtla¡uíenateen sutiaauaaento.

Rafael Berajiínuaeaexponecía la Naciiaiiai cíe 1884 Martirio de Santa Eulalio, virgen

de Mérida2-19,otrasantade largatradiciónespañola.

Fmi la P’jtucionítul (le 1 895 scan citas itas pintoresquíe retoniaarael teniitu cíe la sanitacíe?-léri cia:

Cuabniel Paleracia,que cabticnae [míaííacclalla cíe terceraclasecitana El llartirio de Santa

Eulalia250,aciquuiridaesemismno alio por el Estado251:x’ Mturía PérezCam’bondll, cutyoSanta

Eulalio, ;-‘irgen y mártir, recibió palma de martirio en el siglo [¡¡252 pasó

cioniiplcttrmcrate ciesapercíbícita.

Otra niitír’tir ‘espafutalta” cíe i tu épocaranatinia. StíralaLecaciaclití,nuauneí’ttuen Tcaleclo citn¡’tunate las

persecuicilc)nescíe i)i <acil ecitmnio, típareccitíltíniib¡ érí crí la pi nitutia cíe laistt>ria pcarpali cití cicabie:

i\ lauiucíde 1-luertay Porteroexpotie cmi la Nacional (le 1864Entierro de SantaLeocadia2sa

y Cecilio Pía s’ Gallturdca en la cíe 1887 Entierro de Santa T,eocadia.Este Uuitimuca, ciute

r’epreserittua tuna gntpa tic crí sitaríasrocicaiiclo el ctídtiver crí cmnu paistue5’ernii ca s’ descaíacica, el

uímíico cíe los cías cute tuvo é,\ito: tueclalia terceta ciiasc2.S~, conalara~ el Estado255y

242 Por umnenimnidíad, RO dc 22 dc jummíio dc 188”.

243 En 4.000 pts., RO. de 14 de noviembre de I88’~. Depositado en e-! Instituto de Jerez de la Frontera, donde
sigue actualmente, por R& de 20 cíe julio de 1928

244 La ilustración Española y’ Anu-ric’ana, 11, 1887, p. 100.
245 La ilustr<mción. Revista Il/s¡’ano-4me¡’icana, 188”’, p. 548
24 ~> La ilustración Art/st/ea, 1887, p. 387
2-17 La Ilustración Ibérica, VI, 1888, p 133,
248 La 1/usina -ida Calólica, 1888, p 414.
24-9 Catálogo. /884, NIadrid, 1884
250 Por mmnatuituidad, RO dc 17 dc juuíio dc 1895
251 Luí lSOOptn. RO dc 12 de agosto de 1895, l)ejaosiuado en la Escuela de Pellas Artes de la (‘oimífía por

RO. cíe 18 dc muí ca de- ¡896. A ctud ría emite crí la Eeuu ele de Art es A Ial cacles y Ou cimas Artu’sti cos dc 1
Cornija,

252C’auiloga ..1S9S, NIadrid, 1895
253 Catálogo de la Expor¡czci,m Nacional d~’ ¡leí/nc 4,’tec de 1564, Madrid, 186+
254 RO dc 22 dc Junio dc 1887
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La I’i/i¿i’ió,u nac’;o;,al

reproduccióncia giabadopor Lii Ilustración Española y Ameí.icana256,La- Jiusnación

Ibérica257,La 1/ustu’aciónAt’ttstica258,La IIust,’ación. Reista Hispano-Ante¡’icana259y La

Tlorntigade Q,’o260.

I~as naárliressevillanasJusta
5’Ruufimaa,tic largatradic ón ema la pinturareligiosaespañola,

figiuranáma cuí clc>s cuadrosdc iaistou’ia, auímacíune(latías las ¡enapranasfechasen cíue frieron

realizadoscabríataíaabién incituiricas dematro <le la piuitttrtu reii~ios~~’u tradicional. Se trata de

Martirio de las santasJusta y Rufina de Antonio María Esqunivel. Exposiciótí de la

Acatleíaaiacíe 1842, y cíe A-tanino de Santa Justa y Rujian tic IlermaánclezAíaacares,

Exposición dc la Acadenajade 1850.

Ale ¡ca Y cutí y Esttucia ncc ¡be unaauííecltull a de pninacíacl tusecuí la Ntucii tanítul de 1 862 citama tun

teínacíe iam’~a tr’acliciión cta la icaíaografíaespañola.líh¡tiei’ro dc SanLoren;o
261 iíaspiraclo,

cíu estecaso,eíí las Actasdc LOS MK,./i,es2ta2.Cuadrociute sertí ackícuimido par el Estacla2ó3y

reprodutcidaen grabadopor L’I Mundo Milha,’26í, Li Miseo U¡du’c,’sa1265.La lh,sn’acióu

Ca/ó1h~c§<~«~ y La lIust,’ac-¡ó¡¡ dc España26’1Represetitael níoíueíito cuí qute el naaártirx’a a ser

punestcacrí el sepulcirca:

El cadáver mace c-u ticuma íesti dma de le lalauíca tuinica de mas leí tas, 114=61i to dc’senm’uuel a-e cl 1 ienzca
címie le e tulure-, desculan e-mido la la ermia casa calaea’a del imavemí na árt ir, la xi udc Ciiiccc, emmo diii ada en
contenmíalecí cSut y Ramia cuí pie cotí u imía 1 mina pera de barro en la mr amida cíe-re-che estulmí a umn o y’ cO ría le dma
del cucupo. x hacia tos pies ej sacerdote asistido de un acóliuo tiende las manos en ademán de
bemídecirle. Lu ía pared del fondo sc ve la sepultura con el nouaíluíe y el iíastrurnento cid suplicicí y
algunas imaueucs a’ sepulcros ocupan la ludie-da y los costados ¿el subterráneo
La luz del dm a tic’ a 1 t del ere-pu’usciilcu, e juzgar pcar smi i ríteímsicl: u cl pie hace

1a cli decer la Ile time de le
lámíaara, íment tic cca1aí casamente pcar mine ataertuura siupuesra e-ii le lacrí e siijaeu’i or, fuera del citad ‘o - a’

ccv e-mu dma s malaa c la uma, tecl sumpeu’i om’ dei ce d=iver,se esparce tírecí edmar a’ ve a alamuamlare,’ tilmi a a’

plácidanmenre los utítumos eNtre-unos de la estancia
2tS.

255 Por 2.000 pts, RO. de 14 de ríox’ienabu’e
11e- 1887. Depositado en cl Museo Proxincial de Valencia pc’5 RO

dc 18 de-noviembre de- 188”,
256 I,a flustracim’an Española )‘ Americana, 1, 1887, p 36+
257 La litestt’ación ¡ben ca, Y 188’?, pp. 472-473
258 ‘a nnsn’ac¡ón .A,’tÑica, 1837, ¡a 231.
259 La ¡lustración. Revista Hispano-Amcci caría. 1887. p 532
260 Lo Hormiga dc’ Oro, 1887. la. 632.
261 RO, de 29 de nosicunhie de 1867
2ó2 (‘aid/ago... 1862, Madrid, 1862
263 En 30000 meales, RO. de 14 de enero de 1863 Depositado posu:ruorrnentc en ci Ayuntamiento de- Huesca,

donde pem’mencce en la actualidad
264 ~¡ liando Alilitar, 1862, p. 412
265 LI Museo L’nii’ersal. VII, 1863, p. 132.
266 la Iluct,ac’ión Católica, Y’ 1881-1883, p 1 50,
267 La 1/u ctrae¡óu d~’ España, 1886, ía- 384
268 CAROlA .1, “Omuentos de la Villa Exposicióuí de- Be-lles Artes’, La ¡¿poca 3 dc uioviembuc’ cíe ¡862
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Cat> ¡¡ti (O 1

Era c>lr’as cacasíanesla í’elacióía coíí Españatic Itas temaaasrepresenitutioses ííammclaca mutis

anecdóticay sin aptírenutesconnotaciotaesicleolcígicas.Es el casc> de La continencia de

Escipión, llevado por Federicode Madrazoa la Exposiciónde la Academiade 1831269.

Repí’eseiatauno de los episodiosde las canaipañasde estegeíaeralromnaracaen la peíuñusula,aqítél

en c¡ueEscipiómadevítelveímntu domacellaasíus padresy pí’caníeticlosin acepttírel rescate(lite éstos

le ofrecen.Episodiomman’aclo,entretatu’os, pcar Maí’iaaia, y qutepodriaver’se cotíacaumaa exaltaciótí

del carácterbenéficodela rcaraitutaizacióía,alundlíredaciasu fí’ecureíatepresenciaen los Camicurrsos

cíe la Academiacíe] XVIII e, incuunsta,ena los Salariesfranceses,más cabría ¡nicuinirio en ini

epi saclia naaáscíe estípitatirra tíaorali¡ante.taqín1 cl t r¡uíufca del aíaaorscabrela 1 ujiurita. cte ongeía

clíecícaclaescio,cíe itt dure seríaurnítu cíe síus fmi timuatus muí tunuifestacic)naes.El clasícisnataticadcrai¡cisttt

cioní c¡ue \ latí raza í’esuel xc sin cii adíotul> írníttultu tatltiv (tu mutis estai naterprettuci(ini.

En estaraaisíaítu 1 fraetu cíe unía reítid cima raíertínííenule auiccclót¡ ca caí Españaseeuíccanitm’arítunu:

Cayo ¡1-fario en las ruinas de Cartagena, expuestoptar Andrés García Prietca en la

Nacional de 18842”’0; y Muerte de Sertorio, bastuclo cii Vida de Sci’kn’¡o (le Pliutarcica.que

ViceratecauttuadaTortaxaexí~i~saemala Nacionalde 1890221.Ésteúltimo í’cprc>dírciiclaera grabado

porLa Ihtsn’aciónA¡’¡í stica222y La 1/¡ísu’aciót¿ibérica23.

naciana especii tul, crí esta iii cl írsi cii u cíe la t rtí cli cii óu u uit-ls i cia crí unía trací ci ónu natuciami tul,

raacrece 1ti elcccicitu cíe ir nuti serie cíe ¡aersonaaje5 tIc 1 lía ir nacíta greca— rtaíaaanao tur’tu el ¡arta~ranuatu

ccaraca”í’añcicadesanohitidopor CaritasLuris de Pxiber’tr enu el teciuítadel iicriiiciicita cíe! Congresocíe

los Di purtticloscíe N fact¡‘id. el sonla s-aula’nnh citanicíe segir tun’cltubtu el tul raití cíe 1 tu nítrci i tu. 1 ti mutis tulItt

í’epr’esenuttuc¡Ña si muí ból ¡ cia cíe i tu vol cuííttucl nuaci1 )ritul . 1 ~níesítu especiecíe 1 cíaipíc) itt i cadc itt rutuci [caía,

1 ¡rgtur cuí ci quesi niilacSi cituníacuitesc g irtuncitun itas 1 turescíe 1 tu latutrití scan ¶ tun tís Itas n’elen’enuci¡tus tu ir tutu

ñlíaciónuclásica.

Fui pu ni er lun gar, ccaraí t) \‘tt se tumítíl ¡ ¡ amI citan muaásciclen ¡miii erulo cmu sun uaíomaícnt), 1 tu íar’cal)i ti

estn’ír clin rti tírcjír¡1 cctcínu¡ca del eclifi cija, c~ue reialite tu unratu trtícl ¡ci ciii cienícacirtít1 ca cuírtuu¡tucí tu ení el

raí irnacica gí’ecua—lat¡no \-‘ mío ruaecl¡evtul, t tul coiuaca puede ser el caso cíe cutrcas paníturíacutos

cleciííic>uacíraicias —piétusesecrí el ¡tu gíés ca ci lauííigturo, p~r poraer dlc)s ejeuíaplasclistauutes5’

cliferemates—.El Palacil o cíe] Corigrescade las Dipurtaclos esurna turdlunitectura ptirl amate ciure apIa —

ex¡st (tan catrtis~)t>sibíti chicles— jacau’unmutí Uncí¡ci cina dienaac)cim’tutica tic t ¡pcacrunclítc) y níca ptaj)tular.

269 Actualmente emule Academia de-Be-lles Artes de San Femando, Niadrid
270 Catálogo.,, 1884. NIadrid, 1884
271 Catt/loga.. 1890, Madrid, 1890
272 La- Ilustración Artística, 1889, p 593

Lo ilustración ibérica, VIII, 890, ra Q92
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Lo filiación nacional

En segundolugar, y ya dentro de la iconografíapropiamentepictóricaaquí analizada,

niedíantela inclusión entrelos cuadrosque componenla decoracióndel techo(lel Salón de

Sesionesdc uno dedicadoa los legisladoresdel mundo clásico:Solón,licurgo, Apio Claudio,

Rómulo,NumaPonipilio, el EmperadorJustiniano,etc.Resultallamativo, o ilustrativo,el que

la ¡ungenque emanadel techodel Salón (le Sesionesno es, en ningiln caso,la de un pueblo

(ItlC SC (la leyesa sí mismo,sino lade un puebloal quesele otorganleyes.

3. 2. LA 1-WRENCIA VISIGODA.

111 carácterespañoldelo visigodoaparececonio algo evidenteparatO(la la histortografía

(leí siglo XIX. Diversoselementosconfluyenen estainclus¡on(le lo visigodocomo elemento

clavede unagenealogíanacionaly (ltlC tendíasuplasínacionen larelativa importancia—relativa

eiila itiedida queel indice de conelac¡onescomoVIni<.>S anleuíornienlebajo,pero en todo casi

suficientepai~í sertomadaen consíduacion—(le cua(lros(le godos:el habersidolos pnmeros

en establecerun poder1)01 itico q~ie a grandesrasgosse coi respondíacotí el ¡iosteiior Estado

español.allnqLie 1t1e(híbLí fuerael espinosoasuntode Portw;al. peroparalapi nitira (le historia

deciniononica—y probabíemeliteparato(lo el pensamientoespañol—Portugalsencillamenteno

existe; el que el reconocimiento(le la monarquíavi sigo(Ia como unamonarqt¡la española

legitimabatodo el procesocíe la Reconquista,quejiotí la convertirseasí,x’ se convirtio, en la

empresacolectiva que articulabala formación (le la nnci(Sn espanola: y. final mciii e. la

liii tificaci dix h¡stonográhca que los ~4odos habían teiuí(1(1 Cfl la caufigti racíOil <le la nacían

españoladesdelos va lejanosd las (le la Ciótilca Alb<líhv,sc—el siglo XIX marcarádehechoun

reíativ o declive en la mitologíagot i císta.mucho masactiva, como \‘a se ha visto, en el siglo

anterioi
2”k

Todas las historias generales—Gebhardt. 1 ~aftiente,etc.— dedicanlargos capítulosal

mun(lo visigodo, al que tiendena atribuir un claro carácterfundacional.Así, por ejemplo,

Crebhardlinicia sucapitulosobrela épocavisigo(laescribiendo:

lécanosahoraver cómoda Espafiaun gigantescopasohaciaun estadomejor, cómoencontróen cl
pleno gocede so dignidad.cómoseconviefle, por fin, en nación. ~‘ en ilación poderosay grande.

=24No deja dc sercuriosa,a pesardc todo, la pervivenciadcl calif cativo
2odo en la retórica decimonónica

espaúola.Un ejemploentreotros muchos.cuandoCastelarconoceun Londre.sal revolucionanoruso Hcrz¿ne
intenta definir su aspectolo hacedicícudo que »arecfaU.fl 2odo’. dandoa entenderque esto tenía un
significadoconcretoy precisoparasuslectores(Citado por I.ÁNT’D, W.J., Lunqwai¡ J?cpubíicans,Londres,
1893v
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Can/tu/o IV

Hastaahorasu existenciaha estadosubordinadaa la existenciadeotros, desdeahoraverémoslavivir
sola y regir ella misma susdestinos275.

Pci-o, además,la histonografíadecímononica(le(licara algunosesttl(Iios inonograficosal

teínacomo Losgodos.Inflhu’wia queeje,-cic¡an en la civilización es¡’ano/a,(le Bahamondey

Lanz276,cuyosolo título es ya representativode la importanciaqueel siglo XIX otorgóa los

visigodosy lo visigótico272.

En pintura,supresenciaen cl siglo XVIII, comose vio en Si.i momento,habíasi(lo ¡flux’

alta, ICW el siglo XIX los reduciráa un lugar relativamentemarginal.En el Parnaso de los

grandes Inuntres de España, pintadoporJuanAntonio (le Riberaen 1825 para(lecorar el

techode una(le las estanciasde El Pardo,no apareceni un solo visigodo,aunqueel mismo

autor, linos pocosaños mástarde, en 1829, incliiií’á cii la Apoteosisdcl ReyFernando de

Castilla, pi titado en umí (le las habítaci(>11es <leí Palacío Real dc S Iadrid, a 5an 1 caí1(110, San

1 lerníenegildo,Recaredoy SanIsi<loro.

Sí 1105 ateneinos a cuadros(le lii stona en sentidoestncte, su preseíícía es realixicixí e

redtic ¡ da,dando,j unlo coi el sí40 XVIII, ulla (le las correlacionestijad105 (le lii stoiia/espacio

temporalmásbajas(Ver cua<lro u0 1), debi<lo si u dtí da a su lej ama temporaly a la tetídencia

(lecini011(511 ca. 1ambi ¿u clramente lielceptil) le,ac nsi(lera1’ a los RevesCal dli ces,y en su

Jefecte a Pelayo,cenio los :uíténl i cos fu u dadoresde la ti aci(51i española,eí (1 etii ineníO de lo

vlsi gO(1o. 1 a píesencía(le los visigodoesrelativamenteimportanteen cl primer tercio de si gh.>.

tiendese niantienen, (le [onu a clara. las 1 en(ieilcias <Ii cciecliescasy el ini te de la sangte goda

parecesertodavíaoperativo tal comomuestrajíalgunascanciotiespatrióticas(le la epoca28

comocii olios muchosaspectosel siglo XIX comienzacii Españacix 1 833-paraposterionnente

c<)meIi/arun rapído (lech ve quellevaráa supráctica(lesaparición en la época(le la Pestauiacíoíl

(Ver cuadrou0 4)

Estaevolucidu croiiolegica debeestarrelacionada con mía cierta ambiglietíadsobreel

si “iiilica(lo ical <le los y isigodoscn la gestación(le la ííaci(ni esl)anola.Pites, si por un lado

apareclan como uno de los eslaboíiesbásicosde ~u confíguracioncomo nacidiv por otío, la

ídeologuxfeudal los hab(aidentificadodesdemuy prontocomoorigenúnicamente(leí estaineixIO

275 GEBHARDT, V., flistoria General de Fspañn. o. cii, vot 1. p~ 324.
27o EAHAMONDE Y DE LAN?, 3., Los godos.hitinencia queejercieron cii la civilización española.Niadrid.

1868.
227 Para la presenciade lo visigodo en la historiografía decimonónicade la primera mitad de siglo y su

inrewreíacidnenclave‘iiacionalisia véaseCIRUJANO NiARIN, 1’., ELORRIAGA PLANES. 1. x PÉREZ
GARZON, 3.8., 11istoric’grajía 1’ nnc;onahsn¡oespato! <1834 1868), Madrid, 1985.
‘
10W Vosotros Iberos/Quesentís1r pi la ¡ en vi ícsiras venas.’EI fuego NumantinoY Sangre~Oda’ (Ca,,<¡ch,

Pa/riótica, N4adrid, l8l~).
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nobiliario279,cargadoademáscon un claro componenteracial280, lo que chocabacon la

ideologíanacionalistade un solo pueblo,unasolanación.Por eso,a medidaquela ideade la

nacioncomo un todo orgánicoe indefúrenciadoseva afirmandoen la concienciacolectiva, va

1)ei~licJ)dovigencialo visigóticocomoparadigmadelo español.

La pintura de historiareduceel inundo visigótico a unospocosepisodiosde alto valor

simbólico: lapérdidadc España,quelegitimabatodo el procesode laReconquistaa lavez que

mostrabala tempranaexistenciade unanacionespanolay l[L persei’era¡ícia(le estesentimiento

nacional:el Concilio III (le Toledo,símbolo(le la Liiiida(l religiosay actofundacionalde una

nacioncristiana:y SanHermenegildo,en estecasoun eslabónmáscii esageneálogíade santos

([tIC configuraban lanación espanola.

El í¡~ín~ cuadrode teína visigodo del siglo XIX es el lVa¿uba renunciando a la

corona
281 (le JuanAntonio Ribera,pintado hacia1819,por encargo(le ½rl¾uldoXII. para

ir cíe pareja a otro c tiadro suyo (le unosanos antes,éste(le tema romano. Cinemalo

abandona el arado para dictar leyes a Roma282. Representael momento en (ILiC uno de

los notablesvisigodos, cii el centro de la cOnxj)( sicidix, anieiiaza co ix su espada a \Vaniba:

míentras (Ití e coíí la otra maíio señalala corona que portan los demásnobleseoii¡ii inaixdole a

aceptarla.Cuadro muy dieciochesco—Waiiiba es persoii~je lialiittial, como va se vio en 511

iii oiii ento, eu los Coiicíí rsos(le la A ca(lemia—, tau to cix la coíícepci dii. (le¡itro del niás puro

279Eimito gotícl sta(le la nobíei.a española,II egania Sil masi,no esplendordínantela épocaimpenal. en la tille

los antiguosgodosseconviertenen el paradigmade los españolesnis -<uténticosy oligen de todala nobleza
española.Los ejem

1,tosson inditiples: la consideracióndel norte d Espanacomola zonaluis nobledel país
por haber conservadosin contaminarla arugríasangrey modos dr ijda de los godos: lasalabanzasdeluan
Paido,rin poetadela cortedc Peritandode Nipoles, queItalagael o orillo delos aragonesesrecorchiudolesque
la estirpereal de Aragónprovienedirectamentedela “progenie tu í’ quehumanade los godos’.NIás ejemplos
cu ClAVERíA, (it, “Reflejos del goticismo españolen la frase-doct dcl Siglo de Oro” en 1-lomean¡e a
DámasoAlonso, Madrid, ¡960, 1, pp. 357 372: y CARO BARCiA. Y, Las formas complejasdc la vida
reí¡t’io’a Níadijil 19S rspecia¡mentecapítuloXX, “Los gi’upos rtnico-religiosos’,pp• 500-512.

280Así 1)01 eleulplo Ju iii C inés de Sepúlvedadistinguet,txati’amenti entrela “taza” dejosseñoresy la razade
los sitiN os (Sí l’IJLX LD \, JO, de, frutados pohiicos.Madrid, 1>63). Es éste. el delracialismoeuropeode
los siclos XXII XVIII 1w aspectono mliv bien cstudiado,pero claramentepresenteen los gíandesilupenos
colotnalesde la epoca l)I(nseseenla minuciosaclasificación <lite de Lis diferentesmezclastacialeshacenlos
lerdosdelí XmencaThsp tía, segunseamayoro menor el porcentajede sangreindia, negrao blanca,lo tille

inosíranaunaaulentícaobsesiónpor el teína Racialismoqueafectn’íaa los propioscriollos, “contaminados”
porhabernacidofuera de Europa: así,los franciscanosportuguesesde Goase negaranci queentrencriollos en
su ordenpites “aunquenacidosde pum razablanca,habíansido amamantadospornodrizasindias y su sangre
había quedadocon ello contaminadapata toda la vida” (Citado por ANDERSON, fl.. “Viejos inípetios,
nuevasnaciones”en DELANNOL, O,, y TAGMIErFE, P~A. (t/’ampíladores),Teorías del nac¡ounlis,no.
Barcelona,1993, p. 325)

28i Piornacii el C
atólogo Provisional del Museode Arte Moderno de ¡890,Depositadoenla Universidadde

Granada,EacnlladdeFilosofía y Letras dondese encuentraactualtíente,porRO. de 7 deoctubrede 1904.
282 ,~ ladrid. Museodel Prado, Obra de fechamás temprana,fíte pintadaporJitanAntonio de Riberaentre 1804v

1807. Li pintorfrancésLouis-PicrreBaitardhabíapreseníadoun cuadrocon el misnio temaal Salónde París
de l~99. va antetiorníente.en 1784, esteasítuto había sido llevado al lienzo por el pintor norteamericano
~IobnTiniubíjíl
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Capítulo TV

neoclasicismo283,como en la ideamoralqueparecedesprendersedel hecho representado,la

exaltaciónde la virtud y la integridadmoral del gobernante.Interesanteenla medidacii que

trasladalas virtudesmou’ales(leí Clasicismoal medievo,una especiede eslabónhaciala piííkira

de hístonamástípícaixienteromántica,aunque(lada la presenciahabitual <le Wambaen la

prensa28-t.el teatro285y la novela286del XIX cabríapreguntarsehastaqué punto no estamos

antetina interpretaciónmuchomáspolíticadel significadode Watubaenla historiade España.

Cotno datocuriosocabeseñalarla inclusión, etí la arquitecturaquecierrala escena,de uui arco

ojival, estilo arqtuitectónicoconsideradoenla épocade origenliispano-visigo(lo.

Total Adqiúd Preunia Níedalta Níedalla Medalla Reprod
dos dos primera segunda tercera en

Estado clase clase clase grabado

Total siglo 2 2 2 0 1 0 2

8081833 7

1 834 1854 0 0

18551867 3 3 4 0 5 0 O

18681874 2 4 0 0 0 0 0

1876-1895 1 1 0 0 0 0 3

Cu ad í’o ti0 4. Cuadrosde ternavi sigótico las cifras indicanporcentajes(0i 1 sobreel total de cijadrossobre
1cmas dehí storia en cada apartado.Se consideranihíi caiueiite 1os de asitntosespafloles

Y a entradoel siglo, los asuuitosqueenipiezaíia í ntere~ara los pintores<le liistom’ia tienen

utía uiterpi’etacioii dcológi ca niticho ni ás clara En p~’~mer 1 Lugar la peu’di (la de España:todos

aquelloshechosque.desdeel baño(le la Caya, llevaránala traición del condeDoii Jtiliaui x la

deurotatic Guadalete Xl unargeuí<le la vol uptiios¡dad<le la escetía del bario - una especie<le

Susanay los viejos en y ersiónactuali¡ada—5’ el trágico tíestiuxo,quecomotun (Irania (le época

pareceguiarlos pasos<le losprotagonistas,teníala vírtu<l de mostraruno <le esosavataresde la

hístona<le los
1íueblosen los qite el genio de la naci<iii niuestralo mejor (le SI mismo. No era

283 La dependenciadelosmodelosneoclásicosfrancesesesmásqueevidcnle~ la figura quecentrala composición

remite, Sm duda, al centurióndel El juratnenw de los llorados, pintado por David en 1784, y del que
Riberahabíasido discípulo en Pajis: inclusola ideacompositivaparecetiebermuchoa obrascomoMan/ms
Curias Dentaras rehusando los pn’senfl’s de los Samnitas, Cagneranx, 1776, y’ sobre todo,
Hipócrates rehusando los presentesde A riajerjes, Ci r-<.udei. 1 ~92, cuadrostodos ellos que debieioií.
servistos porRibera ensu estanciaparisina.

284 OPISSO. A.. “El rcy Waínba”, La ilustración, II. 1881-1882. p. 58: SALINAS. C1.. “Wanuba”, La
América. Crónica hispano-americana,12. 1872, p. II: FERNÁNDEZ VILLABRILLE, E., “Wamba el
triunfador”, Fil Museo de las Familias, 1. 1843, p. 202:..

285 Por ejemplo El rey loco de Zon’illa, estrenadoen 1847.
286 La c’wt¡pa,u¿del rey lVan¿l,a novelahisniricaanónimapublicadaen Madrid en 1842
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tamíto umí fin comoun principio. el hechoquehabíapennitido a los españolesmostrarsu fuerza

inquebrantablehastarehacerla naciónperdida.

Total Adqniíi• Prenria Niedamía Medalla Ntedalla Reprod.
dos dos primera segunda tercera en

Estado clasr clase clase grabado

Pérdidade España 53 43 60 0 100 0 0

Recaredo 13 29 0 0 0 0 33

SanHermenegildo 13 14 20 0 0 0 0

Wamlía 13 14 0 0 0 0 33

Cuad¡o u” 5. 1 n.rporlanciardatj ‘a de los di fereníes ciclos (le temavis .godo Lascifras mdicaul porcentajes ( t$)

sobreel tota! de obras(¡e ¡cuíasvi sí QOdos. Se consideranliii catuerteapiel?os cielos pie apalececotí iii áS <me iiii

cnadi’o.

La pér<lida de España,en expresidii populari ¡ada por el Romancero.ocupabatun bagar

ccii! ml en to(la la lii storiografía<lecimotxóni ca, iii cl uxeuído aíluí un ciclo couiiplcto ~ ¡ tía desde

las ¡‘clac i o¡íes<le i)oíí Rodn go coix la Cax’ a hastala ¡ío” elesca ni tíer!e dcl dI tiuno de los ¡‘ex’ es

visigodos.Ciclo que temíla la y cnta¡a (le Jioderser le(<lo couno umi <Iraixí a c ciTado, una obra

teatmal, cii c ttx’ a tramaestabai nípí¡ cadoel dest ¡ no tIc t )do Liii IMiebí o. Estecaráctertea!ial fue

explotadodesde muy prontoporel (Irania u’omáixtico El (‘(3)/de’ fl¿n¡ Julián de N ligtíel Agustfu

Príncipe,es!reixatio en 1836: El puñal del Codo de 7ot’ri Ha: [ti rólí’utu¡’a (segunda paile de la

anterior),estrenadoen 1847’ 28?

En pi ntt¡ ra, el persomueniás repíesentadoes la h~j .t dcl coixtie Don hill ¡iii, La (‘ay a.

deseucadetiante(le todo el dramapostet’ior288 IsidoroLozanorecibe unatuedalla<le segítuda

claseen la Nacionalde 1856 con La Cara saliendo del taño289 cuadroen el que se recrea

enlos aspectosmásvoluptuososdel teuiia:

La figura de llorinda. cuya celebridades grandeen nuestiascrónicas, leyendasy romanceros.
aparececasi enteramentedesnuda(. Y Flotinda. advertidapor nna damasnya de queabuienla
conteínplaen el bafio, recogee! mantosobresí, y catreaqitel.a partedel cuerpo.qne el pudorle
aconseja,mientrascl lascivo U. Rodrioo sc enciendecii la más pc¡igrosay ardientepasión.

90
bebiendodel dulcevenetioporla vista2

287 Tuvo también,y en feebasmuy tempranas,Sn correspondientevrrsión novelada,Los <4robesen España.o

Rodrigo 0/cinto rey de (os odos Novela histórica del siglo i’11!, publicadacii Valencia por García
Vahamondeel año 1832.

288 Como no podía ser menostambiéntttvo su correspondientenovela, Flojínda o la ¿‘uva dc luau dc Dios
Mora, publicadaenNladrid en 1852.

289 R O de agostos 1856
290 AMADOR DF LOS RíOS 1 Exposicióncte Bellas Aí’tes”. RevistaPeninsular, 1. 1856. p. 553.
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FranciscoReygónexpoíie en la Nacional de 1860 Florinda, h4a del conde Don Julión,

inspiradoen el Romaucc¡’o291 y adquiridoal añosiguientepor el Estado292px’a el Museode

Arte Moderno.Y Jííamí BautistaCatítero cmx la <le 1862, sin ningdn éxito, El baño de La

Cara293.

La batallade Guadalete,de presenciahabitual cii la piensaisabelina291,serállevadaal

lietízo en dos ocasiones:Rata/la de Guadalete de Marcelino Uncetay López,mención de

medallade segundaclaseen la Nacionalde 1858295y adquiridopor el Estadoal añosiguiente

parael Niuseode Arte Moderno296,prácticamenteun retratoecuestredel monaica-en primer

y, Elplano cabalgantlosobreun blanco corcel- con un fomítlo <le batalla; rey Don Rodrigo
arengando a su ejercito antes de la batalla del Guadalete de Tleriíardo Blanco y

Pérez,Nacional<le 1871297,tambiémíatlt
1ttirijo porel Estatlo

298.

El tiágíCo destino<leí fil ti mo m’ey visigodoseráel as imito elegi<lo por Pauli no <le la ti nde

en Don Rodrigo, el último rey de los godos, pidiendo asilo a un labriego,

después dc perdida la batalla de Guadalete, expuestoen la Nacional de 1858299.

Franc¡ sco Torrásy A mxiengol lleva a la Nacional<le 1 862 tui ctiadro ¡‘el ;ici oíl atío comí la

perdida<le España, La profecía dcl Tajo, inspiradoen rtn poema(le Fray’ Luis <le León300:
teínatítí e será¡‘etoníado añosiíuís tar<le, i íxspiran<losetaiiibi ¿mi cmi Fra~’ Liii s dc 1 eon,p<w ,l¡iaii

Gam’cla \ [attfui, qttien lleva a la Nacioíxal de 1 878 oho cuadfo del ni isnio tít tul o, La profecía

del Tajo30t.

San Ilennenegildo,en su <loble coiidícíoii <le saixto—ixiartír espaixol e íníínílsor de la

coíiv em’sí tsn al cat¡il í ci sino <le los arrianosgodos,esotrode los persomiajes Iby oíl tos dela ~y¡iii ¡ ira

<le lii stom’i a. 17í’ancisu> \ znar Gaí’c la recibe cix la Nacional <le 1 860 ni encio u <le une<lalía de

291 Caté/cgode las obras quecomponenla ExposiciónNacionalde Re//assirtesdc /860,Madi’id, 1860.
292 RO. de 10 de mujo de 1861. Depositadoen el MuseoProvincial de Murcia. dondesigneactualmente,por

RO. de 14 de agostode 18%
293 Ú’aidlogo... 1862, Madrid, 1862.
294 OLIVER Y II CRIADO, ,L, ‘De la batalla de Verger o del lago de Tanda, comúnmentellamada de

(~ín~íditcíe”, Revistade España,tomo Nl, 1869; GONZALEZ, 8 ‘‘Estudios sobrela batallade Gi.íadalete.en
Cddi /‘. El Museode /as Familias. 1858.p. 198:...

295 R O dc 18 dc noviembredc 1858.
296 En 6000 reales.RO. de 10 de noviembre de 1859. Depositadoen el Museo Provincial de Zara2ozapor

RO deSdc enerode 1887 Actualmentecilla CapitaníaGeneraldeZaragoza depósitodcl Musco dcl Prado
292Caíá/ogo.../87/ Madrid, 1871.
298 R. O. de 18 de abril de 1874. Actualmenteen el Ayuntamientode Puenteareas(Pontevedra),depósitodel

Mnseodel Prado.
299 Cateilogo..1858, Madrid, 1858.
300 Cauíle~o..1862. NIadrid. 1862.
301 (%t<’í/ogo. 1878, Madrid. 1878
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primera clase por San Hermenegildo en la prisión’102, adquirido por el Estado303.

FranciscoVega y Muñoz exponeen la de 1866 San Hermenegildo, mártir de Serillo,

basadoen el Año C,’istia,mo301.

La conversiónde Recaredoen el III Concilio de Toledo, cotí su importanciaen la

gestacióndela tínidadnacional,etí cuyo contextoseráanalizadomásdetenidamente,esotro de

los teniasestrella<leí tnundo visigótico JoséMamil y Nionsó recibe en la Nacional <le 1862

mención especialpor Concilio Hl de Toledo (Conversión de Recaredo)305, adquirido

por el Estado3Oó.

Peroel gran ctma<lro sobie el teníaesel <le Antomíi<~ Y [unoz Degrain, Co,, i’t>rsióii de

Recaredo307, pintado en 1888 por encai’go del Senado,que pagópor él, ese mismo año,

30.000pts.A tanqueno exptmestoen mii ngutíaNacional,fue llevadoa la Expos¡ciotí Xliii veisal(le

Parísdel añosigttíentey reprotiucidoen graba<lopor La ,iusí,’¿widulté,’1co308La llusu’ació

Ca¡¿l¿¿,ma309 y Lo Hoimiga dc Qn»10.

A un<íueno y ¡nadado<lirectamemítecomí la celebraciómí del III Concilio, ~>en.)sí relacionado

con la coííversión de Recaredo al catoli u¡ smo —Recava[o simu bol i za la comí” em’sidii tle los

ust go<losa la religión catolíca—,habríaque ¡ nclitir aquíla representación<le esterey en el techo

del Salón (le Sesionesde Comígreso,en la que. porsi <‘ab ii algutíadutía sobrest¡ significado,

aparecet’epm’eseiitadoal 1 adode SanIsi tíot’o.

Fueratic las set’iespérdida<le España,III Concilio <le ToletIo y Saií 1 Iemiííenegildose

encuetítra un cuatíro II ev a(lt) P~ N tan ano Vax’reda y \ iba a la Nacional <le 1884, El rey

Sisenando ante el concilio cuarto de Toledo311. ¡eproducido etí grabado por La

llusn’oc¡óu Española yAn¡.e,’woua3 12 y Lo Hormigade Qn 313 Un temaaparentementebastante

aríod¡no, peroal quela hístonografíatI e la épocaatril) t¡ye i ma .,ran itíípo¡’tancíacomoepisodio

302 RO. de2 dc diciembredc diciembrede 1860.
3133 En 15000reales RO. de31 de diciembrede 1860. Depositadoen la UniversidaddeBarcelonaporRO. del

de mayo de 1886. Actualmenteen la Facultadde Biología y Geologíade la Universidadde Barcelona.
depósitodelNl aseodel Prado.

30.1 (‘até/cgo..1866, Madrid, 1867.
305 RO de29 de noviembrede 1862.
306 En 5.000 reales, RO. de 14 de enero dc 1863. Depositado en el Palacio del Senado donde signe

actualmente,por RO. de 12 de noviembrede 1896.
307 Actualmenteen e! Palaciodel Senadode Madrid.
308 La ilustración ibérica, \~ 1. 1888. pp. 600601.
~ la Ilustracid Cara/ano,X, 1889, p. 136137.
310Lo Flormka de Oro. 1889. pp. 188-189.
311 (Iard/ogo.../884, Madrid, 1884.
312Lo ilustración Espailota y Americana, 1884. p. 60.
~ La Hormigade Oro, 1894, p393.
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que marcael inicio del pesodc la iglesia en la vida política española.De hecho,Lafuente

consideraquela celebracióndel1V Conciliode Toledo:

es nnode los acontecimientosde mis importanciahistóricaen Españay delos quemis influencia
e ercieronenla condición religiosa, política y mora! dc la nación314.

YaanteilormenteSisenandoliaNa si<lo tirio de los reyesvisigodoselegidospcnCarlosLuís (le

Riberaparala decoracióndel techo(leí Salónde Sesionesdel Palaciodel Congreso,aunqueen

estecasocornouno <le los atítores,jtmnto a Recesvintoy Egica, del Fuero Juzgo.

El ciclo visigóticosecienacon el tnisniopersomije íiae lo habíai ¡uiciado, Wkunba.Juan

Brují lleva a la Nacional de 1895 Tonsura del rcy lVa,nba315, obra tardía que pasará

bastantedesapei’cib¡da, a pesar<le lo cual fue reprodímcidaen grabadopor La IIusí,’acuh,

A¡dsíica3í6

gnal que o ctinc con el ¡uctntío clásico, la referenciaa la t ra<lición visigótica ti ene

tamiíbién tui lugarreserva<lo en el t echotIel 5alon <le 5es¡ OilC5 tíel 1 ‘al acío tiel Comígieso: tIc emUí’c

los cii at¡‘o cii a<lt’os pi nta<lospor CarlOS 1 ~u¡ s <le Ribera,el segtíndoestádedicadoa la tradi cidii

‘ti 1 1 ~ ~~i: .~leíjslat,va y isígo ca,asttmída porlo tanto cii a Iradici ó¡í ~, sí~ ami ~ . los ~

sotí:Eu¡’ico y Alarico, autoresdelos prtmeroscodigos<le laépocagoda:Sisetíando,Recesx’imito

y Eg¡ ca, dcl Fuero j ci zgo: í ,e()v gil <lo, reformiia<lor <leí c o<l i go tIc F,ctmi co y San Ni <lo ¡‘o y

Recaretío, simubol os<le la cii sti aníLaci oh <leí ríutí n<lo vi si go<lo la ¡lic; 1151 ciii <le SaííchoGarcés,

teicer coíxde <le (‘astil la, \‘ Alfonso VII como espectadoresde es’! a uuiiposíci o u resulta, al

¡uar~en <le la aparerite incoheí’eíícia Ii ¡ sto¡i ografica,ci iormementcsign¡fi cati va tic la i mcii ci ón

de u ría 1 <tiea gemícaltígícaquetotía constiuccídii nacionaletít rafia,s íiiibol o ti ela unít i inri tiad de la

mnomiai’<lula vi si goit ca cii los ¡noníarcas<le la coi’omi a casicli amio—leonesa,

Tarubíéu en el 5 ciía<lo, crí el ci cl o> ¡ ct)ilogralic o <leí Salóíi <le Comífereiic¡ as el miur mudo

nsj godo aparecerárepresenta<lo con la coiívem’ston <le Recaredo,La con íerxió¡¡ de

Recaredo tIc Muñoz Degraiu.

A éstoshabríaque añadir,con cmii ~C5() s.¡giíifical i no iii emior ~‘aqueno fot’ma parle <le los

ciclo estatalespropiamuiemite dichos. Concilio IV de Toledo, presidido por Isidoro de
St’ villa, pímíta<lo por Baix erasVerdaguerparael Paraninfo<le la 1 ‘ni y ersidad<le Barceloua.

Cuadioen el <íue lo ~tmemás llamala ateiícíó¡i esel marcoartjtíí teclomuco)elegitío: clarameiite

3i4 lAFUENTE, Nf., Historio Genero/deEspaña,Madrid 1850-1876,torno II, p. 351.

~ Católogo 1895, Madrid, 1895.
31óLa ilustración Arrisó ca, 1894, p. 36!,
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inspiradoenla iglesiade SanPe~lro de Bcsalú,anacronisnio>justificadopor el autor porquela

antiguaiglesiade SantaLeocadiade Toledohabíadesaparecido317.

3’3. LA EDAD NIEDIA. LOS REINOSCRISTIANOSMEDIEVALES.

Lo pnmernquellama la atención,en un siglo tanfilo— iiedievalcomoel XIX, cli el quela

atracciónpor la EdadMedia seconvierteen tuja cuasi-religión318y parael queel medioevo

marcaen todassus níatufestacioneslos primerosbalbuceosdel carácternacional319,esla

melativaescasapresencia(le estaépocalllstom’tca enla pinturade historia,ya quees.junto con la

épocaclásica, y isi gotios x’ si “lo XVIII, títio tIc los periodIS t~ue (la u n íntlice <le coiTelacioín

miegali no (~T e>’ unadío u’ 1), ~ ti esde1 ¡JegO, ni tiV ¡>01’ dc) ajo dc aqnellos pemioJoses!idi a

-RevesCatólicos Atistriasx’ siglo XIX- etí q’~~ la nacíotí espanolawtrccerecoriocerse,Es ~‘a

Ihíniativo queen el hunosa dc’ los gt’ttiul<’i li¿n,ibt’iw dc’ LS/Mm),<le ,ItíanAiitoiiio (le Riberaenel

Pal acio (leí Paí’<lo, f¡ gurécítiícanicnteun ~ de la historia iuedieval, el rex’ Alfonso i\ el

Sabio’

El niotiv o <le estaaparentei ncthcr’encia estetico)—i(l~ológicalial>ria <ítie buscarlacrí la

frí” miíemitacion política mcd¡ enal q~ pomí¡a cii cuestiOil tillo tIc los <logmnas basicos (le la

~ Sobreestetecho y otros referidosa la iconografíadel cuadro,xéaseAl COIFA CXL, 5., Pinyí,ros di’ la
Universidadde Barcelona. (‘arélogo. o. cit., pp. 20-39.

318 Comoejemplodel significadode la lidad Media en el pensamientodecimonónicovéaselo escritopor Pi y

Margall en su 11iswria dc’ la ¡untura en España: ‘‘La EdadNIedia se ha dicho- es la épocamásbrillante y más
1 ecunda.Los vicios de los antiguosestánscpití ladosbajolas tnina:~ delos pueblos(... ). 5ucuxnbede díaadía
la esctavi íd ( Lii tra desdeluego el el enlenlo democráticoen la oigaiiizacjómí de las u aciones:e! poder
leQislamivo reside casi exclusivamentecii los concilios y estos, en su mayor parteestánconi

1)uestosde
preladoselegidos directa y uníversalmentepor los pueblos. <‘rece y llega a su mayor exaltación e!
sentimientoreligioso (Y todo cristianose siente dispuestoa sícriticarsepor su Dios y por su patria. El
caballerove enla mujer su nobleidealy no su esclava(Y Llev’aí.o de la ideaexanoelica,es hastael mismo
barónfeudal hospitalario(Y Créanseaeadapasoórdenesmilimares y inonastícasfándausede trecho en
trecho conventos(.1. Despiéi’taseen todaspartesel heroísmo ... y la industria y el comercio siejíten la
dignidadquelleva consigoel trabajo,reclamansi! independencia¿errilíamíel feud lísmo y’ seornanizandonde
no en consejostu lito ci pales crí republicas. 1

Tna itíteva “ida un níi’’vo frenesí % apodíra de ¡os pueblos:cada
comunidadlevantasuscasasconsistorialesy su catedral:y en menosde dos si ojos se cubrela supeificiede
Europade monumentosgigantescosqueaúnse presentana nuestrosojos comola espresionmass¡tbtimede
los sentimientospolíticos y religiososqueinspira el cristianismo(,). No, no hayépocaen la historia como
la EdadMedia: <le ella hamí nacidotodostoselementosintetectualmy tnoralesqueconstituyenmínestravida: en
ella se handesarrolladolos sentimientosqnenosdistinguende les antisluos:ella es la queha preparadolas
revolucionespoliOcas y socialesquehacecuatrosiglos vienenasilandoel suelode las ilacioneseuropeasy
noshanJíevado,aímqnelentamente,a esereinadode Dios proíííetido por el evangejio. No escierto que
nosotrosperienezcaniosa otra época.somos más quenos pese.~‘tnuestroorgullo, sus legítimosherederos.
stís continítadores(l’l Y NIARGALE, 17, Historía de la Pintura en España,Níadrid, 1851,pp 103-104).

319 En la Liad Níedia, las gesias,laserónicasrimadas,los cantosde los novadores,los romancescaballerescos
y los poemashistóricofantásticosrecogen,ya en la relaciónoral ‘¡a cii el manuscrito,las tendenciasde raza.
laspreocupacionespopiílaí’esy las costumbresde los pueblos,y as transmitende genteen gente” (MAS Y
PRAT, B “Mio Cidí’ Sinfrido”, la Ilustración Españolay Aníeí’icnnn, 11, 1885,p. 286\
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ideologíanacionalista:la unidadnacionalcomo principio rector<le la vida delos pueblos.La

Etiad1\ ledia m’epresentabala fragmentaciónpolítica de la nación,algoobviaiiíentemxeoatino,De

hecho,comoseveráen sumoníento,dentro<le la épocamedievalseten<leráa primaraítíellos

sucesoshistóricosque,enla visión decimonornea.stmpomiíamiumi progm’esohacia la recuperacion

de la perli<lLt unidad:batalla(le las Navas,Compromisode Caspe.etc.

Total Adquiri- Piemia- Medalla Medalla Nfedalla Reprod
dos dos p&nera segunda tercem en

Estado clase clase clase grabado

Total siglo 16 1” 21 18 21 19 20

¶808-1833 7 0

l834~l854 16 15 50

1855 !86~ 18 21 24 21 16 19 14

1868 l8~4 mo 9 13 0 20 0 23

l8”5 1895 16 1” 20 18 24 19 20

CoMiro II’’ 6. (Suadros de tematu cdieval . 1 As cifras indicanporcentajest ‘Y y sobreel total decuadrossobre
memasdelii st Oria en cadaapartado.SC tucíuNen sólo los deasituto español.

Pom’ lo) tíime se refiere a su ti i stnbtrcitin t einí)or’al , la í’ erxtra de lo) ínedienal es iuñíi ma emí

el p iner tercio de siglo, deutl o )r todav la tic ti u cíen o antini cdi enal i sniO) <II cciodiesco — ¡‘el at1~’ o

como ya se vio en sir motuetito— y iuaxm ma en la época sal)eh muí, la mii ás metii evalizante de

todas,especialincide etilos añosqtme y arí <le 1855 a 1 867. En el sexenioí’ev oluciomiarío. ilíenos

pmcli ve a u ría 1 cg¡ t ¡ iii ac’i (it1 lii stomicista,la teiuáti carna!i eval sufíe un claro re! roiceso) tiel tpre 50=

recuperarácoíi la llegada<le la Restaur’acióíí (Ver cuatíroit 6).

1 ~a fragiii en!acién política mne<líeV al píau! caba cmii piobíenía <le tI íscomit iii ti ¡ ci:ítl en la

geneLtlogía tic la naciónespañola dibuja<la por la ídeologfa <leí Estadoespamiol des(le stms

or<~ehies,ya (lime, <la<la la identidadque el siglo XIX estableceetítre nacióny potierpol lico,

surgela ciaest¡ ón tle cuál <le lo )5 mu iii ti pi es reitíoSpemíi usulalesesel tlepositamio ti e la 1 egiti mlii datí

bis!(iii ca ti acíonal , 1egítimíndadq~ eti to)~lo casorío espuestacrí cti estion.

i n opcicínpilmera, y más clara, es la excíiisioii tic los ni tisulniamíes,coiisitlera(lo)s como

tueros tiivasoi’es, ajenosa Españay alo español,de la tradiciónnacional320.Los ocho siglos

320 Decisiónque no porasusoida dejadc reslí!tar 1 larnativa tu dxirne si tenemosen cuentalo ocurrido con los

visigodos, otro puebto invasor pero incltíido sin embargoen la herenciahistórica del país. Muy pocos
historiadoresdecímonomeospaiccenpercaoarscde la arbitrariedadquesupone‘aceptara los visigodosdentrodcl
Irotico genealógiconacional x no a los ¿irabes, ambospueblosinvasores.1.Tna dc las eScasasexcepciomies a
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de civilización musuJítíanaen la penínsulaibéricasonconvertidosen un mero paréntesisentrc

los visigodos,estossí españoles,y los reinoscristianos:en algoque, en ningúnmodo, puede

serincluitlo en tina tra<lición nacional.Aquí, cunosarnente,la dependencia<le las colTientes

histonográficaspor partede la pilíflíra de historia es menoslineal <íuc en otros casos.Sc

produceunaespecie(le divorcioentrela historiaacadémica la historiavivida. Las historiasde

Españadel siglo XIX ded¡canamplioscapítulosa la civilizifión árabeenla península.cítyos

momentosde esplendorsonvistos de algunamaneracomo mu capítulo>másde los de lapropia

cinilizacion espanola.El origen <le estamaurofilia historiográficahabríaque remontarloa

Ilistotia de ¡ci donniumació,¡ de los ~<¡‘abes.sacadade varios jnanusc;’itosy ¡n.emcn’ias arábigas,

publicadapor JoséAntonio Conde en 1820321,obra cumbrede la historiografíaromántica

espanoAay orn~eii <le la mayorpaile<le la irífotiiiacióii quesobrelos árabesespañolestnanejan

el resto <le los iii stonadoresdecimonoíiíicos.El interés por low monren!0)5 (le esplendor

íleIcm’minzírá <¡‘‘e seael sis~lo IX, la Cóm’dobatic A btlem’m;u’nmí III, la pm’efem’idapor los líistoiia<lores

—a losque habría<íue anad¡r lOS literatos,especialmemítela celebernriiaol>r’a (leí tlutíue (le Rinas

111 moro e.vpos¡lao CÓdoba y Burgos¿‘u el siglo Y—, í ríterés<lime curíminarácon el disciirso <le

iii ~res() cmi la RealAcademia<le la 1-listoría <le Modesto1 afí: ente.(lite i’ersó sobreel Califato tic

Córdoba,x’ quesemníráde patataparatodaslas historusposlenores.

Fretite a esta mau rofili a hisíun ográfica la presencia<le lo musulnián en general en la

pí~titra <le histomia,y <leí Califato <le CoSr<lobaen particular, esprácticamentemiula. Por lo que
se refiere al scouin<lo> tino) solo> de los cuadrospresentadosa las ExposiciomiesNaciorial es se

nspi¡‘a en el siglo IX cor<lobés,y atíemnásconí una magemíiiegat¡va: la <le la persecución<le los

cníslíamio>s.Se trata (le] Martirio de los santosScrrandt.’y Cernu$n, hecho> ocurrido bajo

cl r’eina<lo <le \bdem’raiiíárí1, con cl <lite Erane’isco Tori’ás obtirvo me~lallade tercemaclaseenla

Nacional de 1864322,cttadroadquiridoal añosiguientepor el Estado323.

estoes la afirmación de Cánovasdel Castillo de que‘‘Preciso seríatambiénparaque sepudieratrabajarcon
fruto en la histot’ia nacional,quelos historiadoresárabes,vertidos~us textosen nuestroidioma, viesenpronto
la iii z púbíi ca fortuvmdose de ellos otra colección unportaute Y cilil osapor extreino (...~: que el los eran
tambiénespañolesy amabannuestrosuelocomo nosotroslo amzmos,siendosólo en el origenencontrado
vencedoresy vencidos,sin poderalegarmejorestítulos a la dominaciónde España,los qtre vinieron de los
hielosdel norte,queaquellosque nacieronenlas secasarenasde Afiiea”(CANO VAS DEL CASTILLO, A.,
“Breve reseñadel estadoquealcaíízanlascienciashistóricasen Ei:paña.y apuntescríticos sobrelas cosasde
estegéneronuevamentepublicadas”,SemanarioPinoresca Espa&ol, 20, 1849 . p. 154).

321 CONDE,3.A.I-Iistoriacíe la don-,inaciónde los árabes,sacadad.c varios manuscritosy trieraortos aróbícas
Madrid, 1820-21.

322 RO de 13 de enerode 1865.
323 En ¶0.000reales,RO. dc 22 de febrerode 1865. DepositadoenelMuseode Arte Moderno de Barcelonapor

RO. de ¡0 dc abril de 1866. Actualmenteen la Real Academiadr BellasArtes dc SanJordi de Barcelona,
depósitodelMuseodel Piado.
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Al margende estecuadro,cuyarelaciónconel Califatoesclaramentemarginal,sóloen la

decoracióndel Paramíinfode la Universidadde Barcelona—con carácterpúblico pero en un

marco <le cierta privacida<l académica-y. adeiviás,muy’ tardío figímm’a un citadro> referido

explícitamentea la cortecordobesa.Se trata <le La Civilización del Califato de Córdoba

deBaixerasVerdaguer,centradocii la figuta tIc AbdeíTamál III comoprotectorde las ciencias
y las artes-represemfla,en irmía estanciaquerecuerdainequívocamentela mezquitacor~lobesa,a]

califa rodeado<le astroSlogos,traductores,filósofos,..-.

Por lo que se refiere a lo árabeetí general.salvo por sul)uestocitando sirvemí de

iltistración <le las hazañas<le los cristianos, stm presenciaes rníninia y cetitratía casi

exciusivatueritecmi el fin del reino granadimio,cuyo caráctercrepuscularlo convierte en teína

romnámitícopor exceleíicia, pasto>de pi jitomes,escmitores(Gi’úuada,poematic Zorrilla: Bocd’ddel

Ch¡¿‘o, ¡¡¡¡¿mo Fc’ x’ iii o,’o d<’ Gianada, dr:unade JuamíRuiz del Cenoestrermatío cmi 1 8—lS: El

suspi¿’o ¿le’! moto, tíovcía htsttui ca pttbli catia í>o>t’ Castelarcii 1 885...) y lilusicos ( Saldoníi

estrenarácii 1845 uníaóperat it irí adaBoal,¿hI’). Cabría~ii cíusopngtui! arsehastaque[)uinto esta

piolife racitín, relativa. de lienzosti e temanazarírío ti emie m násquever con el d esarrolío tic oua

pintura <le s.~éiiero ‘‘onental 3 24 que tanto exito tcíi<lría cmi otros paiseseuropeos.liramícia e

Ins.Jaterrafun<lamcnlalmente325,que con el dc la pinturade historia propiamentedicha.

Sutique en la mayoríatic los casosesteaugetic la pimitura tic tema ~raiiadiuiohabríaque

reíaciouiarlacon tina forma tuás <le exallacióntíel reinadotic los los ReyesCatólicosy tic la

consecimc¡óii<le la uuií<iad nacional

U íriíííer cuadrosobreel ~imí <le! reitío nia~anesobratic JoaqitímíEspaltery Rímí 1. cjurietícii

1854, po>r encargode Franciscodc Asís. cl rex’ comísotie,pimita El suspiro dcl ¡noro32Q

expuiesto cmi la 1 Tr í ¡ versal<le París<le 1 855, Represemí!a a la suri lamía Aix a cii le inoniciito en <lime

le <lico a Eoabdil — cii un caballoblarwo, cii cl centrotic la (01uposícidii y virol! o haciaGranada—

la hoy el estafrase tic quellorecomo mujerlo (lite no lía sabidotiefenítier coriio hombre.Cuadro

lleno de melancolía,iinpreoíí’ído> <le un cierto aírenazareno,que gozódel beneplácitode la

crítica,tanto p~ lo (lime SCrefiere a su plasmnaciónpictóricacomoal asuntoeleoido’

324 Sobrela pintura del género“oHente’’ en Espana véase Pip,furñ orle,,¡dista española(Caí. Expi. Madrid.

1988.particularmenteel artículointroductoriodeArias Anclés.
325 De hecho,algunosde los cm’dros (le pintoresoneutal,stas cíe estospaísesesmát, al,,bíentadostainbién en la

corte de los reves moros de Granada:L’fi’cueión sin juicio ha/o los reyes tizares dc’ Granada de
R&naul t, La matanza de los abc,,cerrajas e,, Granadade Clairin Adios’ de Boabdil a Granada
de Dehodeucq..

326 A c tuahnenteen cl Palacio Real (le A,;i í,~ucz,
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La partidade Boahdil es sin duda un excelenteasunto, llena todaslas condicionesapetecibles;
históricamentees grande,con relación a nuestrasociedadesglorioso: estudiadocrí sí mismo es
profundamentepatético32~.

Benito SorianoMurillo recibiráunamedalladesegundaclaseen la Nacional de 1856coíí

otro El suspiro del ¡nora328, adquiridopor el Estadopr ‘i el Niuseode Arte Moderno ese

nusmoaño329,cuadromásdeclamatorioqueel anteijor.quegozótambiéndel beneplácitode la

crítica.

FíanciscoPm’a~lílla y Ortiz cíen’ael ciclo con un ultjlLl() El suspirodel azoro, exptíesto

en la h’mtei’nacionalde 1892330.

1 ~ossuceso>squellevarán a la <lertota final tic los iiazaiíes, aunqueenineiíorme(ii(la ~‘ cotí

tuenoséxito, tambidii atraei’ánla atencióntIc los pitflot’es. Luisa oíd ‘foto presetitaa la Nacio>nal

de 1860 Boabdil cuando vuelve de la prisión<~í.

lina vez exelumiclo> lo> tnutsultnán, la genealosi la his:lór~ ca medíeval espanolap’~~

decaritarseci aratueritepor una tradicióíí castellaiíista, cii tic! r’itncíit o> cíe la aragonesa.De los

oh ferciites reinos cristianoscojistruti<i os en la íxíi Itisula a lo largo tic la Edad Media, la

preemiunencíadel bloqueoccidental—todos aquellosterrito>ríos queacabaiiuiconfluyeíidoen la
herencia<le Isal)el la Católica—frente a los dcl bloque oriental —la lí.ereiicia tic Fernandoel

Católico— esmanifiesta.La histo¡’i a medievalespañolatiende a í’edtrcn’soa la historiamedieval

<le la coronacastellana.(le forma títre Pelayopareceer’i gii’se, en u¡íí evidenteanacronismo

histórico, imo en el fundatlortíel reimio tic Asturias,sino crí el restatiratior(leí Mho <le España.en

el heredero(le la coronavisigótica. Ni ngurjio dc los primeroshechosbelicosde iíavarros.

aragonesesó catalLuíes,tuvo.ni siquierade lejos.cl éxito pictóricode Covadoiíga.hugo Ansia

habíasiclo proclamadorey lo mismoque Pelayo,perofrenteal éxito pictóricode la coronacion

del segumido-uno de los temaspropuestosporFedericode Madrazoparadecorare!Congreso

<le los Diputados y que. auri~íire no llegó a realizarse,sí fu’ aceíta<lopor la cámara,y tiíe<lalla

de priniíer’a claseen la primeraNacionid,la de 1856, cii cl cuadrode Luis de MadrazoDon

¡‘<‘layo en Covadonga—, la (leí segundoes llevadaal lLnzo cii una sola ocasióíí,y en un

cita<lro de tipo localista —Alzamiento sobre el pavÑ’ del primer rey de Navarra,

pimítado íor JoaquínEspalterparael salóii <le la 1) ipirtacióní <le Navai’ra—. lo que impide su

327 MITRGUIA. Nl. “Dos palabrassobre Bellas Artes. Boabdil ó eí suspiro del moro, cuadrohistórico por don
Joaqm’nEspalter”,La lInria, 24 de itoviembrede 1854.

328 RO dc? de agostode 1856.
329 En 18000icales, RO. de 7 de asostode 1856. Actualtuente<ti el Museo de Bellas Artes de Palmade

Mallorca, depósitodelMuseo cíe1 Prado.
330 (‘atdlus’a..1892, Níadrid, 1892.
331 (útale5¼’’...1560. Madrid, 1860.
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Capítulo IV

inclusión en unaiconografíanacional.Bien es cierto que posteriormenteIñigo Arista será

incluido entrelos legisladoresde la Coronade Aragónen el techodel Salónde Sesionesdel

Congresodelos diputados,en condiciónde fundadorde la íuonaí’quíaaragonesa.

Tampocoporlo qtíe respectaa los hechosde anuasposterioresla atenciónserála muisnía

paralos de unosremnos qíte paralos de otros332 Aquí, como cii otros nutchosaspectos,la

pintura<le Historiaselimita a segítir las parttasmarcadasp~ la historiografíadecimonónica,
comí muy escasapresemiciade lo aragonés,algo de lo t¡ue ya los propiosconteinpom’áneoseran

comísciemítes.CoíuorecuerdaIbáñezAbellámi, comnetítatiola presenciaen la Exposiciónde 1881

de La leyenda del rey monje o La campana de llues ca:

no est¿muy generalizadoentre. nosotroseí esludio dela Historiaat’agouesa333.

3.3.1. lA 1 IECTEMONIA DECASTILL,\ Y LO CASTELLANO.

La hogemomifatIc estai’isiómi cas!clíanista(le la historia <le la miacioní qu¡etía claramuemite

mci]ejatiacii una¡)rimer’a aproxiruaciómí estadística.Los cuadrosdeteiiía castellanose sitiían en

el comi¡ unto> tIol sí4o siemprepor etictmna <leí 50%, aotmiquc co>n utia clara teritícticia a la

<lis tuinucióíí a lo lam’g o del siglo (véasecua<lro rí’ ‘7>. lii estesentitío la Restauracioínparece

supomierunaclarartnptur’ahaciamrlia x’isiómi miaciotial desesgo i íítcgra<lom’.. crí la qíme el peso <le lo

castellajiosevuelvemásníatizado.

1 Jamarla atomici(ni sobreel hecho <le íue cmi estelmlocastcllan.ismuo><le la ideríl ificación

iíacioííal, el si gk> XIX com’ri ge, de hecho,el todai’ ía uiiucho masradical castellamiisíuotíel XVIII,

q’~e a sevio en su ííiomiíemito. Es coíiio si el Estado,en esteprocesotic coiisti’tmccioími ‘nivetíciómí
ti e u u a miacío ti esínñola, hubierapartití o. origimiarí anuente, de uní g rí 1flO é! mii co—cm!u m’al

excluisiy o, el cas!ellano. pataposttriormuemite,í>or motivos (lime no es cl ni orilemito tIc analizar

atíuí, í ermnimiar adoptandomiii caráctermucho más imitegrador. Procesooíue alcanzaríasu

cmmlmíí i nación,tío sin di f¡ cultades’ cmi el mii ti mii o ctmamio> del siglo XIX, cuandola jínagemí <le muía

Espafíaplu.r’al. mío exclusivamentecastellana,pameceabt’irsepasodefimiitiv amuemitecxi la pimítmíra

<le historia. To<lavía en 1825 el Parnaso de los grandeshombres’de España,fresco <le

332 Nie refiero, por supuesto,a los cuadrosde ~ínbito nacional:tanto en Cataln6a.como en Aragón, Valenciay

Navar,’a fueronfrecuenteslos cuadrosde temMicaaragonesa.Un buenejemploes la seriede RamónTusqucis
para Miguel Boada, que inclctve obrascomo El embarquede jaime ¡ en Salan para emprenderla
u un qn isla de Mallorca o Pedro III el Grandre ea el pali’ ~zqne de Darduos o el y a citado cíe
Espa1 ter parala l)ipnm ación Foral cíe Navai a

~ IBÁÑEZAPELLAN. R. Catálogocrítico cxplicetii’o dc la Ex’posic‘¡un Ant ¡erío! dc BellosA¡‘res dc /88/. o.
ce.. p. 24.
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Lo filiación nacional

JuanAntonio de Riberaparauno de los lechosdel Palaciodel Pardo,no iíícluye ni un solo

personajearagomiés,si bien escierto quetodala representadónmuedievalse reduceal monarca

castellanoAlfonsoX.

Total Adquirí- Piemia- Medalla Niedalla Medalla Reprod.
dos dos prñn~ra segunda tercera en

Estado clase clase clase ~rabado

Total siglo TI 64 63 5” 53 61 61

1808-1833 100 *0

18341854 89 80 100

1855-186? 79 Tó 76 103 33 60 80

1868 t8~4 67 50 50 0 0 0 33

18”5-1895 61 48 50 2.5 64 62 5?

Cuadro ia<’ 1. Cuadrosde memacastellano,las cifras i idicatí el <7 sobreel íotal de los (le tc’ma medieval
eslianol

* Ningunaobradc temamedievallite adquiridapor el Estado.

Lstapm’ednllmienc a (le Castilla x’ lo castellanoseam’tic:.ila cmi en t o>t’no a unospo~>~<~>~ ciclo>s

tejuaticosa tíavés(le los cualesse va configinramído>tina y ¡suSri tic la historianacional vista cotuo>

tin t()tlo, y cmi lo>s t~ue, cii la iuayoríade lo>s casos,cl caráctercastellamioresultaruam’gímial ya

cl objetivo es mostrartina detem’muinada imagemí (leí ser n’acio>nal, i’ísto como trasunto(le lo

casteilamio>,Los hechosde la historia tic Castillaiio> SOii sol t’cciomia<io>scrí tantoquecastellanos.

sttío cmi tanto qmnc iii! cgramítestIc la Itt stona naciomialespano>la y comiit> mu utestí’a <le <icteimíntiados

valorestíuíc c>n estoshechosse pretcmi<le mostrar.Ls 1)0]’ estonr It> que me límuitaré, en la

tua\‘oría dc 1 os casos,a m nmia nueraeniumleracíoS mí <le los cuíadros <le temáticacas!eHmía, pam’a

mostrarsu pícemíneticta.peroque semaníanai~zadositiás exhaurstivamnentecii los grmrpos<le

significado global cuí los queseincluyen.

El ciclo temáticohegemónicoesel cíe la Reconquista(véasecuadron0 8\ que con stt

doble sigííifica<lo <le emupm’esacm’istíanay rccmmpcracióti<le la unidad miaciomial l)rt>porciotiam’ii —lo

nilsmno ocurn’c etí el casoaragonés-la mayorpartede los hechoshistóricosmuedievalesde los

qmie se nutm’mrá tina imagineríamiacional pm’epc>ii<lerantemetilecastellanista,cmistiana‘~‘ belicosa.

UmíaReconquista entemídidaen smi do>blc vertiente(le guerramiac¡omial x’ tie reíi giómí:
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(‘ap/taP> [1”

la nacióncatólicapor excelencia(..) la qneg¡ieiieó por ochosiglos con los árabesen unalucha de
nacionalidady de religión334.

La hegemuonía<le los m’asgos<le umiidad naciomialy cm’mstianismnoes,en todo las obrasde

estetema, evidemíte,lo tuisnio que su ltmt~ar cmi la comifiguración de umía identidadnacional

española,por lo que serán analizadosen su momento deniro <le este conlexio global,

hinxitámídomeaquí, como va he dicho amiterioi’tncnte, a una meraenuiucí’ación<le las obras

pictóm’icascomí estetipo de am’gtmmentos.

Los cuadrosreferidosa la Reconquistase agrupana su vez en seriestemáticas,de

importanciadesigual,que son las que sevan a repetir (le forma recunentecli la pimitmira <le

hístoi’ia.

La l>atalla de lasNavas<le Tolosa, comiv ertida, graciasa la participacióncmi ella de totlos

lo>s revescristianosde la pernnsula,cii tina especie<lo píefigriración de la tmmíidatl míacioíial, es unu

asuntohabitualen las revistasdel X1X335, lo que nosmostraríabastaqué punto resultaba

1 ~>s uí asín ómí autique¡‘amníl iar para gruposcmii ti vados(leí país. 5 pntii.era 1)1 aci i comiognáfíca,

ío<lavía no en un cuadro<le historia, se m’emont.aa la Gofc/íd puílo’escaúspañola13<)<le i’ami

halen,unaile cuyasprimerasláminasestádedicadaaestabatalla.Dentroya (le la pinturade

historia, los cuia<hm’ossobrela batallatío las NavassesmmcetlemíNaciomial trasNacíoria]: Ricartio

Balacaexponeen la de 1858 Episodio dc la batalla de las Aava.4 de Tolosa33?Raniómí

\Tallespítí taníbiémi en la (le 1858, Batalla de las Navas338.Agapito Fraticésen la <he 1864

Alfonso 1”” recorriendo el campo de las A’avas de ¡~olo3at ~ Fíxuicisco de Paula

vamí halen.tatubiéneti la de 1864. La l>alalla de las Navas dc Tolosa, éste con xmn cierto

éxito, menciónordinam’ia3t0y compraporel Estado3’11.,XmitonioCasano~’ay’ Estoí’acli enla de

~ CA RCíA RA RZ \ LLANA NI., ‘y Hay lilia escilcí a espino1a de pi nt ira’?. Considcracioiles m>reíini! nares
Liceo Valenciano,111841, p 209.

~ Por poneralgunosejemplos: “Crónicasespañolas.La batallade lasNavasdelolosa”. El Panorama,111,
1840, pp. 1723: ‘‘L,a batallade las Navas de ‘lolosa’’, Semanario Pintoresco Español, 1841, mx 66:
FERNÁNDEZ VILLABRILLE, E.. “Las Navas de ‘lolosa”, Li í¶Iuseodc los Familias, 111, 1845, p. 175:
MENDOZA, R.R,,”Batalla delas Navas” El MuseoPintoresco,1859, p. 166: PEREZ DE. CASTRO, Ni.,
“Estudiosbistórico militares: Batalla de las Navas deTolosa” Revistode España, tomoXXVIII. 1872, p.
233: LA FUENTE., y,, ‘l,a batallade las Navas” La llustracion Católica, 1886, p. 257:... La batalla delas
Navasinspirarátambiénunanovelahistórica,Cont,’cín elbastardoo El pastorde las Najas. obrade Orellana,
publicadaenMadrid en 1853.

336 Unacolecciónde estampaslitografiadasde apariciónperiódicainiciada en 1839 y cuyo preciodeventaerade
1, realesla unidad

-~“~ Catálogo.../838, Madrid, ¡858.
~ Ibídem.
~ Catálogo...1864, Madmid, 1864.
~~‘~<>Por nl! animtdwd. R. O de 13 de etrero de 1 865. Fue pren i ado dentrodel grupodegélido ¡u stonco.
~4lEn 8000 reales,RO de 22 de febrero de 1865. Depositadoen la UniversidaddeBarcelonaporRO. de 1 dc

mayode 1866. Depositadoenel Paladiodel Senado,dondesigueactualmente,por R. O. de II de uovieuíbw
de 1879.
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fin blíacion nacional

1866 Alfonso VIII arengando o sus tropas miles de lo batollo de los Novas,

tambiéncon tui ciem’to éxito,menciónde medallade segundaclase342.RafaelEscalantePadilla

en la de 1887 Episodio de la batalla de las Navas de Tolosa343, representael origen

del escudo de Navan’a. JoséMongrelí en la de 1890 Vencedores de las Navas344. Y

Marcelino SantaMañaSedanocierra brillantementeel ciclo en la de 1892 con El triunfo de

la Santa Cruz en la batalla dc las Navas -medalladc segundaclase345,comprapor el

Estado3~x’ envío a la ExposiciónCohonmbitíade Chicago-,que encamade formaperfectala

unagemído la Reconquistacomoenipresacii stiana y de unidid naciomíal.

Despuésde las Navas,el ciclo másnumerosode cuadrossobm’c la Reconíquistaesel que

se refiere a las couíqmm¡s(as(le FernamítioIII, rey, comíio sc ‘mo en sum muomemíto,habitualen los

Conicursosdc ha Aca<lemiadel siglo anteí’ior, y qmíe segumr.msiendoutmío <le los favoritos<le los

piííto>rcs tIc historia,tantoen suvem’tientc (le rey conquistadw,tille 05 la quío i titemesaaquí,comno
crí la de ‘e~’ saulo. Diego Monino lleva a la ExposiciómíNacional (le 1856Aparición de la
virgen al rey San Fernando en la conquista dc Córdoba34? Rodríguez Losada

obtieneníemíción <le segmímidamedallacmi la Nacionalde 1858 con 121 Rey moro de Sevilla
entregando a San Fernando las llaves de la ciudad348, cuadro que, al decir de la

crítica.representa:

tino (le los Tuas prospe‘os y traaseendentalcs símeesos de las a rinas cris] auas. No el rey moro de
Sevilla. como diceconen’or el Camil oso.sino el caidilIo <le ay ella poderosaciudad.A xataf349:

r2ramicisco GarcíaIbáñezexpotie cli la Naciomíal dc 1862 Tania de la ciudad dc Córdoba

po; San Fernando350. PedroGonzálezBolívar cicra el ciclo con Allíamar, rey de

Granada, rindiendo vasallaje a Fernando ¡II el Santo, inspiradoetí un l>~4i~ de la

Hí simia de España <le Lafuente,queobtuvotui cienoéxito etí la NTaciomíal tic 1884 —iiícdalhn <le

tercerachase351y comprapor el listado352-.

342 RO. de 15 de febrerode 1867.
3t (‘a¿álogct../887 Madrid. 1887

~ Catálogo...189<>. Madrid. 1890.
~ Por unanimidad,RO de2 de diciembrede 1892

346 En 1901. 3.000 pts Actualmenteen el Nluseo Marcelino SantaMaila de Bingos, depósitodel Museo del

Prado.
347 Catálogo...1890, Níadrid, 189(1
348 RO. dc 18 de noviembredc 1858.
~ ~ NiA DOR DF l.OS RIO~,d., “F..xpoT’ición general de Bellas Artes”.Ia América. (‘rónica hispano-

americana.Níadrid. 1858. u0 12. p 5
350 Catálogo...1862. Madrid. 1862.
351 Po, unaniniídad. RO. de 12 de junio de 1884.
352 R O de 24 dc octubrede 1884.
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Cau/tít/o IV

Laprimeraiconografíaplenamentehistoricista<le la batalladeClavijo. unodeloshitos de

la mitología nacional-cristianaespañola353.esde 1839. año en el que el pintor van Halen

cornmenzalapublicaciónde suGalería ptnlot’csca espanola conunalitografíatitulada “Santiago

en la bata]la de Clavijo”. Ya en la pint’rmra propiamemítedicha,la mnilagrosaintervenciónde

Satítiagoa favor de los cristianosserviráde inspiracióna cuatrocuadrosde historia: El

apóstol Santiago en la batalla de Clavijo, pintado por Francisco de Mendoza. por

encargode Isabel II y Franciscode Asís, para una iglesia de Aranjuez: Santiago en la

batalla de Clavijo, pintado por JoséMéndezen 1856, adquirido por la Corona354 El

sueño de I)on Ramiro deLorenzoRochade Icaza,muenciónde muedallade segumídaclaseen

la Nacionalde 1866~~~:y Santiago en la batalla de Clavijo, pintado cmi 1885 porCasado

<leí Alisal patael altarmayorde la capilla<le las OrdenesNElitamesde SamíFramíciscoel Gm’atwhe

de Madridy que scm’á repm’odtmcídoen grabadop~r La lhíst”ac¡ón 1bé,~’¡ca35~, La Grau ¼Qry

La 1/ns I/’aciolm Española y Ann’¡’¡cana358,

Los episodiosr’elacio,ia<loscon las ór~leíies iui litares castehíarias — Samítiaso, (‘al atm’ava,

etc,— si rv cmi tambiénpartí iltistrar el carácter<le cruza<la<le la Rcconqu¡sta359.Casado<leí Alisal

pinta, con destinoa la capilía <le Samitiago>tío la iglesia<le Samí1i’anícísc’oel GrandetIc N latlíid,

Confirníación de la Orden de Santiago. \‘íctor Estebany Lo> zamío p r’esemíta a ha Nacio nial

che 1867 San Raimundo de Filtro recibiendo del rey Sancho III las llaves de

Calatrava3tsO. Livinio Stuvck a la <he 1887 Origen de la Orden de Calatrava.3~m Asunto

postem’iormentereto>mnadopor N laniucí López<he Ayala qtnicrí expomieenha Nacional<le 1890 otro

Origen de la Orden de Calatrava, iiíspirado cmi estecaso cmi la flisío,’ia tít’ la O,’~hum ib’

C’alah’aí’a ~leAum’eiiano FermiátwlezGuei’m’a362.E IsabelBaquieto]-Zosa<lo recibetina mncncióncmi

la Naciomíal dc 1895 con La Coniunión de los caballeros cruzados de Calatrava,

.4/cántara y Montcsa3ó3.

35 ~
Comoen otros muchoscasos,estamitologi>a hundesusraícescii el teatrobarroco,en estecasoconcretoEl

rayode Andalucíay (ha/carode Españade Alvaro Cubillo de Aragón. obraquese siguiórepresentandoa lo
largo de todo el siglo XV 111 y enla quese mezclanla batallade Clavijo conel temaromancejilde Mudana.

354 Liornaen el Inventartode las pinturasdel PalacioRealcíe 1870
~ RO. de 15 de febrerode 1867.
356 La Ilusu’acián ibérica. 1889, p. 536.

La Gran Vía, 1893.p. 72.
358Lv llestración Española í’ Americana.II. 1894. p. dA.
~ El temade lasórdenesmilitareses relativamentefrecuenteen la prensade Li época.Como e¡emploASSAS.

Nl. de. “Las órdenescíe Caballería”.‘=emanario PintorescoEspañol.1856. o 275.
360 Catálogo...1866. Madrid. 1866.
361 Catálogo...1886. Madrid. 1886
362 (laMIago...1890. Actualmenteen la Iglesia delasCalatravasdeNladzid.
363 RO. de 17 de julio de 1895.
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fi filiación_nacional

La batallade Covadonga,sucesoetnblenuiticode todala ideologíanacionalistaespañola,

esumí astuito casicotidianoen la prensadel siglo X1X364.Especialmenteinteresante¡‘estilta un

artículoaparecidoenel Semanario Pintoresco Español, “Ab amiento<le Pelayo’365,tantoporsu

tempmamiafuclía, 1843,comuo,sobretodo, por la inclusión de un grabado,unode los pmimeros

grabadossobreel tenía,quemmtestraaPelayoen el tuonmentode seralzadosobreun escudopor

sus se”ujdores.Una iconografía en la que se funden dos de los grandesmitos de la

historiografíadecimonónica:cl caráctervisigodocíe la miuev~. moííam’quía—el levantamientosobre

el escudodel nuevomonarcaera consideradocomo uno tie los rasgoscaracterísticosde los

pueblosgermánicos-y la tradición democráticade la tnommarquiahispánica—desdeel mismo

mnotnemitode susorígenes-.Tambiénla literaturasehabíaoctípadodel reyezueloastur desde

mmíy promito: el Pc/a va. famosatragediacíe Quintamia,sehabíaestrenadoen Madri<l en 1805:

Armiwmigattd publicacmi Baicelonaen 1837iímía novelahistóricatittmlatla Pc/ayo, coíupnsiadoí’ dc

la Alanarquía espa/lOla: ame/ti luslótí ca: ,Jtman ole Diosi\ Iota, ení \Iadi’i d, cmi 1.853,otm’a <le título

parecido,Pelayo o <‘1 Resíanraíjo/’ dc España:

Ení pnít amasu apai’ición, teniendo>cmi cuonita esto>samitecedentes.va a serrelatis’amncnte

tardía, aumiqmte fígmire va cmi ha prtí~íeraExposiciótíNademíal, la <le 1856. cmi la que cl Don
Pelayo en Com’adonga de luis <le Niadrai.oobtieiie todo cl éxito al que l)(>(lia optar umía

pintura<le historía:medalla<le pílmemactase3~6y’ comprap~r el Estadoen el,parala época,alto

precio dc 5.000 pts,367.Éxito al que no debió de ser ajeno el hechode que de los doce

mmernbrosdel jum’ado. tres fuesenpariemítescercanosdel tutor: su padre.,Josécíe Madrazoy

Agtndo, x’ srts <los heriííanos,Fe<lcricoy Pedro<le Niadiazo,Representa:

a Fela yo enarbola ido la cris recibidadel ci elo, al saberque los ejéreitos infiel es se d imi gea a
estei’tnmarel pi mhado de\‘alientesiíiie le sigue.El resí[mador u’ la molía ‘quía espanolaaparecea la
entradade la célebrecli eva, teniendoa su dereebaal Obispo 1 isbano: la expresiónde su rostro.
animadopor los sentimiectospatrióticosenquearde su corazón,esserenacomola confianzaenla
lusilcid de su causay un los favores del cielo: en sus o:os no hay esa fiereza salvaje y
m lodí amatica queal5tmos coidundeacon el heroísmo,sino la dulce satisfaccióndelquese auojaa
una empm Sa desesperadpoí debe,’, por convicción,por presci~a~ la boina. El au ciano Delado.
cuíos al timos díasacibaíael pulíoro quecorre la relición de Cristo. tiene en las manoslasSantas
[sc,’, tinas col” o qucijendol)lesei’\ arlasdel inipíno contactod los sarracenos,y se disponea ir al
cotubitecm aquellibro ooí cuicaarma.Hormesinda.la hermínade Pelayo,animatambiéna los
belicososnodos.queal íequvn¡ Rs acerosmuestranbien en susbrazosnervudosy en sustoscas
faccionesque no souaquellos godosafeminadosx cobardesquehuyeron despavoridosante las
huestes(le lanÑ6S.

364 PÉRE,7DE CASTRO. M..”La batalladel monteAnseba”.Revicta de España.tomoXXI, 1871: CASTOR
DE CAUNEDO, IN., “La tumbade Pelayo”,SemanarioPintore&o Español.n0 4.1849. Pp. 34-37:...

365 “Alzamientode Pelayo” SemanarioPintorescoEspañol.26, pp. 201-204.1843.
366 RO. 7 de agostos 1856.
367 RO. 7 de agostode 1856. Depositadoen la Basílica de Covadonga.dondeactualmeutese encuentra,por

IZO. dc 13 dc febrerode 1877.
368 “Exposicióude Bellas Artes”. La Esperanza,3 de junio de 1856.
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Quizás sea, paradójicamente,este mismo éxito -la imagen de Covadongaqueda

identificadapor el pUblicocotí el cuadrode Madrazo,convertidoasíenla representaciónm’eal del

hechohistórico-la catísadc queno sepresentenmiuevasobrassobrela legendamiabatalla.Habrá

tíne esperara la Naciomíal dc 1871 paraque otro pintom’. RamónGarcíaEspínola,seatm’evaa

presentarotro Don Pelayo en Coradonga3ó9 alternativoal sacraníentalizadocomo imnagen

verdademaporel chuí de los Ma~lrazo,comoem’a (le espem’arsin níngttmíéxito.

Al Inargetíde estosgíandesciclos,hay otros hechosde la Recomíquistaqueaparecemíenla

pimitilla (le histona<le fom’mua ocasional,sin qtmc el asrmntolle~ííe a imitere~x’ suficientememítecomno
para serretomadopor otros pimito>res.Llamna la atenciómícl escasonuimuero de estoscmna<lros,

pruebade hastatuíé punto> los ciclostemáticosde la historia nacionalaparecenfijadosdesde

mmiv pronto sin quelos pintoresosenísalirsetIc ellos. Sólo cuiatm’o cuiatírosnio serefí cíení a los

temas:ititcriortncmíte citatios: Origen del apellido de Girón en la batalla de La Sagra,
llevadoíx>r CarlosLuis de Ribcra~’ Fievea la Exposiciómíde la .\cadetuia<le 1847, tíassmi

por la <le Paris dc 1845, que serárepro<iucidoen grabadopor El Siolo Phuío,’cí,’co320 y La‘5

llust,’a¿’¡aum Española ‘y An¡c,’¡c’ana3m : Alvar I~óñez di’ Minaya después de la conquista

de Cuenca <le CicnaroPém’ez \‘illaamnil, a~lqui¡ido> por IsabelII en 1848322,etí cl qtme cl m’elato

hísuinco,con unos personajesrepresemitadesa muy pequeñaescalaen el interior de una

monimimiiental arquitectumaiiazari, lidie utmí carácterclai’amiicnítc mnargínai.estaríamuosmuumeho muás

cet’cadel género<he reproducciónde muonumentosatítiguos(lite <leí <le pimítum’a <he histom’ia373:La

defensa de Lugo en tienípos dc Ordoño 11, cxptmesto por Modesto Brocos cmi la

Nacional<le 1887~~~,m’cprolucilo cmi grabadoporLo Ibis/u, c’ié,m A¡’tÑic’a3 1 plastuaciónen el

liemí¡o <le mm oscuroepisotlio tío la Reconquistagallega,recogi<lo pum’ Gámitíamaetí Nobil ¡¿ajo.

A¡’mas y 7’,’’bwfos tic Galicia, i’eprescntaal tiefemísorde la cimmtla<l, SanchoDiaz de Ri x’adcmic~’m’a,

arropandouií cc>rdcro>desdelo altc> <le la niutrahla,a su 1 adootro caballerolíacelo mismocomí umia

cestatIc ~ wim’a mii>stnar asía los sil iati oresla abmmntlanícia <le víveresen cl uítcm’w>r <le ha

ciudatí: y Entrega del trofeo de la batalla del Salado al papa llenedicto XII, en

~ Caxáloga../871. Madrid, 1871
~ El Siglo Pintoresco. 1846. p. 178.
371 La Ilustración Española y Americana.II. 1891, p. 89.
372 En 32.000realesA ctííalrnenteen el PalacioReal de Madrid.
3B Cuadmointeresaimieporotros conceptosva quees tímio de los primerosejemplosde pintui’a orientalizanteen el

arte españoldel XIX. un tipo de pinura, por 01ra parte, y a diferencia de lo que ocuneen otios paises
europeos,no (leiuasiaclo habitualcntre Los írtistas cíe la penínsulaIbérica. El caí’áctel (le pintura de género
oríeiital de estecuadro lleva a \.7illaainil a lina fantasiosarecreacióil cíe iit~ interior granadi’to tnan’oqtii.
cotí’, píetado con una ‘iii narcie de claro .sator ulantIllico egipcio quereeoria su sil netasobreel paisajeurbano
del foncío a irar’ és (le ini a de las: ventanasde la esíalicia. colivirí i endo el 1 ien~.o en lilia especíe cte imaecu
arquetípicade todo lo <píe de lujo y refiíían’,iento evocabala palabraOrienteenelimaginariororucintico.

3~ (‘otólogo... ¡.587. Madrid. 1887.
325 La Ilusíración .4rtística. 1888,p. 101.

564



La filiación nacional

Ariñon de AndrésParladéy deHeredia.medallade terceraclaseenla Nacionalde 18873”6 y

reproducciónen grnba<loporLa Ilustración. RevistaHispano-Aa¿cricana377.

El gustopor lo legendarioexplicala fascinaciómíquetI siglo XIX sienteporla figuradel

Cid, el personajemedieval<le apamiciónmuásfrecuenteemi la pinttmra dehistoria, aimnqueen este

casocon tui claro trasfondopolítico de carácternaciomíal:el Cid comosímbolode las vim’tmides de

la razay comoquintaesenciadel sercastellano,y~ porextensión,del español.

Sontmiltíples los ejemplosquesepodríLui poner<le estecam’áctersimbólicoatribui~lo por

la culturadecimonomucaespañolaal personaje(leí Cid. \‘eatnos,sólo comno mimestra.cl titulo de

umí libro publicadopor N furo López—Salgadoen 1860. El Cid, consideradocomosímbolode

todaslas manifestacionesdc la actii’idad co.s’tcllaumó ci, la Etiad Media3”8. \‘ dospán’afos<le

semídosdisctnrsos<heCastelaren las Cortes:

El Cid, persoilíU cación(le utestratíaeionalidad, puesen él ~itisc el
1’,itebl o todossuspen5amicutos.

sic!!do de es! sttede. tipo de fines!ra Patri a y so/ de u uc’s’tra cl’’:’ i a, tuost,’ó el 5C11UTtI i it to fi Of) LIc)

protestablecotíira la liorubí efelonía(leí Rey y la torpe ti sitlpacióu del Papa
3’9.

ho pu cro ser espanol, y’ sólo espanol 1. .1 quicio considera colín El pergail un de nobleza
uncional la historia de Viriato y’ el Ci d~80.

Lo que cmi otros persomiajesmedievalesema tilia muerarecreaciótíestéticae histórica,se

couve¡Ieen ci Cid enunaníiti ficación tic los valonesmhercntcsal serespañol:valorpei’sonai,

amora la famuilia,espu’ituí libre, etc.

Acorde con este caráctersimbólico, su píesemírjaen los thifercmítes mne<lios <le

cormimricaciómi de ha épocaes casi constamite.Habitual cmi la prensa,y ~lesdcfechas inu~’

tempranas38>,la literaturalo va a totuarcomo fuente<le imrs~Áracióntambiéndesdemuy pro¡ito:

~ A níplíación jurado, por unani’ni dad. RO. de 22 de junio de 1887.

Lo Ilustrnción. Revista¡-lispanoAmericano, 1887, p. 488.
378 MURO LÓPEZ-SALGADO,i.. Li Cid, consideradocomosímbolode todas las manifestacionesde la

actividadcastellanoenla EdadMedia,Madrid. 1869.
329 Castelar,discursoen el Congresode 17 de agostode 1855 (CASTELAR. E , Perfiles de persono/esy

bocetosde ideas, Madrid. 1875.p. 112y.
380 Discursodcl 30 de jítlío de 1873 eu el Congreso<CA STELAIZ, E, Colección dc’ Discursos políticas.

Valencia, 188&p. 40).
381 “Epitome bismóíicode la ‘ida de Rodrigo maz de Vibar’, E/Museode fhrni/ias. 1840. Pp. 340-353: “El

Cid” Sunana;ioPintorescoEspañol.16. 1845.pp. 122-124: HAF.TZENBUSCH. il.E.”EI Cid”.Semanario
Pintorerco Ecpañol, 40. 1849. pp. 313 315. si2ne en námero~, siceswos: MALO DE MoLINA, Mb,
“Rodiíoo el C ‘impeador”. U’! MuseoPintoresco, 1859, pp. 329 y 3 38: ILÍAN’ DIANA. Ni.. “Rodrigo Diazole
Vis ni <Lí vid)”, El Museo Universal, IV, 1860, pp.9O-91; DLNA, Mi.. “Rodrigo Días de Vivar”. El
Iíu’.~o Lactario. 1865. Pp. 6 y 11: MARTíNEZ DE \‘LLASCC. E., “El Cid Campeador”.La Ilustración
Es~ a alo lpnerir ‘anc. 1. 1 870, pp 8’—90: “N4enionas del Ci cl’’ Lo Ilustraclótí Español i’ .4taericana. 11.
18. Pp 3’,5 336:1>13KW DE CASTRO. Ni, “Los AJn,or=ivides.Conquistade Valenciapor el Cid”, La
llíauac Ion Fwañola s Americana.11. 183, pp. 247-255: MAS Y PRAT. E . “Mio Cid y Sigfrido’. La
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Yayo, La conquisto de Valenciapor el Ciii, novelahistóricapublicadaen Valenciaen 1831;

Hartzenbusch,La Jura de SantaGadea.dmaniade escrímpulosafidelidadhistóricaestrenadoen

1845 y cuya importamiciaserádecisivaen la popularizaciónde la figura del Cid: Truebay

Quintana,ésteen dosocasiones,El Cid Catupeador.Nov¿,lahistórica,publicadaen Nladrid en

1851,y Lasfijas de Mio Cid, publicadaenMadrid en 1854’ 382

Fmi pinUmra la apamición<leí temaesmástardía,aunqueno muenosintensa:todavíaen 1849

Ham’tzenbuschafirmabaen el Sen¿ana.”ioPintorescoEspañol,que:

la Españan’,oderna debetín cuadroal caudillo quetanto bomíra a la Españaantigua <.5 es preciso
buscarlos brillantescolorescon queha de darsevida a la gallardafigura de RodrigoDías. Pormás
bn’o quese le preste,todo serámenosquela verdad383.

Smi peticióm recibirá cunmuplidaresptíesta.5 ~ comí másexceso<le bito de la que él

tmagmnaba‘Además(le Sti imielusiómí emítie los personajesquiemodeana IsabelII cmi cl centrodcl

techodcl Salón de Sesiones<leí Palacio>del Congreso,los cuadrosdc historia sobreel héro>e

castellamiosc suceden.Y a en la p neraNaciomíal,la <le 1 856, figura umí cuia<irc~ ti! umíadoDiego

Lainez entregando la espada a su lído Rodrigo para que i’engue la <¿freída de su
padre, presentadopor Eduar<lo> GarcíaGuerra384 ‘y queno obtimv<> niíígtími éxito pero que

mtuctatodo mm ciclo <le ctmadrosmspim’adoscmi en el comnpottuníemitocaballeresco<leí Cid.

Emí la Naciomial dc 1862 pmmdieroíi versetíos cuadrosconimnágetiestic la vida <leí Cid: La

jura en Santa Gadea de i\lartímiez <Leí Rincón385y Las hijas del Cid de l)oíningo

Valdivieso386.El pmimíiem’~. no premiado.con ini claro tíasfondopolttico-ideologico íue sem’á

analizadoen stt muoníemito.El seguuí<lo,insí>ira<ioen el Ron¡ancc,’odcl Cid deLscobam’.medalla

dc terceraclase38’ y auténticamenterevoluciotíariodesde cl
1ntíUo <he vista pictómico, fue

atlquim’m<lo p<~>m’ cl tlu qmíe de Fríaspor la impo>rtantecifra, para un co>lccciornsta PHV Litio, tic

16.00<) reales.

flustración Lkvpañoía y Americana,II, 1885, pp. 286-28?y 354-355: TITBINO. mi. “los resto.smortalesdel
Cid y cte Jimena”, La 1/ustración Españo/a y Americana.1. 1883,PP. 111.125y 140:...

382 A estosse podríanañadir:MALO DE NIOLINA, Nl.. Rodrigo el Campeador.Níadrid, 1851 GARCIA Y

GARCíA, \‘ . Lo Jura de SantaOndeo.Novela histórico,Burgos, 1865: FERNÁNDEZY GONZÁLEZ, M.,
Cid Rodr¡go~‘leVivar, dramahistórico estrenadoen 1874:...

383 ItA RTZENBUSCI-l. .mE.. “El Cid”.Sernanario PintorescoEspañol, 1849, p. 339.
384Catalogo...I8SÓ, Madrid, 1836.
385 Cat<ílogo...1862,Madrid. 1862.
386 1l,ídem.
387 RO. de 29 denoviembrede 1862.
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La vida del Cid vuelvea estarpresente,de nuevopur partidadoble,en la Nacionalde

1864.estavez dela manodeHiráldezAcostay deVicensOMS.

El pm’imero retornael asuntodel jm’amentoexigido por el Cid al rey castellanoy convierte

La jura en Santa Gadea -medallade segundaclase388y comprapor el Senadoen 7.500

pts.- en la imagenreal del hechohistórico.Un cuadrocmi el quela crítica,comopnmcbade este

filocastellanismnoal que me he referidoantet’iom’niente, vio, sobretodo, una exaltaciónde las

virtudesde la noblezacastellana:

el asítuto no pítedetenermás interés, porque demuestratodo el valor de la antigua noblezade
Castilla. de aquellaque tuvo ocho siQlos las armasen la níamuo encontra del sarraceno.dela que
consígínono sc pusuerael sol en los Estadosde los Revoscspa~olcs,y dc la que tanto impulsé
nuestrasartesy ciencias389.

llxaltaciómí arístocm’ática(lue, pam’a entemiderlacii su justame~lida. se <lebedc tetíeretí cuemítael

periódicoenqueaparece,<le líneaclaramemiteconserva(lora.

El suzttmitlo,Juamí VicensCots,obtuni’o tuedallade temecraclaseconLa prínwra hazana

del Cid390. adquirkhopor el Estadoparaeh Museode Arte Moderno391,que representacl

mnomnemítoen (lime el Ci<l, tina vez x’ cnga<la la afremít:m hechapor cl co>ntlc Lozanoa sin padre,

presentaa éste, comno tm’ofeo, la cabezade smi emiemigo. Cmía<lro llemio <le amiacronisnios
histót’icos, objetos,aroluitectura,vcstimneuitatic los personajes....pero al que el gestotíel Ci<l,

tiíostrandoa sm.m padreha cabeza<leí con<ie, dota tío un diamatistuomuy <le época,Fmi biten

ciemuplo <íd tratanríemito.cutre legen<larioy literario, ímí c recibieronlas pmiticipalesfiguras

históricasespañolasen la épocadcl toniantícismo,

Dióscom’oTeófilo <le la Pumeblaes~aIai’tlonadocmi la Nacional<le 1871 comí JaGranCruz de

María Victoria por un cuadro inspiradoen cl Romancero,Las hijas del Cid392. adquirido

por el Esta<lo, en 1374~~~,y reproducidoen grabadop>r La l1¡.,su’acióum Española

Auuze,’ica¡¡a394y La llusn’ació,i Artística3»5:cuadrocuyo éxito parece~lerivarmás<le lamwvcdad

~ RO dc 13 de enerode 1865.
389 DOMENECH 3M “La ExposicióndeBellasArtes”. La Esperauza.2 de enerode 1865.

390 RO. de 13 de enerode 1865.
391 En 8.000reales,RO de 22 defebrero de 1865. Depositadoen la 1./niversidadde BarcelonaporRO. de 1 de

mayode 1866
392 RO (le 28 cíe novtembrede 1871. En estecasola propuestade condecoraciónno partedel jurado, sino del

negociadocíe Bellas Artes, al estimarque tanio Pueblacomoel resto del los condecoradosno habíansido
pretuiados‘‘por haber obtenido en otras exposicionespremiesmayoresque en la actual niereciati
PANTORBA . fI.. Historia y Crítica de ¡os Exposi(’ionesA’ac¡on,y/esde Bellas’ Artesc’e/ebradasen España,

Madrid. 1980,p. 1011.
RO. de 12 de febrerode 1874. por S.OOOpts., actualmenteen el Casóndel Buen Retiro. Museodel Prado.
Madrid

391 La Ilustración Española y Americana, 1822, n0 XVI, p. 248.
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en la ejecuciónquedel temaen sí. mero pretextoparados desnudoscasisimbolistas<le puro

académicos,Algo a lo <¡inc no debióserajenola raíz nazarenade estepintor bmirgalés. En

palabrasdeTubino:

si como pensamientocede el campoa tos lienzos anteriores-se refiere a Primor desembarco
do Colón en América y a EJ Cotnpromisu de Caspe-, corno desempenolos avenmaja396.

Paraotros críticos,sin embargo,la im-relevancia<leí asumito—“El asmtntono puedesermás

pobre’397-quita al lienzo todomnérito posible. Inclusoparauno de los miembrosdel jum’ado,

Pomízano,el teínale parecetananodinoque cl principalmém’ito <leí cuadm’o lo encínentraen el

paisaje<le fon<1o398,un elogio que, referi~lo a una pintum’a <le histomia. máses una crítica, y

bastantenegativa.

CebriánMezquitapresentaen la Nacional <le 187<) Destierro del Cid a Valencia3W>~

El mismo CebriámíMczqmíita~‘imolvesobm’c el m.ismí.io temnaen la sigmijenteNacional, la dc 1878,

con Destierro del Cid: despedida de su familia en el ¡3ionasterio de San Pedro de

Cardeña4< tambiénsin ningdnéxito y acogidocon granvirulenciapo>r palle <he la crítica, que

coiism<lon’a cl cunadmopocomcn<>s(lime mtn insultoa la naciónespanola:
A llora se queestesenor se atua NI ta . quesmi y quedebede tenergrandes

II cap, y abolensoes a¡‘abc,
simpatíasconellos, y’ aunurandesconexiones,~ tu erano seamás quemía justificar SIL pd1 ido,
me exíili co peneci amentesri pensainicuío de poner ca ridículo a los rexercudos padresde nuestra
Santa Iglesia, a lasantiguashuestesespañolas,a la familia cíe “rulo Cid’’ hasta al Cid ~ O

segúnílo est.upc.n4amentequetodo t
0 (tichoestárepreseíííado

4(tl.

Amigel Lizcano presentaa la Nacionalde 1881 Doña Jimena pidiendojusticia contra el

Cid. matador de su padre4~t2. Armando Níenocal a la de 1887 La jura en Santa

Gadea 103 a estasaltttn’as uní temaya consi<lem’atlo por lo>s cr(t¡ cos siu tiingmín i níemés.Evaristo

Barrio ciem’m’a cl ciclo en 1892 con El Cid presentaa su padre la cabeza del conde

Lozano ~ reproducidoen gíabadoporLa ll¡.tst¡’aciáum A¡’usuca105.

La 1/nstración ,4riísiica, 1892,p. 644.
~ TUBINO, PM., El arte y los at’/;stas contemparaucosca al ¡‘enínsula. Niadc’id, 1871, p. 179
~ OSSORIOY BERNARD, M., “Visita a la Exposición de Bellas Artes de 1871”, Las No¡’edadcs.26de

no~iembrede 1871.
398 PON7ANO 1>.. ‘Anotacionessobre la Exposición de 1871” Arcbivo de la Academiade San Ecixiando.

Legajosde Ponzano.Publicadospor PARDO CANALIS. 1., “Ponzanoy la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1871”, Revistade Bellas Artes, lIb. l9~1, PP. 336-349.

3»~ (‘aM/cgo...1876, Madud, 18%.
400 Caíd/cv 1578. Madrid. 18”’8.
lOt 113 \NL/ áBE.LLAI{R., “La Exposiciónde Bellas Artes”, El Globo, 30 de enerode 1878.
402 (‘ata/ogo 1581. Madrid, 1881.

403 Catalogo 1887. NIadrid, 1587.
404 Cata/ogo 1592,Madrid. 1892.
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Total Adqiti¡i Pretuja- Medríla Medalla Medalla Reprod.
dos dos prunes-a segusida tercera en

Estado clase clase ciasc ~rab’ado

Recotiquista 33 32 25 25 ¡2 25 21

*Navas deTolosa 9 9 8 0 12 0 0

ElCid 12 9 11 0 12 25 10

Pedrol 11 6 6 0 0 12 5

**Fu.nauídolll 10 12 14 0 25 12 10

***\lfonso X 6 6 8 C 12 12 0

Citadro n~ 8. importanci a relativa(le los cliferemítes ciclos(le memacasellano, Lascifras i ¡cii canporcentajes
sobreel total deobrasde temascastellamios.Se consideranúnicauxenttaquellosciclos quesuponenmásdel 5%

*Tocias lasobrasde esteapau ~¡dose i ncluveii tarnbi~‘1 enel de Reconq¡:i sta.

~‘~\ 1 ~unas obras cíe esteapartadose i ncllt5’eu tainbieii en el dc Reconquistay e’’ el de AlfonsoX.

***Al gimnas obrascíe esteapartadose incluyen tambiénenel de Recon¡
1ui¡sta‘y’ en el cte FeníandoIII.

La novelescavida de Pedro1 <le Castillahabíallama,lo laatencióndesdemuy promito tIc

los historiadores<lecimonónicos. Amado dc SaIa~ar
406.Femrer del Río407, Fernández

Guen’a408‘y otroshabíanestu<liadosuvida conmayoro menorfortuna.Tambiénla literatura

commtribu~’ó a populam’m’Lar eh personaje,porotra partede apariciónfrecuenteen las revistas<he la

épc>ca”~’t Gil <le Zárateestm’enaen 1835Blanca tIc Bo¡’bóum: Zorrilla en 1840 121 za¡.’asrro y el

Re y: Víctor Africa Bolamígeroptiblica cmi 1850 bou l>edí’o de Castilla, o El guito de la

ve,m~’anza:Fernándei.yGonzálezen 1853 Metí Rod¡’Ñuezde Sanabria,Memoriasdel tiempode

ulou¡ Pedro <‘1 Cruel: el mismo Eernáíídezy Gonzálezcii 1854 J.a <y~ bezodel re’,’ donPedro: eh

405 La ilustración Artística, 1891,p. 393.
~ ARlADO DE SALAZAR, dii., Historia crítica chi reinadode don Pedrode Castilla y su coniplúta

¡‘nídícación, Níaclrid, 1852.
lO”’ FERRERDEL RIO.A., Fiamenhistóricode/reinado4e don Miro de Castil/a, Madrid, 1851.
408 FERNÁNDEZ GUERRA, A.. Discursodel reinadode Pedral,kaduid. 1868.
409 “D. Pedroel Cruel”, El Panorama, 1, 1839, pp 104 106: G(>LNIAYO, PB.. “D. Pedroel Cruel y D,

Enrique 11”. Revismuíde Madrid, 4,1842,PP 313-360: SAINZ NIILANES. 3., “Don Pedroel Cruel”, El
Museode las Familias, V, 1847, p 125: “Don Pedro de Castilla y sí’ privado”, SemanarioPintoresco
Español,29, 1848. po. 2~8 “ 1 (incluye cuatro grabados:D, Pedro, Enrique de Trastainara,D. Pedro
perdonandola vida a un anciano condenandoal bijo quepedíapar él, y Muerie de Garcilaso):MELLADO,
E., “La justicia de don P

tdio de C sulla”, El Museo (le las Familias, 1871. p. 316: CASTRO. A. de,
‘‘Literatura: sobrela crémcade 1) Pecho1, que se dice verdad:ra y escrita por don Juan de Castro”. La
.4cndcmia.1, 1821 PP. 29 ~l ~r: GARCíA DEL REAL,, 1 Una aventina de U). Pedroel Cníel”, ¿ka
Ilustración, 1.1881, pp. 40 4 x S4
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1858ve la luz enCádizun novelaanónimatitulada Doña Blancadc bebón.Leyendahisub’ica:

en estetiusmno año de 1858publica Torrijos en Madrid <los novelassobreel rey castellano:

Justiciasdel rey tlouí Pedroy Elpuñal de Trasiama,’a,Noí’ela hisió,’ica: Espromíce~lapublicaen

1870Blancade Borbón: el <luque <le Rivasle dedicatres <le sus RomancesJlistóricos(lina

antiguallade Sevilla”, “El Alcázar<le Sevilla” y “El fratricidio”) Comiestosantecedemitesno

esraro que la pintura<le historia le conviertatambiénen minos <le suspersonajesfavoritos.

La pregumitaes si estaproliferaciónde obrassobreel m’e~’ Cruel obedecenúnicamenteal

pintoresquismode su vida o, porcl contm’ano,poseenalgún tipo <le cominotacionideológica.En
líneasgcnem’ahesla arbitrariedadreal, uímío tI e los tetuasrecuírm’cn!es tIc lapinttim’a tic histom’ia <le

ambientemedieval tanto castehlamio como aragomiés,aparentementesimí nmmígtín t¡po dc

coimotacionespol ítíco-í<leológicas.ínreceescon<lertina c.xaltación <leí Esta<lopresemite,como

Estadode <lerecho, fíeifle a la ínsegmmi tíad y la barbamie del Estatlo Ictidal , y p~’ lo tan!o mí mí

claro alegatoa favor del Estadomiaci<ho de las Rex’oluciotíesbuiguesas.algo íuíc seanalizará

más<hctemdauiienteen smi moinemito.

En eh casoconcretotic Pedro 1, esta~u’bitrarietladsimbolizabatambién,y estoaparecía

comorasgopositi y o, mino <le los intemitos mássobresalietites tIc centralización<leí poder <le

creacíótitIc utí Esta<lo fumemie,de todala EdadN ledia, lo qmíeconviertesmi figura en cl centro<le

un curioso, y’ virulento, debatelii stonogí’ál’i co. N lientras para suts tletractores, Fermer (leí

Río4m0, Lafttente~1l o Gcbharclt412 —mesulta lhamnatíva estacoítíci~lcncíaen el íumsíuocampo<leí

hmstonacloroficial tíel liberalismomoderado,Lafutente,y dcl másctmaliFncadom’epm’escmítantc<le la

historiografíatradiciomíalista,Gebhardt-Pedio1 essólo el mev samiguimíam’io: susvindicadores-

Guichot113 Merimée414.Nfontoro4m5,Salas41~,Ee¡’námídez Gucn’a417.- le comívícilení ení el

símbolo <le la alianzacutre la Coromía x’ el tercer estado: tui antecedentedi recto <leí sistema

¡)ol itíco decimoniornco.El tíebatese polaii za, al mnargemí<le los pm’oblcinasdc i nterpretaciotí, etí

tom’mio a la fiabilidad de las cnónicas conservadas,para los defensores de Petíro 1 mnera

propaganda<he losTrastamara,

410 BERRERDEL RIO. A.. E”nmen histórico del reinadode don Pedrode Castilla,o. cii.
41L LAFUENTE, Xi., Historia Generalde España,o. cit,
412 CEBHARD’I’, Y’., Historia Generalde España,o. cii.
413 GLIICHOT. Pedroide (‘asílíla Sevilla. 1848.
414 MFRIMÉE, P , 1-Ustoíre del), Pedro 1””, roi de (‘astille, París, 1843.
115 MONTORO. iNI Historía de D. PedroIde Castilla, Madrid. 1846

41t> SA LA S.J..Discurso& rec’e/’cióii en la Real Acyidc’miade la Historia. Níacírid, 1868.
4V FERNANDEZ c; UERRA, A.. Discursoacercadel reinadode 1). Pedroide (‘asti/la leído en la .icadetuiade

la Iii storia Nfadrid. 1 SOS
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Todaestaspolémicasconviertena Pedro 1 en mini figura histórica especialmente

problemática,cuya fm’ecucnte apariciómíen la pintum’a <[e historia pu<hieratener,a pesardel
carácteranecdóticode los episodiosrepresentados.clarasconnotacionespolíticas Aunque.

curiosamente,seanlos aspectosmás pintorescosde su vida. y no los de una posible

interpretaciónmás ideológica, los (IUC pareceninteresara los pintores de historia, que

contribuyenasíamantenerenel imaginarioespañolsuestan’tpade rey de leyenda,acordeconel

Romancero.Lo que explicaría, por otra parle, que, a p=sam’del alto númerode cuadros

tíedicadosa stt fi gura, los premiadoso adquiridospor ~l Esta<lo seancomparativamente

escasos(véase cuadrou0 8), así como que sólo empiecena proliferar en la épocade la

Restariración.criandola pimitura de historia pierdepartecíe su virulencia ideológicainicial.

mientrasson nnn’escasosen el periodoisabel¡no.

Sólo dos cuadrossobreeste tema, ~‘ los dos bastantetardíos, aparecenantesde la

Restauracióní418:Visió,; de doña Alaría de Padilla, expriestopOr Antonio del Castillo cmi

la Nacional <he 1862ll~>: y Don Pedro ¡ de Castilla consulta su horóscopo a un ¡floro
sabio de Granada, llamado Bún—Agatínde Fedem’ico Gonzálezy Taie, menciónespecial

en la Naciotíal <le 1864420y a<lquiti<lo por el Estado42t.Este último un epíso<hmosacado

posiblemente-el Catálogono especificanada-<he la Crónica del rey donPedrodePeroLopecíe
Ayala, en el quesenos tiat’m’a una pm’ofecíasimbólica,referidaal rc~’, descifradapor “cl tuomo tIc

Granadasabitlot’7

Tras un vacío que se prolotíga hasta 1878, conuemizala prolifemación dc cuadros

relacionadoscon cl rey castellano:Doña Blanca dc llorbón cíe JoséParaday Santín,

Nacional de 1878422: Muerte de don Fadrique, maestre dc Santiago de Asterio

Manamios—ilustra tnn terrorífico p~sajcde ha lJís¡o,’ia de la Ordendc Santiagocíe Ferrertiel Río,

el asesinatoa mazazosen Sevilla en 1358,por ordentic Pedro1, dcl hennanobastardodel m’c~’.

don Fadrique-,Nacional dc 1881423 La ¡unerie del rry Pedro 1 de Castilla <le Artumo

?~ lonteroCalvo,íne<hallacíe tercemaclaseenla Nacionalde 1 884424,cotuprapon’ el Estado425y

418 Aunquecon el antecedenteiconográficodc unade las litografías.la titulada “Nluerte de donPedroeí Cruel

en loscamposde Montiel”, de la Galeríapintorescaespañoladevan Halen,del año1839,
419 Carólogo...¡864, Madtid. 1864.
420 RO. de 13 de enerode 1865
421 En5000 ¡‘cales, RO. dc 22 de febrerocme 1865. Depositadoene?MuseoProvinciamde Cádizpor RO. de 27

de enerode 1871
422 Catá/ogo...1878, Madrid. i8’~8.
123 Catálogo,.1881, Madrid, 1881.
424 Por unanimidad,RO. de 12 de junio de ¡884.
425 En 1.500 pts.. RO. 19 dc junio de 1884 Depositadoen la Universidad de Zaragoza.donde sigue

actualmente,por RO. 13 de diciembrede 1884
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meproducciónen grabadoporLa Ilusu-ación ibérica426,m’epresemitael célebm’e episodiode la

intervemiciónde Duguesclin(“no quito ni pongorey, peroayudoa mi señor”) en el combate

entre Enrique de Traslamaray el rey Don Pedro:Doña Rfaneo de Borbón, esposo de

don Pedro el Cruel, momentos antes de lomar la copa de relleno por orden de
su esposo, presentadoporAdolfo Rodríguezlleneras,que scinspiraen Garibayy López de

Ayala, en la Nacional de 1884421:Episodio de la crónica del rey don Pedro de Luis

SantaMaría PIZaITO, expuestotambién en esta misma Nacionaldc 1884428: La diUrna

despedida de doña Leonor de Guzmán y su hijo don Fadrique dc Antonio Amorós

y Botella, Nacionalde 1887429,rcprodtícidoen grabadoporLa Jhhstt’ació,í.RevistaHispano-

Ameticano430: El dramade Montiel dc FranciscoAnayay León, basa<loen la Crónica de

Lope <le Ayala431,tidsmría Naciotíal que el amitenior; y Catad a/Ii al vuestro señor que os

demandaba (MuejIe dcl infante de Aragón don Juan, por orden de don ¡‘edro ¡

de Castilla) de NIacariode Marcoam’tu, que cicn’a cl ciclo, expuestotatnbiémi cmi estatuisma

Nacionaldc 1887432,

Eh re\’ ltniando III <le Castilla es, contamidosu fí’ectiente apariciómí ení hechostic la

Rcconquista433,utio de tos monarcas“españoles”cuya~‘idaftme lteva<lamás frecucuiteniemítea

las cumadros<le histom’ia y, sobretodo,el que. comnp;u’a!ivzuuentc.gozó<le tina mayorpm’eferetici~i

tic wuie de los jum’a<los tic las ExpostcionesNaciotíales-l)rcn~~<)s- y Eslatio—compraspm’ los

oroatusniosoficiales (ver cuadrou0 8). Es, ademnás,timio dc los muotiancasrepresemítadospc>~

CarlosLuis <he Riberacmi el techodel hetuiciclo<leí Congresode los Diputtados.

Stí canotiizacíónpor la iglesia. <ítíe mío casimalmuemítesc pm’oduic’c cmi cl siglo \\Tfl, cuando

se laíí los pm-nnerosbalbtíceoscíe umia identidadmmcional espanola,le comíi’ ierte en unía <le las

imnágemiespara<bgtnátícastic unaciem’ta vísiómí tic España:tui m’ey santoparaimna tiaciolí cm’istiaiia,

\Tisióií t~tíe comító cotí el bemíeplacítooficial.

Los lietízos sobrela vida <le esteniomíaicase sucedendesdefechasmuy tempranas:

Coronación de San Fernando dc Gutiérrez <le la Vega, Exposiciómí tIc Ja Academmade

1832, <íue semnamítiemietodavíademutro<le esapimítttm’a <le histom’ia dieciochesca,centradaenla vida

de los monarcas: San Fernando y su esposa admiróndose del talento de su hijo

426 La Ilustración Ibérica, 1884,pp. 680~68l.
427 CaMíego..1884. Madrid, 1884,
428 Ibídem,
429 (‘aM/ego... /587, Madrid, 1887.

La Ilustración. RevistaHispanoAmericana.7, ¡887, p. 585,
431 (‘até/ego.../887,Ñtadt’id, 1887,
432 Ibídem, Actualmenteen la Salade Sesionesde la Diputaciónde Vizcaya.

~ X’éasemñs aruba
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don Alfonso. expuestoporCarlosGironi en la Nacional de 1862~~~,que asociaa Fernando

III con Alfonso X, unade las pocasfigurasde la tradiciónculturalmedievalqueel siglo XIX
incluye en la tradicióíi nacional; Última comunión de Sca, Fernando,encargodel infante

Sebastiánde Borbón a AlejandroEerranty Fischermansen 1867, no seráconcluidohasta

1914, adquiridopor cl Senadoen 1916~~~:Doña Berenguelacoronando a su hijo don

Fernando de Marianode la Rocay Delgado,consideraciónde medalladeterceraclaseen la

Nacionaldc 1866436,cuadroconclarasreferenciaspolítico-ideológicas,queseránanalizadas

en su momento,y que, como eralógico, fue adquiridopor el Estadoesemismo año’3’k El

santo rey Fernando III reparte viandas entre los doce pobres de ~\ntonio Casanova

y Estorach-medallade segundaclaseen la Nacionalde L887438. comprapor cl Estado439y

m’epm’o<lttcciónen gm’aba~loporLa Ih.esn’aciónAríístir’c50, La Hormigade Oz’o441, La ilusíración.

Retiste Jlis¡íauío-Aníe¡’ica¡ía142y La ilustración Ccítólicat13—.quehacemefetenciaa la imístitución

por estemomuu’ca -segúnla hagiografíadel rey Samíto— <le la costtnmnbre<le que los tíionarcas

dietxui <le comíierel día <le juevessantoa <loce pobres,los doceapóstoles,costumbreto<lavía

vigetite cmi 1800.y cuyarepresentaciótípictóncavení<h’ía a comffimiu~u’ la piedad<leí momu’ca:x’

tamnbiénen estamisma Nacional.~‘ comí el tnistno camácterhagiográfico,Laspostrimeríasde

FernandoIII el Santo <le Virgilio Mattoni (le la Ettente.basadoen la Crónica General de

España de Alfomiso X444, medalla de segundaclase~ comíípm’a por cl Estado446y

rcpm’otluccioui engm’abadopor La iíustí’acio¡¡ Espanala y A ne¡’¡caiia1’1, La llust,’acion. Revista

Hi.s’pa¡mo-Anzú’,’w¿a¡a418,La ilustíaciojí A,’iísííc’a~9. Li ilus pacióCatalana450y La FJo¡’ntiga de

Oro451.

~ (‘aiólogo.../862.Ntadri4, 1862.

‘~3~ En 40.000pis. Actualmenteeneí Palaciodel Senadode Madrid,
43ó Fo

1 unanimidad,RO. de 15 de febrero de 1867,

~ En 600 escudos,R.O de 3 de mayode 1867. Etie propuesnodireríainentepor la Academiapara la cesióna
los Muse s de Provincias. Depositadoen el Museo de Bellas Armes de Sevilla por RO. de 30 de julio de
186

438 Po1 nnaminjdad, RO. de 22 de nnio de 1887.

~ RO d1 14 de noviembrede 1887 en 4090 pts. Actualmentecn el Musen d ‘Art Modern de Barcelona.
depositod1 1 N luseo(leí Prado.
La Ilustración Artística.. 1887, p. 461.

441 La Hormiga & Ore, 1887. ~. 600.
442 Lo Ilusuación, RevistaHispano-Amerírana, 7, 1887, p. 584.

Lo ilustración Católica, 1889.p. ¡69,
4>~~ Catáfogo /887, Madrid, l88’~,
~ Por¡znanírnidad,RO de 22 de junio de ¡887.
44ó bu 4.000pts’., R Ci de 14 de noviembrede 1887, Depositadoen tI Museo de Bellas Artes de Sevilla. donde

actualmentese encuentra,porRO dc 18 de noviembrede 1887.
442’ La ilustración Española ‘y Artiurtana, 1.1888,pp. 24 y 25

¿ka Ilustración. Revistalix yano Ameíicana,7, 1882’, p.
696.

149 La i!ustí’arió,í ,lrus/u.a, 1 SS p 40
450Lo Ilusíració (‘atalasla. =v 1889 p 116-217.
451 La Hormiga de Oro, 1889 p~, 1%
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Alfonso X el Sabio,persomíajede presemíciacasi habitualenlas revistasdel X1X452. es,

después<le FemandoIII, el momiarcacastellanode apamiciónmuás frecuenteen la pinttu’a cíe

historia.Por lo demnás,lo mismo queéste.presetítetambiénen el techodcl hemiciclo de las

Com’tes. Omnmiipresenciacmi la queno <lebió de tenerun papelmnenorla homonimiacomí el hijo <le

IsabelII. ComoescribeconironíaCruzada\Tillaanúl:

Don Alfonso ci Sabio y otros varios A Ifonsos, hanta mbi¿n inspirado a los artistas:añosatrás
estudiabaaquella Geografíay enestevn escribelas Partidas’.Naturaladelantoahoraquese tratade
la educacióndel PríncipeAlfonso453.

A<lemnásde algimnos ctta<lros cii lt)s que apareceasociadoa su íauIre-Sa,í Fernandoy

su esposa adínirándose del tale¡íto de su ¡lijo don .4lfonso, expuesto por Carlos

Gim’oni etí la Nacional de 1862~~~: o Alfonso X cl Sabio, cu,nplit’ndo la mo/untad de

Sí> padre, firma las Siete Partidas de UmamíciscoJavier ‘vmnénigo y .\parici, Nacional de

1 86 4í55~ somí tu uchos cii los cj inc It) hace de forma individual. 1 imios ¡YO r su obí’a

reconcítustadora.es el caso de Alfonso A’ tomando posesiónde las aguas’ dcl mar en

Cádiz de NiatíasN loremio, conisidemaciómí<le medalladc terceraclasecix la Nacional tic 1866451)

5’ compm’a por el Es!ado45”’, Y otros, la ma~’om’ía, l)t)U la actix’ idad cultmií’ah, su carácter<le mcv

Sabio, uno de los hitos de ha cultura tuacional:Alfa;; so el Sabio dietaudc las Partidas de

JuanPcx’m’ó lirrea, medalladc seguimídaclasecmi la Naciomíal dc 1881.158:Do¡í Alfonso el

Sabio o los Libros del saber de Astrononíla, expuestopor Dióscoro lcofño de la

Pueblaa estamismaNacionaltm59y que,ammnquucmío premiado,fume adqítim’¡ do pom’ el Estado’~60.

Fuetambiémíelmuotiarcaelegitío ~ meplesemital’la EdatíN ledíacastellanaen el Paraninfo

tIc la Utiivem’stchad (le l3am’celoíía, Alfo;íso 1’ el Sabio rodeadode sus eclaboradorestIc

452 ‘Don Alonso cl Sabio”, SemanarioPintorescoEspañol 1845.pp. 292-294: GARCíA DE’ (IRLCTORIO, E

“Estudios poéticos.Las CSntigasdel Rey Sabio”. U Siglo PI,¡íorcseo, 1846. pp. 241-243.EERNÁNDEÉ
DE NAVARRETE. E Estudiosacercade la bisioria literaria de Espanaen la EdadMedia. D. Alonso el
Sabio”, Revista de Europa, 1, 1846, pp. 147 y 321: ALVAREZ DL LA BRAÑA, R., “Un documento
leaislati’y’ o del rey (¶0n Alfonso el Sabio’’, la líxí Qrariá;~ lz’s¡’tflio/a 1’ :lt?l Oí’icana . 1. 1 895, p. 215:
MENÉNDEZ Y PELAYO, NI., “Las cántigasdel Rey Sabio”. La Ilustración Española y Americana.1. 1895,
p. 12”. 143 y 159:...

~ CRUZADA VILLAA MIL. (‘rítica de/a E’posiciónNacionalde Be/lasArtesde 1864quehaceel difunto
píimtom’ Gr/mime ¡a. 1’. tadud,1 8Ó4

~ Catálogo.../862. NIadrid. 1862.
~ (‘axálogo.../864, Madrid, 1864.
~ Por tumanimidad,RO. de 15 de febrerocíe 1867.
45’~ En600 escudos.RO de 3 dc mayo (le 1867. l)epositadoen el Palaciodel Senadode Madrid, dondesi gime

actual¡uente.í)or RO. cíe 12 de n ovi etnbrede 1878.
458 0or unanimidad,RO. dc 14 dc abril (le 1881
~ Catá/ogo../8SlMadrid. 1881.
461) En 5.000 íes.. RO. de 1? cte jimí o de ¶885. lileposimado en el Museo Municipal cte Tenerife, cloncíe signe

actualmente,por RO. de 29 de noviembrede 1900.
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BaixerasVem’daguer;en estecasoel motivo es obvio: serel monarcamásapropiadoparaun

edificio consagradoal saber.

La exaltación<leí amora la patria, entemididocomovalor supremo,explicala mifificaciómí

histórica de un personaje,Gtmzmán el Bueno, cuyo gesto es visto. en un manifiesto

anacronismohistórico, como la pruebasupremade lealtada la míación y no como un caso

extm’emo de lealtadfeudal461,posibletneííteumio de los seiititnientosmásantitéticosala ideade

naciónquepuedanencontram’se.La imagende Guzmánel BuenoamTojandosupm’opio cuchillo

desdelo alto de la murallapara que matena su hijo ha formado parte destacadaen la

fantasmnagoríacolectiva de generacionesde escolaresespañoles,y címya pervivemíciaen la

mitología popular serátodavíaespléndidamenteexplotadadurantela Gímerra Civil con la

equmptu’acíónGrmzmnámel Bueno/ocuieralMoscaidó,tui buemíejemplodel juego(le espejoscmi que

se mucv e toda ideología miaciomíalísta, Resulta, al tí]argen <le otras consíderacmoncs,

especia]mnentesignificativo. cmi lamedkhaen questtponecl tm’ituífo del valormío sólo físico, simio

psíquico.El valor (le sací’ífíca;’se,no titio mismo,sino lo quesc suponequees todavíamás
quem’ido, ofíeceren sacm’i ficio a smi piopio lujo. Umí au’qmmetípo de proftui<las resomiancíasen la

cultutacumopeaquememnontastts orloenesa la historia tic .Xbm’aháme Isaac.Ni qutédecirtiene

qw en estarevision del episodiomedmeval,como cli todo arquetipocolectivo, semitituiemítosy
valorespolíticos apam’ccencon~’enmentemnemitereactualiLados, comí peí’son4¡esque piensany

actúamícomnohombíes<leí siglo XIX.

1 .asrefememiciasliterariasy’ pem’io<hstic’¿tsa la f¡gw’a de Gtmzmiíámiel B ucímosoncomistamítesa

lo largodel siglo XIX. Qtuitítanale dedicauna <le Sus Vida:, dc espanolescéleines:Gil x’ Zám’ate

esíremiaení 1842 Guzmánxl Bueno,uní ~h’ainahistórico: Ortegay Fríaspublica cmi Madrid en

1859Guzmán~‘1Bueno,novelahistó¡iea:Arnao ~‘ 13¡’etónde losllenerosle dedicanunaópera,

Guizunáir el l3ne¡mo, estremía<lacmi 1876:...

Emí piíítrtra. el pm’iíner cinchosobreel gesto<le Gttzmiúmiel Bttemío cmi las mumallasdeTaulfa

es tamííbiémmbastan(ctemnpm’ano.seremnonitaa 1847.añoen <íue JoséUtreralleva a la Exposición

de la Academiasu Guzmánel Bueno,adquiri~lo por la reina4<~ y meproducidoen grabado

esemnismííoañoíor el Sumanario PintorescoEspañol463.Cua~lroqtíe tuvt) el beneplácitode la

crítica:

461 l,a versiónpiadosade la historia sueleomitir quequienaTuertazacon darmuerteal hijo de Cnizm’án el Bueno

no es nin~iin jefe musulmánsino un caballero cristiano: el inlanie don Juan,lo cual nos sitúa el hecho
histórico en el complejo contexto de las luchas enmre la nobleza medieval y no en un anacrónico
enfrentamientoentreestadosnacionales,

462 lt¡l,íií sido tasadoporJoséde Madrazoen 22.000reales.
463 SemanarioPintorescoEspaxk1, 1847, p.353.
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el cuadrode Guzmánel lIneno arrojandoel puñal queba dedarmuem’tea su hijo, se distinguepor lo
vigorosodela entonación,por la sencillezdel pensamiento,por la naturalidadde lasactitudes464,

la cual, desdeel puntode vistaestrictamenteideológico,tendióa verel liemízo comounaespecie

deplasmaciónpictóricade la esenciadelsercastellano:

Hace algunosañosque en el inisnio local y con ocasiónsemejanteformábamoslos másam’dientes
votos por el cumplido logrodel joven Utrera, queal representarla heroicidadde Guzmánel Bueno
enlos murosdeTarifa, sorprendíauno dc los más altosmisteriosdela civilización casteiiana465.

Ramón\~allespñíexpomieen la Nacional de 1860 Guzmánel Buenoarrojando por

los juzuros de Tarifa la daga con que debía ser muerto su lujo466.

SalvadorMartínezCubelísen la (le 1884Guzmánel Bueno4t<~, aunqueno premiado,

adqutm’idopor el Estado168y m’el)rodtici~lo en grabadoporLa ilustración ibérica469e ilustración

Arn’síica~0: ctíadro qume sigue,prácticamente,el es<¡uema<leí tic Utrera,aunquecmi estecaso

Guzmnánaúnsujetela (hagacmi susmanos.Por lo demnásel consabidoefectoteatíal <leí caballcm’o

asomnadoa la mmtrallamnietítrassumujer,N lamíaCoronel,sc le afen’ra al bn’azo imítemítandoevitar el

fatídico “esto’ tui estandartecastellanoa la izquiem’day tm’es caballerosa laderechaemítílarcanel

con¡muitotic la escena.Comounapnieba<le quela imitemuporali<lad a la guíe aspimabala pimíttu’a <le

historiamii siqttieraestabavigente ei~ los propiosgustos(leí publico a queestabadirigida, este

dítimno cuadmofume mml acogi<ho por el público, címie a estasalturasde 1884 veía etí el smmceso

histórico,mío tatito un actodc heroísmocomnoumí gestodc crmteldad:

el asuntode por si’ estáfuera del arte inodernoGurmánha sido un héroe hastaque Os filoso/os y
los moráistas, y los padresy’ las m acíres,han considerado que ~e p~ cdc ser héroe sin hacer
ostentacionde crueldad’t’1.

Lo <pie cmx 18—Ii ema umí imícuestiomiablegesto<he heroísmo,lo em’a mííemíoscmi 1884.urna tiníestradc

la progresivasustituciónde valoresen el seuodc omm sociedadburgtíesa.
otorgadaa la

La inípom’tancia figuma(le Guzmáncl Bmíeno liLu’á íue otrosepisotlioscíe su
vida. de cam’áctermásamíecdóticoy al nm~u’gemí <le stt gestohemoico -o <le cruelda~lextt’ema—en

ftuíción <le la época,seantamnbiémiplasmiiadoscmi cl hiemízo,AmuhrésCortésy Aguilar lleva ala

464 MADRAZO, P. dc, ‘Exposicióndc pinturasde 1847’, Semní;arioPintorescoEspañol, 1847. ji.356.

465 AMADOR DE. LOS RíOS,3 “Exposiciónde Bellas Artes”, RevistaPeninsular.1.1856.p. 549.
466Catálogo..../860, Madrid, 1860
tiCaWlogct.. 1884. Níadud, 1884.
-468 En 4.500 pts.. RO. 20 dc noviembre de 1884. Depositado Universidad de Zaragoza. donde sigue

actualmente,por RO. 26 dc noviembredc ¡885.
469 La Ilustración Ibón ca, 1884. ji. 413.
470 1/usrx’ació,x Artística, í SSS, p, 391,
471 FERNÁNDEZ ELÓRITZ. 1. (BERNANFIOR), “Exposición de Bellas Armes”, art. cii.. p. 383.
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Exposición de la Academia de 1848 Guzmánel Bueno armando caballero a su hijo.

Comoen el casode cualquierfigurade la historiaespañoladc ciertarelevancia,lo queno podía

faltar erala representaciómídesu níuerte:JoséMaríaLópez:~ Pascualexponeetí la Nacional de

1871 ~1fuerte de Guzmán el Bueno en las sierras oc Gaucín después de tomar a

Gibraltar472, cuadroen el que se aúnanla míecrofilia característicade la pintum’a de historia

españolacon laalusiónaun hechodela Reconquista.

Yafuerade la pititura de historiapropiamentedicha, ‘3uznxámiel Buemio fue tambiénmio

dc los persomíajeselegidos,como símbolo dc las virtudesespañolas,para<lecorarel techodel

Salónde Sesionesdel Palaciodel Congreso473.

La Imecuenteapam’icióncmi lapintura<le historía (le umn pei’soiiLí>e relativamenteanodino,el

rey Fernando[Y <le Castilla,tiemie suorigencii dosmotivo:; coíiipletaniemxte~lifcmentes.Por mí

Lado. el legemídario episodiode su enfremítamiemítocom has Carvajales,que dará origen al

apelativ() cotí quesetáconocidoen la htstom’ma,El Emplazado:y simí aparemitesconmiotaciomíes

polítíc:is. aunquecabríaiuí cierto matiz <le deníttncia a la at’bitrarie<ladreal, o al mnenoseso

pamece<hechntcirse<le mía crítica aparecidacmi El Museo Unií’e,xsal a propositocíe Ultinzos
momentosde Fernando¡Y el Emplazado de Casado<el Misal:

el emplazamientode don Fet’nando c5 ¡lila cte las grandespiotesLas cíe la iii ocenCía oprimuí cía. contra

la ignorante. jnsiici a cte los hocnbresfM.

Y por otm’o, suturbulentanuimioríade edad,éstecotí unaimiem’pt’etaciónmuás política, da<lassus

clam’as concomitamiciasanalógicas,a las que tan dadofue el siglo XIX. Doblesen estecaso,

NíaríaCristina/Maríade NIolina, IsabelII/FernandoIV. de immí tacho: e IsabelII/María <[e Niolimía,

.\lfomíso XII/EenímmchoJ\.J, <he otro.

El pmimnero, unalevemidanacidacmi tot’no a la repemítimianíuerte(leí rey cmi Jaémícmi 1312.a

domidehabíai~lo trasemifermarenManos,y quesupomitaqu¡~ lamímuerte habíasido castigodivimio

por haberníatídadoníatarixíjiustamímentedos caballeros,estabacondenado,con su com’tejo de
aparecidos,muertey destimio fatal, a gozarde las preferenciasde la cultura romántica.l)e

hecho,la leyetídade los CarvajalesliaNa sidoya llevadaal teatro cmi 1837.añocii queBretón

(le los llenerosestremíasuTerna;;do el Emplazado.A éstaprimera obraseguiráotro miuevo

Fernandoel ríe Axmlequera,en estecaso<le Vega,esiremiaclacmi 1847; mía novela.FernandoJV

de Castilla. o Dosmuertosa ¡u; tiempo.Novelahistórica del siglo XVde Africa Bolanguero.

472Unu/lago..1871, Madrid, 1871
Deutroctela seriedemedallasquecomplementanla decoración,

‘~2’~ El MuseoUniversal. IV, 1860,p. 156.
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publicadaen Madrid cmi 1850;... e, imícluiso. una ópera,Dat, Fernando el Emplazado(le

Zubiaumre,estrenadacmi Madrid en 1870. Ademnás.sttpresencmaen la prensade laépocaescasm

continua475.

En pintumala apam’icióndel temadel emuplazamientoserámnástardía.Lo haceprimerola

venganza: Uñimos momentosde Fernando IV el Emplazado de Casadodel Alisal

representael momentoemí quelos caballerosnítiem’tos sepm’esentaanteel t’ey pamarccordam’leque

el plazoseha cumplido:

El desdichadomonarcaapareceincorporadoen el lecho: el terrormásintensose ve impresoen smi
rostro: cii spada la milano zq¡li ercía, sí ti cta con la derecha ¡tu paño. corao para ociíltarse a sus
victimas.a los fantasmasde los hermanos(‘mmtx’ajalcs, que e,ívneliosen sxms sudarios,implacables
sussemblantesy en aemiítid severa,majestuosay fatídica, le anuncianel cumplimientodel plazo
terrible4

Cuadroquetuvoun granéxito: medallade p memaclaseen la Nacional cíe 1860~ compm~

cl Estado4”8,cnv<o a la Exposición de Londres<le 1862 y reproducciónen grabadoporEl

Mtxá<‘o Unii’<’r,s al’WO. El Museo Lire,’ario’180 y La líusu’arió,; de Lspaña~Sí , ~ desptiesla

ínuerte: La muerte de los Carvajales482 -mepresemílajusto cl tuomnenlo ení que amnbos

caballetosi’amx a seran’rojadosa] sacio:a la izquierda,mino tIc ellos. ata~lo<le piesy mzmmios, es

levantadoya en brazospor litio (le 5tt5 vendugosíxxra lamizamIeal precipicio: a la derecha,el otm’o,

amiodillado,pareceitupíot’ar x’ etígahízaal cielo, mumetitrascollímemizaa seratado.Cotnouío

serInemios, <los iiicvi tablestuonjesacoínpafíamia cadaummío (le los comidcna<losen stís tillimííos

momentos—. con el que N lartímíez Cubehísob! iene muía miíemíción <le segunda muedallaení la

Naciomíalde 1866483.

El teunade smi mnimioría cíe edady la decididadefensacíe sus derechostlimíásticosí~ ~

<le su muadme,¿N faría <le Molina, atm’ajo tambiémímuy prouito la ateticiómí cíe los dratnaumm’gos.En

~ “Los Carvajales”, SemanarioPintorescoEspañol. 10. 1842, pp.?S-76: “Los Carvajales”,Semanario
Pintoresco Español,3, 1843 pp. 18-19: ‘tlusmicia de Dios”, Semanario PintorescoEspañol,43, 1848,
pp.339’343<incluye grabadodel momento en queson arrojadospor la peña>...por refem’im’nos únicamentea
estamevista.

476 “Bellas Artes, Exposiciónde 1860”, Li Diario Español,30 de ociubie ¡860.

~< RO. de 2 dc diciembrede 1860.
478 En 45.000 reales, R O. de 20 dc dicieml¡rc dc 1860. Depositadoen el Senado,domíde actímalmnentese

encuentra,por RO. de 8 de enelode 1888.
~ El MuseoUniversal, IV. 1860, ji. 348,

~ El AlaseoLitera x’io, 1865. ji 284
481 Lo Ilustración de hspana, 1886, p. 293.
482 El nombre de los Carvajalesno tignia cii las primeras crónicas histéricasdonde se relata ei suceso,

parecicmlo una muvencíon tardía, siglo XX’, y propagandísticapor pan e dc eírcíilos cercanos a la familia
tanajal.

183 Por unarúi.nidad,RO de 15 de febrerode 1867.

578



La filiación nacional

1837 seestrenandosdrannssobreel mismoargumento:Doña María de Molina del Marquésde

Molius y Dolía Mw/a de Molina de MarianoRocadeTogores.

Tamiibién en fechasmuy tempranashace su apariciónen la pintura de historia. A

principios de la décadade 1830 la Coronaencam’gaa Alenzaun cuadro titulado Entrada en

Segovia del Rey niño San Fernando, ¡¡¡jo de Saicho el Bravo y de su madre,
tutora y gobernadora del Reino, la insigne Doña Afaría de Molina484, en el que se

da tina curiosaconfusiónentreFernandoIII y FernandoIV y en cl que son obvios los

paralelismosque seestablecenentreMaría de Molina y la memagobernadoradel mnomento.

Unospocosañosmástarde,y todavíaetí el contextode la turbulentaminoríade edaddeIsabel

II, Antonio Gómezy Crosretomaestemismo asuntohislórico y’ lleva a ha Exposiciónde la

Academia de 1842 La reina Doña María dc Molina presentando a su ¡¡¡jo Fernando

VI a los scgovianos pata que le rinda,, )¡oínenaje. ‘Jodavíamás claro es el trasfomido

político-ideológicoqueemílpujaal Congm’esoa encargara C’iisbert umí lienzo sobrelajuradelrey

ixiño en las Cortes dc Valladolid, Jura dc Fernando !‘V en las Corles dc Valladolid185.

por el que el pimitor recibió cmi 1863 la imnportantecamxti<lad <le 20.000 pts. y que será
feprodmtci~lo en gm’abadoporEl MuseoLiterario’t86, El Mx .svo U¡uíi’ersal’t8, La Ilustración de

España88x’ La Ilustración C?atólica489.

La popuian’khad(le estoscuadrossobrehamInoría<le =dadh(le FernamwhoI\ ~‘ el imupoltante

papel ¡‘esenvadoemí estossucesosa su madme,Mamía<le ?slolimia, explica, posiblemuemite,el que

Bom’rás ~‘ Niompó pm’escmiteen la Nacionalche 1887 ini cuadro(le temna bastatiteamio<Limio, cui\’a

únicaitnpomtuxcíapameceí’a<hicaí’ emí quela protagomxistadel hechoseala reinacastellana.aumique

tampoco habríaque desdeñarlas posibles concomitamiciasestablecidasentreMaria de

i\ Iolimía/N laría Cristina, reimíasregentes,FeníamidoVI/A hfc’tiso XIII, frmturos reyes.Se trata<leí

Doña Alaría de Molina amparando al infante don 1uan90. Cuadmoque gozó de un

cíem’to éxito. pties uníuerío premia~lomu ad<ltmirido p<~m’ eh Estado,serárepm’odmtci<lo en gt’abado

por La Ho,’¡niga de Oro49m.La Ilustración. Rex’isía Hispaxxo-Amet’ica,x~‘t92y La ll¡xstración

484 Sobreeste cuadro,hoy desaparecido.v¿aseLAFUENTE FERR,XRI, E., Antececle,xtes,coincidenciase

influenciasdelarte de Goya,Madrid, 1847, p. 213.
485 Actualmenteenel Palaciode lasCortesde Madrid.
‘t>~ El AtascoLiterario, 1863-1864. pp. 172-173.
487 El MuseoUniversal, VIII, 1864. ji. 180.
488 La Ilusíracion de España,1886, p. 325,
-189 La flusrracióx, Católica, 1886,p. 1.
:190 Católogo..1887, NIadricí, 1887,
491 La Hormiga <5’ Oro, lSS’7,p.585.
492 la ilustración. f?e¡’hta Itispano-Ameticana.1887, p 548,
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Ibérica493. Representael momentoen queMaríade Molina, en el cemítrode la composmcmon,

detienecongestoenérgico-el quecon’espondea muxa reinacapazposteriominentede preservarel

trono parasmm hijo emifrentándoseala ttmrbuleíítanoblezacastellana-a SanchoIV, que, espadaen

manoy seguidodeunatrn’ba de caballeros,sedisponea caersobreel infantedotí Juamí.quecon

gestoateiTorízadointentahuir de la ira de suhenuano.Todala comnposicióngira en tom’no a la

remna, cuya silueta,resaltadapor la luz, sirve <he unión entrelos dos grupos-el de airados

guemTem’05ala izquierda,y las asustadasmujeresque,junto conel infamite, buscamírefugiodetrás

de un sillón, a la derecha-.Resultasigmíificativo que, apesm’de queel pintor <hice itíspiram’seen

NIam’iana, mientrasque parael historiadorla reina lúzo detemíerseal rey con “su m’uego y

lágm’imnas”’9, miadaha~en el euadt’o<le imnplorantecmi la actitud<le la mema,quemal sc htmbiese

avenidocomí el am’quetipo<le m’eimía emíergmcaconstrmiidaporla historiogm’afíadecimomiónica,

El trágico<lestino <he Don Alvaro (le Lrmnahabíaatraídola atenciótí(le hmstom’ia(lorcs195 y,

sobretodo y desdefechasmuy tempranas.liteí’atos4P0,éstos últimos recreándoseen las

escenasmuas tructmlentas(le 511 muerte.Por lo demas,la (Iramaticahistomia<leí valido de JuanII

tIc Castilla estátambiénprescixte<le fomnía casicotidianaen lapremisade laépocacr.

Fmi pimit ura su prcsemicma,aun<ítíe memior, es tambiémí reíati yamnetite fm’ecuente y

aparentememite,~lespojacla<le cualquierconnotaciómíideológico-política,centm’ámídosesiemnpm’eetí

los aspectosmastm’ucuJeíítosx’ morbososde lahistoria.Pemocabríapm’eguntam’sebastaquépmumito

esta imnagenlúgubre y miíom’tuoria de ha histona nacmouíal,aunen asutítosdc comitemíido mío

estm’mctatnentepolítico. mío termntixó oemieramuhoLIna cierta imagensangtmimxamia~‘ belicosadcl ser

ixaemonalque seprolongaríadc forníía larvadaInsta cl ¿ 1”im’a la ttnu’;’íe <le Nlilláti Astray en

1936. Emí to<lo caso.Ja interpretacióncomitemupománea<leí hechoes muy poc< asépticaAsí,

mniemitras queAmadorde los Ríos,cotnemitami<lola presemíciacmi la ExposiciónNaciotial<le 1858

La ilustración ibérica, VI, 1888, p. 469,
~‘t MARIANA, .1. dc, Historia Generalde España,vol, 1, Madrid, 1852, XIV, 12.
~ Rl/YO Y RAMíREZ, 3., Juiciocrítico y significación política dc 1). Alvaro de Luna, Madrid. 1863.

1% El duquede Rivas le dedicóuno de snsRomanceshistóricos,Quintanamía de las biografíasde t,da de

espanolescélebres:EugeniodeOchoa el romanceDon Alvaro deLutia: (iii y Záratetui dramahistórico,Don
Alvaro de Luna: Niantmel Fernáuclez Oonzález El condestabledc’,, Añoro de Luna, novela históricapublicada
cmi 1851 y tal vez la obía ‘ti ás célebresobre el tema: Tomíi jos El condestablede Castilla. Novela lii stórica,
publicadaen Madrid en 1858.

4~’~ AMADOR DE LOS RíOS, ji . “El condestableD. Alvaro de luna y sus doctrinas políticas y morales”,
Revistade España. tomo XIX. 1820: AMADOR DE LOS RíOS 3., “La poesíapolítica del siglo XV, y la
privanzay suplicio de donAlvaro de Luna”, Revistade España.lomo XXIIt, 1871: RODRíGUEZ FERRER.
Nl., “Crítica histótico-cronológica¿enquédía tuvo lugar la catásurofede 1). Alvaro (le Ltmna”, Revistadc
España,tomoXXIV, 1872: ‘‘El condestabledonAlvaro cíe Ltnsa’’, SemanarioPintorescolispañol, 123, 1838:
“Nínerí e de (Ion Alvaro (le Luna”, El Panorama, II. 1838.pp. 18 20 (incluye tina reproduccióndel címadro del
mismo título de van Halen): ‘‘Cammsa co,mtra don Alvaro de Lima’. Iii Semana.1, 1849 1850, ~ 197, 212 y
226: ‘‘Don Al varo de 1 .mmna’’ SemanarioPintorescoEs¡’añol, 1840, P 1 (incluyeuit Lrabado sobredibujo de
Federicode Niadrazodelmomentode la clecaj,imación);...
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del que acabarásiendo el cuadro más célebre sobre el tema, Don Alvaro de Luna,

Condestable y favorito del Rey don Juan fI de Castilla, decapitado

póblicamente en la Plaza Mayor de Valladolid en 2 de Junio de 1453, es

enterrado en limosna en el cementerio de los ajusticiados de dicha ciudad de

EduardoCano,haceuna interpretaciónclaramentepolítica, en la que Alvaro de Luna se

conviertecasi en un protonmám’tirde la construcciónde un Estadofuerte,víctima, a la vez, dela

incapacidadrealy dehas ambicionesdisgregadorasdeland”leza:

aquelvamótíverdaderamentegramtdeque.subido ‘á la curmíbre del podery dela riqiteza. habíasostenido
largay porfiadaluchaconla anárquicanoblezacastellana,sacandosiempretriunfantela potestad
real, vilipendiada a la continua,abandonadodcl monarca,cuya corona defendía,victinía del odio
implacablede al aristocracia,eradegolladoenla plazapública cLe Valladolidcon el espantode todo
el reino498:

Alam’cóti, comnentandoel mismocua(lI’o, simí llegar a uímía ideologizacióntamí m’adical, no sólo mio

consí<lem’ael tennabanal,simio que.porel contram’io, cstitna:

qíte la eí ecciondel aslínto no pmiedesermii s feliz. Es u mi tnomii ci te lía m ético, filosófico. i mtcresaííte y
trauscemudentala ltn mi snío tiempo,queinspirahonor~y lásíinia. queenseñay conmmueve., qite escita
el miedo y mece a

enal 1 piedadreligiosa

y, etí la misma lñíeaqime Alam’cómi, y tamubiénconrespectoal lietízo de Catio, el crítico de El

Esladoopimia que,

Geniopodranj l/gar aquel1os cíe nítesttos lectoresqite hayatítemuido el gmmsto de ver el cuadmodelSi’.
Cano,el asuntoqíme ha escogido su autorTío puedesermásimite resaute y filosófico500.

Un asuntodigno ení ~lefimútiva<le figurar enun cuadro(le histomia.

El primero en plasmaruna escemíade stn vida cmi el liemizo fue l?mamícisco<le Paulavan

llalemí con Muerte de don Alvaro de Luna. Exposición <le la Academnia de 1838,

reproducidocii grabadopor El Pano,.amaS<~l . Peroeh gran cuadiosobrela muertedel

condestableseráel ya citado Don Alvaro de Luna, Condestable y favorito del Rey

don Juan II de Castilla, decapitado póblicanente en la Plaza Mayor de

Valladolid en 2 de Junio de 1453. es enterrado en limosna en el cementerio de
los ajusticiados de dicha ciudad de Canode la Pefía, prendadocon medalla de pmimera

498 ANIADOR DE LOS RíOS .1., “Exposición general de Bellas Artes”, La América. Crónica hispano

americana,Madrid, 1858, 17, p. 5.
~ AlARCÓN, PA de. “ExposíciótideBelLas Artes”. Lo Epoca. .2 de octubrede 1858.
501) NIALSE PEDRO, “Exposición Generalde Bellas Artes de 1858”. El Estado, 16 de octubrede 1858.
~ El Panoranta,II, 1838, p. 19,
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claseen la Nacionalde 1858502y adquim’ido esemnismuoañopor el Estadoparael MuseodeArte

Moderno503,unarecreacióndel mnoníentodel entiet’ro:

En primer ténnino estánla fosa el sepultítrerovuelto de espaldas:el cadávermutilado por el
verdugo,lívido, desangrado.espantoso.tendido enun miserableataúd,y un grupode frailes, de los
cualesel uno meya,otro recibe.las limosnasdel pueblo otro seprepara‘a bendecirla hospiualari’a
tierra,y otro meditaenaquellagrancatástrofedel hundimientode tanto poder, de tantavanidad,de
tanta soberbiahínnana,En medio del citadroestá Niorales,el pajefiel, aquel cariñosoniño que
acompañéal favorito en la prosperidad,en la prisión y en la capilla: Morales, la dulce e histérica
figura que representael único dolor el sólo sentímíetíto,la escasapartede dueto‘(‘‘agonía que
otorgó el cielo iz’mitado a tanfuneral tragedia.
Ensegundotém~ino, otro criadoabi’azalos piesdcl difunto (.4 todo el restodel lienzo, hastadonde
lo permitela perspectiva,lo ocupannoblesy pecheros,mujeresy niños queacudena coniemplar
aquelespantableepilogo delmástremendodramaS<t{

Cuadroque tuvo un granéxito —a la prmmnet’amedallay compraporcl Esta<lohay queañadirla

reproducciónen grabadoal año siguiente por El Ajusto Uun’ecsal505 y su cín’ ío a tas

Exposicionesde Lomidn’es, 1863, y Pam’ís,l867- ah úítte mio (lebió de serajenosu eclecticismo

formual:

la obm’a de Camo ¡itiede sercoltsideraclala tnáscélebm’c (leí estiloJustenillien eim Espaila.sintesis de
los maestrosclásicoscon un argumentoromá¡mtieoa la modaespaáoia:allí estáel Rafael de las
Al adon,m.ey de la Escuelade ‘trenas en eí grupode la izquierda,el X’elcizqnezde la Fraguo de
4 ‘ulcano , 506

Algunos críticos, como Alaicómí, rectituimíaromíaCatiodc laPeñala faltadc espafiolidadde los

pem’somíajes-“Los rostios<le los pem’somía~espm’esemítanrara vez el tipo español’-.obieciómí grave

cmi el casocíe la pititura (le llistona. Penotuasque sim ec]ectícísmno,que. cmi algiumoscasos,como

en el del pelsonajequeapareceenprimer plano<le espaldaso la mujercon niño en brazos,roja

el mnem’o plagio, lo qíme mnásllatna la atencióneslo trucítíento,casi guimiolesco.dc la escena,comí

el llomoso y coloreadopaje <leí primer plano comitrapuestoal gmis cemíiza <le la cabezadel

<lecap¡ta<lo.

JoséRodríguezl,.osa~laelige tambiémíel aspectoííiás anecdótico<le la historia auníque

quizástamíibién con umí ciem’to semítido muoral -el todopoderosoque todo lo tuvo debeser

enterm’ado <le limosna-, Su ctta(lro, Colecta pa,’a sepultar el cadóver de don Álvaro de

tu ¡¡a, recibió una mención <le primera medalla en la Nacional de 1866507, siendo

502 Corólo,so...¡858, Madrid. 1858.
503 En30.000reales,RO de 10 de febrerode 1859. DepositadoMuseode Jaén,dondesigueactualmente, por

RO de2dejuliode 1971.
501 ALARCÓN. PA.. de. “Exposición de Bellas Artes”, Lo Época. 12 de octubrede 1858.
~ El Museo Universal, 1859,3, p. 21.
~ REYLRO, C.. imagenhistórica de España(IS5O-l9OCJ),Madrid, 1987,p. 209
~ RO. de 15 dc febremo dc 1867.
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posteriormenteadquiridoporel Senado508.Tresmonjes,a lospiesde mx posteconla cabeza

del decapitadovalido cmi lo alto, presidenla cuestaciónvn unaescenaen la queno se han

ahomTadoelemnentoslúgubres,las andas,el cuerposin cabezadibujandoun escorzosobreel

suelo, los humeantehachones..,y, paraque no falte d~ nada,un mendigolisiado en el

momento(le depositarsulimosna.

ManuelRamírezIbáñezretomael mismo asunto:~ expomie en la Nacional de 1884

Limosna para el entierro de don Alvaro de Luna5~9, medalla de segunda clase510,

compíaporel Estado5tm1 y reproducciónen grabadopor La Ilustración Ibérica-512e Ilustración

Aí’¡ís¡ica5m3.Cuadrocomrectopero al quela crítica, mostrandoel callejónsin sali<la <le la pintura

de histotia,acusade excesode comivemicionalismo:

Un píamo de 1aton.pimestoen ti ella sobreel i mmcvi table tapete,rccogelasmonedas~ las’ miradasdel
espectador1... Unos frailes bien pintados, pero igmíales a los frailes de todos los cuadros
modernos,y tambiénigualesentresí. constituyenel interéscie la Comuposicionnadainteresante
U. Y ¿Deboreperir lo va dicho sobre la taita de iniciativa en los asuntos,sobre la ninguna
concienciade nuestrosjóvenespintores’?(.1. Diré, sin ernbarg=.queestámedallano ba producido
extranezaen cl ptíblico 4.’) Otro pinrom excelentequeañadira la iista~51~

EmuiqueIV es el teínacíe tres cínadrosde historía.lcs tn’es relaciona~losde forma mnás o

mnemiosdirectacomí el acceso(le Stt hermn:uíaIsabelal tromio de Castilla, umio <le los símbolos

clavescmi la comifigumaciónde unamitologíamíaciotial espLíloha.Estamos,por lo tanto, amite lo

quel)o<lríamnosdefiííir como tumía apariciónvicaria. El pmintero, emonológícaniemite,scmelaciona

~lirectamíxentecon la elevaciómíal trono <le la futtímra reimíacatólica. Se tratade Manifestación

del rey Enrique IV de Castilla al pueblo segoviano <le Jtman (iam’cía NIam’tinez, mííención

ordinariaen ha Nacional de 1862515 x comprapor el Es:tado5m6, Basa~loen la historia de

Segovia(le Colmemiares,muestraal m’ey llevando(le la brida el caballo(le la ftítiu’a reina(le

Castilla,entn’e las aclamaciones(le los segovianos.

Los otrosdoshacemíreferetíciaal descontentodelos <astdll:uiosconel gobiernodel cuam’to

de los Emim’iques. resalíamidoasí el comitrasteentrela anarquíadel reimíado de éstefrente a la

~ El 21 deenerodc 1908por4.800 pís.Actualmenteen eí Palacioccl Senadode.Madrid,
509 catálogo...ISSI, Madiid, 1884.
510 Porunanimidad,RO. de 12 dejumo de 1884.
511 En 4.000pís., RO. de 25 de junio de 1884 Actualmenteene1Museode Bellas Artes de Sevilla, depósito

delMuseooíd hado.
512 La llustracion ibérica, tomo E’, 1886. pp. 104-105.
513 ilustración Artísticay 1885. p. 393.
514 FERNANDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFLOR), “Exposición de BellasArtes”, ai’t, eim., p. 383.
515 IZO. de 29 de noviembredc 1862
516 En 15.000 reales, RO. de 10 de junio de 1863. Actualmenteen el Museo de Bellas Artes de Gerona,

depósitodel Nimiseo del Prado.
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estabilidaddel de stm sucesom’a,VicenteIzqímierdoobtienemenciónhonoríficaen la Nacional<he

1876 con J>resentación del príncipe Alfonso en los muros de Áí’ila de los
caballeros517,sobrelos confusossucesosque llevarán a la entronizaciónpor la nobleza

castellanadel hermanomenordel monarca.Otro episodiode estosmismoshechosseráel

elegidopor Antonio PérezRtíbio pam’a sim cuadroLa farsa de Avila, medallade segunda

clase,extran-eglarnentana.en la Nacionalde 1881518y compraporel Estado519.

Un teínalegemidamio.el de l3ermíam’do <leí Carpio. un héroemíticocmn’a mnvenciómino parece

tenerbasehistóm’icaalguna520,serátambiéntomadocomofuentede inspiraciónporla pintura

de historia, Cosanadaextrañasi tenemosen cuentasu frecuentepresenciaen la címltrmra

decimnonóíiica:artícímlos de revistas521 novelas522,poesías523.zarzuelas524,...

Asiumio aparentememitesití contiotacionespolíticas, pero que. ~la<hala imiterpretaciót

patmiótica,<le amnora la ¡miolepenidencía,quetí’a~licionalmnemitesehabíahecho<leí temnacii Castilla,
tamupocosepímedeafinnarde forína taxativa.Talcomno emergedel romnancemo,Bemiíam’do apamece

comno un héroeamítiframícés-comí las resomíamíciasquela luchacontíalos framicesestemíma como

eleníemitopatrióticocii el siglo XIX- ~‘emícedorcmi Roncesvallesy cuyo emífm’entamieíitocomí el rey

leonéstieneporobjetivo inupedirquea la mnuem’te (le ésteel m’eino pasea ¡namiosfn’aíxcesas525.La

pimítríma <le historia parece,cii todo caso, optarpor los aspectosmásnovelescos<le la leyenda.
Casadodcl Alisal obtieneunamnemicióni <le primnetaclaseenla Nacional dc 1858conBernardo

del Carpio52”. que será adquiridopor el Estadoese mismo año52 y que representael

mnomemitoen queBernam’do,porgraciaespecialdel rey, cotisigneal fimíal besar’ lamnano <he sum

pa<h’e, aímnqumeya mnuem’to.

517 RO. de 15 de febrerode 1867,
518 Poi trnanimnidad,RO. de 14 de abril de 1881.
519 1 250 pis.. RO. de 6 de asosmode 1886. Actualmenteen el Mttseo de Pontevedra.depósitodel Mnseo del

hado,
520 Segtin Mcu¿tmdezPidal, su leyendahabría surgido hacia el Si gío XII para comí trarrcstar con tín héroe

“nacional” castellamiolashazañasdelos héroesdela épicafrancesa.
521 ‘‘Edad Media española.Bernardodel Carpio”, El Museode Familias, 1839, pp 107-114.incluye luí grabado

con dos fi2uras vestidasa la moda dcl XVII: “Recuerdoshistóricos, Bernardodcl Carpio”, El Siglo
Pintoresco. 1846, pp. 243-249:BALBÍN DE UNQUERJX, A . “La leyendade Bernardodel Carpio”, La
Ilustración Católica, \‘ll, 1884, p 18:

522 MONTGOMERY. J., El bastardode Castilla, Madrid, 1832: Rebeliónde Bernardodel Carpio, reinadode
Remiro]? Novelahistórica, NIadrid, 1859:...

523 El Bernaido. Poemaheroicode Valbuena,pttblicacloenNíadrid etí 1852.
524 La es

1,’adade BernardodeGarcíaClitijénezy l3arbieri,publicadaen Níadrid en 1853.
525 Paraesteúltimo aspectovéaseespecialmenteeí romímancetitulado ‘‘Por las ilberasdel Att alMa’’, Ronmnc’erc,

edición de PalotnaDíaz-Mas,Barcelona,1994. Pp. l20~l21.
52t, RO. de 18 cíe noviembrede 1858 Casadohabía obtenidopor RO. de 5 de noii eníbrede 1855 mmna pensión

para el estudiode pintura enRomadesdedondeenvíaestecuadro,
527 RO. de 10 de noviembrede 1859, 8.000 reales,parael NiuseoNacional. Depositadoen cl Nínseo de Palma

de Mallorca, dondeacmnalníenteseencuennra, por1< Om’den de 7 deu,ariode 1 877.

584



La filiación nacional

SerafínMartínezdcl Rincón expone,simí ningdnéxito, en la de 1871 un cua<h’o con el

mismo tema: Bernardo del Carpio halla muerto a su padre528.

Relacionadocon el cicloroniancerildeBernardodel Carpioestáel episodio,tambiénmás

o menossernilegendario,de la derrotade Carlomagnoen Roncesvalles,un asuntoque, dadas

susconnotacionesde luchaporla independencia,es extrañoqime no llegasea convertirseen un

hito nacional.La explicaciónpodríaestaren lahegemoníade una filiación cmistiano-medieval-

europeaqíme encajabamal cotila celebracióndc lo que,segúnlas cancionesde gestafrancesas.

habríasido unavictoriade los sarracenossobrelos cristianos.Entodo casolaausenciadcl tema

en la pintm’a de historiaresultallamativa, sólo dos cuadros,y esoutilizando el conceptode

pimmtura<le historia <le formamtmy haxaya queno dejaníde sermeroscua~lrosde paisaje,aunque
con claras referenciasal hechohistórico, el primnero obra de Vicente Izquierdo Paso de

Roldón. IÑacionaldc 1881529:el segundode Muñoz Dez:ain,quien diceinspirarseen unos

versos<le Avellaneda:

Esparciendolasblancasosatuentas
queen polvo convertidaspor los si 2105
ciarán abotio a m~mtestraaLmeste tic ír~30,

parncompomierunaespeciedeextrañopaisajeonu’mco:

Constitítv enel emíadrodos tremendas,neQruzcasy’ empimtadas tuel escíe rocaqueforim~ ah cleslilaJeroy
angostura,dejando al fondo, en la parte superior, paso a toma lnz intensa y viva que modela
bruscamentelas peñasy se refleja en tonos metálicos,reverberandoen las cenagosasaguas
estancadasdel primertérmino,
A mas de tierra revoloteanvariasavesde rapinay el sueloestálleno de osamentasdescarnadasy
trozoscíe esqueletosroídosporel tiempo y mondadosporlasfieras531.

Perocuyasresonamiciashistóricascotí obviasíxu’a la totalidad<le la crítica:

\‘énse allí los legendariosd esfil acleros inmortalit actospor la poesíax’ por la ili storia. donde
bí aimq~meanlos im lesosde aqmmellosqtte al)ostrofael Romancero,d: ci codo:

Mala la hubisteis,franceses,
la rotade Roncesvallesl”

Por estrechagargantaquedescubreun jirón de cielo y deja jaso a las nubesqueenvuelvenlos
graníticospicachos,asomaunabandadadebtntres,algunodeles cualesrevuelvenlos huesoscíe las
httestesde CarloNlauno532.

El cuadro,tituladoEcos de Roncesvalles, fue expitesfoen la Nacional <le l89O~~~.

528 Catálogo 1871, Madrid, 1871
529 CaMIO’Qo... /88/, Madrid, 1881,
530 CitadosporJacintoOctavio Picón (PICON JO.,”ExposiciónNacionalde BellasArtes”, El Imparcial.6 de

mayo de 1890).
531 PICÓN, J O., “ExposiciónNacional de Bell,ts Artes”, El imparcial, 6 demayode 1890.
532 ROUfRA Y PITA, P..”t”xposición Nacional de BellasArtes”, El Correo, 4 de mayode 1890,

~ Catálogo..189<), Madrid, 1890.
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La leyendade los sieteinfantesde Lara reuníatodoslos requisitosparagozarde las

preferenciasde la cultíu’a romántica534:la truculemíciade la historia, su transmisiónpor la

cultura popular en el romancero...La pintura de historia se ocuparádel asunto cii dos

ocasmones:Gonzalo Gustios de Lara ante las siete cabezas de sus h¡Jos5~5, de

Domingo GarcíaDíaz, qtíe elige umio de los momnentosmásdramáticosy mnacabrosde todo el

ciclo pam’a este cuadro,presentadoa la Nacional de ¡856 sin tíingun exito; y La disputa

(ro/nance de Mudarra) con el que PedroGonzálezBolívar concumTea la Nacional de

1884536,tambiénsin ningúnéxito.

Otra figimm’a. si no legen<lamia,sí comí ciemtosribetes<le hevemídao al miienoscomí immía ~‘idano

mnuv tic acuerdocomí los parámetrosde la época.Leomior TéHez —tras estarcasadacon un

caballerocastellano,al que abandotía,comupartímástm vida con el rey Pom’tugal. a la mnuem’tc (le

éstesem’á miomnbra<lamegentereino, pem’o acabarástts<Lías pm’esaetí uní conventode ‘rom’<lesihlas por

orden <le smi cufía~loJuamíII <le Poíltígal- itispitará<los ctmadros(le his¡om’ma, dos de 10)5 escasos

cuadrosde ¡etnaporttmguésde la pimituma de historia espanola.Atmmiqtme sil camácterpon’tumgués

habríaqune myíatizarlo, dadoel ori gen castellamio<le la protagonista.Se trata de ¡)oña Leonor

‘1’éllcz. reina de ¡‘oríngal, p,’isionera en el con rento de Torde sillas y dc l)o fi a

Leonor Té!fez ambosde ManuelAngel. El primero expuestoen laNacional <le i88i~~~: el

segundoen la <le l884~~~. EsteUltimo, al pam’ecerbastantutuictíhento, fue descritode forma

diferentepor <los <le los críticos que hicieron referenciaa él comí muotivo de su exposición

pública:

la ixnpeítítemíteadúltera,sola y desatemídídade todosemt sim niagnítico aposento,(menepor companma
el c:ídáverde smi amatite,y recoQidaen su sillón, oculta su cabezaentre las manos,a fin de

Sirstraerseatamm bomsorosa‘msta’ —

Fi artista ma mitemido representara Dolía Leonorcitando.siendoéstaRegentedel lZeimmo. el pmlmlcipe
de A vis penetrócii smi palaciosegttidocíe vatios caballerosqueasesimiaron a stí amnante el Condede
Uremí presenti ndonosía en el mu oni cuto que. abaudormadade todos, sc refmmgi a en mi a de las
habitacionesde su palacio. distinguiéndoseen la puerta cíe un salónconli qito el cadóver del

Conde54<>,

I,a vida <le SamítaCasilda, un teína no estrictamnentecastellano-sucedeen la pamie de

influenciacastellamnaperotodavíabajodominiomttstthmnámí-.serállevadaa la pinturade historia

~ Lasreferenciasa la leyendason frecuentesen la prensade la ¿poca:RANIIREZ Dli LA5 CASAS DEZA,
LM., “Los infantesde Lara”.SemanarioPintorescoEspañol,47, 1849. Pp. 369-374.porponerun ejemplo.

~ (‘atiloge.. 1856, Madrid 1856.
~ Catáloga..1884. Níadud, 1864.

~ Catálogo...1884, Madud, 1884.
53~ VICLNTI. A., “Exposición de BellasAnes”, El Globo, 24 de mayodc 1884.
540 ITAClIS, ‘La Exposicióncíe Bellas Artes”, La Fe, 30 de mayodc 1884.
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cmi dos ocasmones541:Santa Casilda,más un cuadrodevocionalque de pintura de historia,

expuestopor EnriqueNielida en la Nacional de 1866542;y El milagro de Santa Casilda,

éstesí con todoel tratamientode un cuadm’ode historia:

La piadosamujer, que ahurtadillasde su padrebajabadiariamentea lasmazmonasparaproveerde
alimentos a los cautivoscristianosque, cargadosde cadenas,perecíande miseria y de hambre,
apareceenmedio dela composición,iluminada portina luz casi sobrenatural,Sorprendidapor su
padre,ha dejadocaerel plieguede la falda, enla que. en vezde os panesquellevaba,se venflores,
El prodigio dejaestáticoa Canono Aldemon<puesconambosuombresseha designadoal autorde
los díasdeCasilda),no menosa los mismoscautivosy esclavaade la santa543,

con el que JoséNogales y Sevilla obtuvo un gran tito -medallade primera clase y

repmodttcciónen grabadoporlas revistasAlmanaquede fa Ilustración54, Blanco yNegro545y’

Gran VÍaSi6~ en la Exposiciónde 1892~~~.

Otros hechosde la historia castellanaaparecen<le fom’rna epísó<Iicacli la pintttra <le

historia,sin que vtmelvana serretomna~lospor otm’ospintoresy sin llegar,por lo tanto, a fom’mar

ciclostemáticos.

CarlosLtmis (le Riberalleva a la Exposición(le la Aczídetma(le 1836 uímí cua<h’o titulado

Creación dcl túnlo de príncipe de Asturias, adquim’ido por la Coromia.

Francisco de Paula van halen pinta en 1847 La batalla de los siete condes.

adqrtim’i<hapor la Corona548,dondeseestablecíaun clarop~’’alcío en la defensaquesehacede

los derechosdel infanteherederoen eh cuadro,y la igimalmuenteturbrmlentammtioría <le edadde

Isabel II.

TomásPalospinta hacia 1855. La batalla de Alcoraz, mía de las escasaspinturasde

histon’ia quehacem referenciaa enfm’entamniemitosentrescastellanosy amagomiesesduramítela Edad

Media -en estecaso en tortio a ha conquistade 1-luesca,a la que se oponeeh rey castellano

AlfonsoVi. queapoyaa los tnusulmamiesde Zam’agoza-,pe:oquefue compm’adoporIsabel II.

541 Previamente,había inspiradouna novelahistórica, GOMEZ DE CÁDIZ, D., Santa Casilda. Episodiodel

reinadodeDon Fernando]?deCastilla y León. Nrn’ela (histórica), Madrid, 1861.
542 úitáíogo...1866, Madrid, 1867,

~ CANOVAS VALERIO, A.”Exposición Internacionalde Bellasnrtes”, La Correspondenciade España.5 de
noviembrede 1892.

~ Almanaquede la lli~stracion, 1894, p. 127.

~ Blanco y Negro, III, 1893, p. 325(fotografía).
546 Gran Ita, 13 de enerode 1895.
~“ RO. de 2 de diciembrede 1892.
518 Isabel II, en 12000realesde vellón,
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Capítulo IV

Rafael Castm’oy Ordóñezexponeen la Nacional de 1860 Don SaxachoGarcía, conde

de Castilla, presentando a su madre la copa de vino emponzoñado549, un episodio

apamentementeanotlino —basadoen un hechocoínpletanieíitelegemídario.los símpuestosiunom’es

de lamadredel condecon Almnanzom’, amnoresquela llevaríanaimitentarasesinara sim propiohijo

y poder satisfacerasí las ambiciomíesdel caudillo moro sobreCastilla- pemoque aparecede

manerarecímrrentecmi la historiografíay literaturaespañola:figura en la Pri,ne,’a Crónica

Ge,toral, etí la iIisto,’ia de Mariana,en el Roma,mce¡’o.Cadalsoestrenóen 1771 unatm’agediacon

el mismnotema, tituladaScuwhoGarcía Imísistemíciaquéhacepreguntarsehasta ítte pimnto el

temaresultabatamíanodinocomoaparentay no estamosantela exaltaciómí,comísciente.dela idea

<leí amnora la paUlapor emícimua de crmalquierotm’o tipo (le semítimniento.Emí todo caso,a pesar<he

qrme el cuadro<le Castromíopasócompletamentedcsapem’cibido-obtuvo ímmía menciónde segummida

clase550-las relacionesentreSanchoGarcía~‘ sumuadremío x’olvem’án a figum’ar en niti~dmí címadro

dc historía.

Las luchas intestinas(le la corotia castellanía imispirartín mmm cimadmo dc Juan Gam’cía

Martínez. Muerte dcl rey Don Sancho en cl cerco dc Zamora —mención honorífica cmi

la Naciomíal <le 1860551y comprapor el Estado552-,cuya apariciónhay que vijíctmlar a la

contíniuapt’esemíciadcl temacmi el motuancemo~‘ otm’as lom’nías <le expm’esionlitem’a¡ia553.

El mismoGarcía\lam’tínez recibeen la Nacionalde 1864 tina consideraciónde segnmxla

muedallaporLa muertede Alacias554,persomiajede la hitcm’attmragallegamedievalquegozó <le

~r~uírelevanciacmi la culturat’omámflica: obrasde teatm’o555,artículosde pm’cmísaSSÓ...Relci’armcia

debida,postbleinente,muás alo t’tmmmtlttmosode supenúpeciavital queal coniocimntentoreal<le su

obra. El cuadmodc García?\lartíneztuvo gn’ami éxito, ademásde la muedalla,fueadqnHdopor el

Esta<1o55’1~‘ teproducidocmi graba<loporLa Jh.,sí,’ació¡, Españolay Amú’,’icanú558,

~ CatáIr go...1860, Madrid, 1860.
~ RO. de 2 de diciembrede 1860.

55tCaíólogo...I8ó0.Madrid, 1860.
552 RO. de 14 de enerode 1863, depositadoen el Senadopor RO de 8 de enerode 1881.
~ Así, por ejemplo, en 1833 Niencosy Manso de Ztiniga pubírcaen Níadrid una obra titulada El cercode

Zamoraí.’or el reydon SachoII de (‘astil/a,
~ RO. de 13 de enerode 1865, por tmauimnidad.
~ Mecíasdel,atya.
~‘ COLONí . j,.”Nlacías’, El Panorama,Y, 1841 . pp 8788: “Ma cías el enamorado”,Le Crónica 1845, p

233: AMOR MElLAN. Nl , “Macías”, La Ilustración Ibérica, tomo IV.1886, ¡555:...
En 8.000 reales,R CX de 20 de febremo de 1865. Depositadoen el Museode Arte Modemnode Barcelonapor
RO de 10 de marzode 1866. Vuelto al Museodel Piadopo~’ O Nl de 15 de diciembrede 1986.
La 1/ns/ración Españolay Americana,II. 1889. m’ 349
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Dionisio FierrosÁlvarezobtiene medallade terceraclaseen la Nacional de 1866 con

Episodio del reinado de Enrique ¡II de Castilla559, adquiridopor el Estadoese mismo

año560.Cuadroque va mnás allá de la níeraanécdotaparaincluirse en esepequeño,pero

sígiuficativo, grupode aquellosque suponenunainequívocaexaltacióndelpoderfttertecomo

ideal político deseable.Ilustm’ación de un oscrn’o episodiodel reinadode EnriqueIII en el que

estemonarcacastellano,cansadode las vejacionesa las quc continuamenteerasometidopor la

nobleza,m’ecun’e a la fuerzaparaimponersim autoridad:

representael momentoenqueel rey, al decirlesqueesLi resucItea queno paseadíelantela burlaque
de ¿1 hacen,llama al yem’dugo consusinstrumentosdemuerte, y a 600 soldadosquedesecretonenia
apercibidos,espectáculoquedejéaterradosa todoslos presentes,quepuestosde hinojos en tierra,
pidieronperdónal rey desusextravíosS6l:

bastanteano<hino,des<leel putíto tic vista fonnal.fue defini<lo porla críticacomo muy espanol

y, a pesarde sít aparemítefalta de relenuicia,comodigno he figurar en tmn crmadro <le histotia.

Así pc~’ ejemplowira Tubino:

111 peusainiemí mo es l’tme no. Don Enriqmie cansadío de tolerar 1: s escamidalosasintrusionesde los
grandesen el circulo de poder cal, con PenH cio (leí reilto y <le los adtui nist rodos,pone coto a
tautasdemasías,amenazándolesconel castigoquereclamabanslms desmam,es562,

Estaríamosante umí ejemplomííás de esaintei’pretaciónhisioriográficadel pensamiiientoliberal

espanolen la que unamonarqulíaftiem’te y emífm’enta<laala mioblezaera comoel pt’ehtm<lio <le la

mnonarquíadecimnotiómiicaespañola.

ITmí romnámitmcoepisodmo—el delos tíos enamora~losqímo antela imuposibilidad<le su relación

<leci(lentiíorir juntosanojáii<hoseal vacíodes<leun misco-,~m’ox’eniente<le rmtía leyendamííedieval

castellanabastanteaimodimma,pero que setamecogidaporLafuentecmi suHiá’n’n’ía de Espa¡7a5<t

inspiraraLa peña de los enamoradosde Niartímíez <íd Rimicómí, cuadro <ítie, armnqtme mío

adquirm<lo v~m’ el Estado—emaya propie<ladde laDiputación<le Málagacuandofue expuesto-,

obtuvo medalla<he segutídaclaseen la Naciomíalde i88i~>~ y ftme reptoducidoen grabadopor

La Jl¡,sn’acióu Españolay Anwricyuma565.La pasiómíamorosaemífrentadaa las convenciomíes

sociales,cmi estecasolas difemenciasreligiosas-él emaun cautivocristianoy ella lahijadel najan

~ Por unanimidad.RO. de 15 de febrerode 1867,
560 RO. de3 demayode 1867,
Sol E. deP. £4., “Exposición Nacionalde BellasArmes’, Lii Época,2? de enerode 1867.
502 TUIBINO, F.M., “Exposición Nacionalde Bellas Artes, La pintura de historia”, Revistado Bellas Artes, 1.

1866-1867,p. 147,
563 lnspíratáíambt¿utina novelahistórica: La penadelos enamoradosde Rojasy Rojas.publicacadaenGranada

en 1862.
564 Extram’m’eglameiitaria,por ]mnarnmidadl,RO. de 14 (le abril dc 1881,
565 Lo Ilustración Españolo y Americana,1. 1881, p. 389.
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quelemanteníaen cautividad566-esuno de los grandesmitosrománticos:Niartínezdel Rincón.

fiel a estaestéticade exaltaciónsentimnental,elige el motuentoemí que los dos en:unom’adosse

disponemía lanzarseal vacío,componiendounaescenaaltamentemelodramnática.

NIanuelPicolo y Lópezexponecii la Nacionalde 1884La judía de Toledo567,cuadro,

aunqueinspiradoen Raquel, dramahistórico de Luis Ulloa, escí’itor dcl siglo XIX. de claras

resonanciasmedievales;representael desgraciadofinal de la amamítejudía del mnonarca

castellanoAlfonso VIII:

Los conjurados,puebloy caballeros,penetranen la estanciadondese encuentrala heimosajudía
qíme cautivabael ánimo de Alfonso VIII, sumiéndoleen la molicie y apartáímdoledel ptmebloy de la
noblezacastellana.Raquel medio desmiday sobrecogidadeespanto,caeimplorandopiedadal otro
extremodela estancia,pordondepenetranlos conjuradosquevan a daile muerte568.

Luis Hermerosde ‘fejadapresentaa la Nacional de 1890 AlfonsoXl instituyendoel

Ayuntamientode Madrid, un asuntotic intem’és mueramnemitelocal, <leíítm’o <he esacorriente<le

proliferación de episodioslocales o regionalesen la pititítra <le historia fimiiscctmlam’. pemo que
tuvo tui cíem’to éxito —me<lalla de tercemclase569,envíoa la ExposiciónInteníacionalde Parísde

1889 y el elo&o casi unanimííe <he la crítica570-.A pesar<le lo cualestannsmnacrítica destaco,

tantiénde formaunánime,la escasaentidaddcl asuntotepresentado:

¿1labrá algunpintor calul?de prestarinterésa esteepisodio” Nospemí tímuos dtmd arlo: attn tiara un
maestro<‘arcado cíe arios y expet’tenciab mil u era51db 1 mu posible de ratar conbuenéxito. Ni el hecho
es grandioso, tu poctíco. ni comuovedorni has’ en él basede trabajo para dar caráctera la
esceila51:

Se p(medleml escogenemm pintura entrelos asimntos históricos los quere~’i5t enImportamtci a grandepama
la marchadela civilizacióno bienaquellosqite recuerdamíalgúnactoglorioso de nímestrosrnavom’es

1: pero iresemitarescetiascomola (le (lime tratamoses mille; delicado.El memna es itlgrato5t

566 ‘Había en Granada,dice Lafuente,mí joven catmíivode quiensu señorhacíamtmcbaconfianza.Tenía ésteuna

bija, la cual se enamorédel mancebocristiano, resolviendolos dos tugarsede la casay buscarun refugio
entrelos parientesdel cautivo, Al llegar los dos fugitivos amantesal pie de ‘ura altaroca, vieron llegar al
padreque congentede a caballocorría exhaladoen su busca,Ttn’bám’onselos enamorados~ no sabiendoque

partido loiti ar deterruiliáronsea treparpor aqrmellos riscoshastaganarla crmnibre, desde la cual, agotadoslos
nicdi05 de resistenciay considerámmdose mme rdi dos, se abrazaronestrechamente(eommsie (lite e5 Lafmmemmte quien
habla)y se anejaronal abismo.cayendohorriblementemutilados a los pies del padre. Los dos recibieron
sepultura junto a la peña que desdeentoncesse llamó La pena de los enamorados” (\¡ICLNTI, A.,
Exposiciónde Bellas Artes”. El Globo, 31 de mayode 1881).

56 Catálogo.../884. Madrid, 1884.
568 Exposiciónde SellasArtes”, El Liberal, 24 demayode 1884.
569 Con un voto en contia, RO. de 31 de mayo de 1890,
S O ~ steéxito <le imna obraliastanteirrelevante,tanto por el teníacomopor sm.t ejectíción.no debió de serajemio

el hechode queel autor fmmera hijo del Senadory Consejerode lnstnmcción Pública FelicianoFletuerosde
Tejada

~ PICÓN, JO.. ‘ExposiciónNacioííalde Bellas Artes”, El Imparcial, 6 demayode 1890.
572 SUÁREZ INCLAN. A.. “la Exposiciónde Bellas Artes juzgadapor un profano”. La Publicidad, IT dc

mayo de 1890.
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El casode Alfonso XI esde todasfonnasbastantecuriosopues,a pesarde surelativo

caractersecríndario,es tambiénuno de los monarcasque figura en el techodel Salónde

Sesionesdel Palaciodel Con~’eso.en estecasocomoautordel Ordenamiento¿leAlcalá573.

Asterio Mañanósexponeen la Nacional de 1892 Doña Sandia de Castilla ante el

sepulcrode su esposo~4. Cuadroal quela fiel copiadel panteónde los reyes leoneses,en

SanIsidoro de León,y la minuciosidadcon queel pintor sedeleitaen la reproducciónde los

vestidosde las dosúnicasfiguras humanasque cmi él ap~recemidotandel mnarcadocarácter

arqueologizantey kitsch habitualen muchaspintum’as de historia. Da la irnpm’esiónde que el

pimítor estabamás intem’esa<hocmi representarel interior (le ímmí muontunemítome~lieva] que tun

escenade histom’ia.

Casoespeciales el de Cutanday sim ¿A los píesdelSalvador!. sobremía matanza<he

ju~líos cmi la E~ladMedia, localiza~lopor el autor en Tolcdo, pero cuya itííagcn arquetípica

trascíemídeimícltnso al pm’opio miiumndo medievalesparmolpam’a arnpliam’seal miíedioevo eut’opeocii

general.tal como resaltael comnentario<leí Catálogo, ene se litnmta a aclararel comitexto
i<lcológico <le la Edií<l Me<hia europea,suí nmngtmnam’eferemíci; concíetaal casoespañol:

La EdadNledlia ese1períododela historia enquela ideaestácm] mayorcontradicciónconla v;da La
idea cristiana era portodos creídasinceramentey sin embargo,la eorrupcioncontaminóhastalo
másalto y la vio~encíalleoé al último límite. Las persecucionessufridasi’o” los judíos son una
pruebadeesteaserto575.

El cuadro<he Cutanda-dramáticarepresentación<le un pog¡’om.medieval,en eh w~íe mmmía tumba <le

cristiamiosjaleaal verdimgoencapuchado.que, a me<lida tílme los jím~líos son~lecap¡tados.va

clavamidosuscabezasa los piesde tín crucifijo- obtuvouní éxito considerable:medallade terccm’a

claseen la Nacional (le 1887576, compiapor el Estatho577y meproducciótícmi grabadopor La

Jl¡.,st,’acio¡, Ibérica58, La llustt’ac¡o,m Artística579y’ ¡‘a Ilnst,’ación. Revista Ilispauto-

Amc,’jcana580

~‘~3A lo quehayqueañadiruna novelahistérica(BOLANGERO, Y. Alfonsoel oncenoo quinceaflos des¡‘nés,
Madrid. 1850) y un libro de historia (SOLDEVILLA, E?, Matrimonios y amoríosde Alfonso,X’I. Nlad,id,
1871).

57<! Catálogo...1892, Nladi’id, 1892.
575 Caiálogo.1887, Níadud, 1887
576 RO. de 22 dejmntio de 1887.
~ RO. (le 14 de tjoviembre de 1887, en 2.000 pts., con destino al Museodel Prado. Depositadoenla Escuela

de Bellas Artes deZaragozapor RO. de 18 de noviembrede 185”’, se enetientraactualmenteen el Niuseo(le
Bellas:Armes de estaúltima ciudad,
Lo Ilustración íbe’rica. Y 1887, Pp 376-3””

La Ilustración Artística. 1887,p. 279,
580 Lo Ilustración. Re~’istaHispanoAmericano, 1887, p. 473.
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Perono esúnicamenteen los cuadrosde histomiaaisladosdondeestahegemoníatic lo

castellanoapam’ecereflejada,es en la decoraciondel techodel Salónde Sesionesdel Congreso

de los diputados,edificio sobrecuyaimpoitanciasimbólicamío esnecesai’ioimísistir, donde,lo

mismo qime oculTe con todos los qíte podríamosdenominargrandesejesarticuladoresde la

concepciónnacional españoladecimonónica,aparecede forma más clara. Esta visión

filocastellanista.con respectoa la historiamedieval,tiemie diferentesvemiientes.En el cuadro

sobrelos legisladoresvisigodos se incluyen a SanchoGarcés.tercer condede Castilla, y

Alfonso VII, lo quesirve paraestablecerimna especiede líneagetíealógicaininten’u.tnpidaentre

los leyesvisigodosy lamonarquíacastellano-leonesa,qtie vendríaa justificarsu preemmmmencia

sobreel nestotIc los monarcaspenúnsulam’es:no en vanoimno de los clegi~los esAlfonso XII.

conocido,aumíqtíeseapocomásquie un t íttLl() honorífico,comoelEm¡u’,’ado,’ y a quiemi el testo

de los mnonam’cascristianosde la penínsulay algunosmtmsulmnatíesreconocmeroncomo tal. A

diferenciade los aragoneses,los legisladoresmedievalescastellanos4”ernandoIII, Alfonso X

(5k/ePa,’¡idasy PuteroReal)y Alfonso XI (O,’denamieníodc.’ A/caLi)— mío apamecemífonnandoím

grimpo atítómiomno, simio que, bajo el t «nlo tic Restt,¡m,’ación de España,se integramícon los

momíarcas1 eg¡sladom’espostemiom’esa la unificaciómíde los ReyesCatólicos-Fe¡’natídhoe Isabella

Católica(Levesde Tomo),y Cam’ios Y, FelipeII y Cam’los III (levesde ludias)-, lo qtme volvería

a resallarel carácterpmimicípal cíe la líneacastellanacon respectoala aragomiesa.Porilítinno. etítre

los 12 pensonajesrepiesemitadosen las medallascomosímubolodelas vim’tíndes delos españoles,

se comítabilizamí5 pertemíecietitesa la Eda<l Mediacastellana—el primer?~ lontero<le Espimiosa,

Alfonso III ci Magmio, Guztnánel Btmemío.Fermiamidoel <le ,Xntequem’ay el Cid- porliimigwio cíela

am’agoíiesa.

Sigirificativamnemíte.cmi el timiico programnaicomiográficoqttc se lleva a cabo<he fornía

expresaen el Palaciodel Senado,el de el Salómíde Cotffem’enícias,<le fechayatnástardía,este

filocastellamíisnnoha <lesaparecido,<le forma quea rtmí tenííade la iimstom’ma ne<lievalcastellana—La

rendición de Granada de Pra<iiila— coriesponideotro (le la amagonesa—Entradade Roger

de Flor en Constantinopla cíe MorenoCarbonero—.

3.3i~l. LC)S COMUNEROS.

La derm’ota de los Comnunemosy su posteriorajimsticiainieiitoen Villalar, aunqueya fuem’a

delos límites cronológicosde la existencia<leí Reimio de Castillacomotal, pue<lemícomísidem’am’se

comnomili teínacasteilamio —lo mismilo queel etifremítamientoentreLanuzay EelipeII. con el címie

en la visión decímnonómiicaguar~Iagrandesparalelismostmmío amagouiés—.Petoini temnacastellano

clavea la vezen la constm-uccióncíe ¡mmiii ideiíti<lad miaciotíal democráticay ~uit¡absoltmtista.Es, cmi
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Imeas2enerales,estesegundoaspectoel queprima, por lo que seráen estecontextoen el que

se amializaránlos múltiplescuadrossobrelos Comnunerospintadosa lo largodel sigloXIX. No

se debeolvidar, sin embargo,que el hechode que se elija un asuntocaracterísticamente

castellano-piénseseque el coetáneoepisodiodelas Gernmar(asapenasapareceen la pinturade

historia581-sirve parareforzaresalecturapredominantetuentecastelianistade la historia

nactonala la que seha hechoreferenciaanterionnente.Es ~orestopor lo que, aunqueseade

fonnamuy somnera,merefemiréaquía estasobrasde teniáticacomunera.ManuelDomínguez

obtiemieuna menciómíde medallade segundaclaseen la Nacionalde 1860con Doña Ajaría

Pacheco logrando salir disfrazada de Toledo, merced a la generosidad de

Gutierre López de Padilla582.

Peroel cimaclmo emblemnitico<le los Comuneros,incluso <le tocía la pinturatic historia

española,el que fija defimiltivamemite la imagendel ajusticiamiiienlo ial conio fue”, es Los

Comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el potíbulo de Gisbert. Cuadro que

ocul)a un lugar cetítral en la innagitiería antíabsolutistay liberal españolay sobreel que se

volven’á muás adelatite.obtuvomedallaprimeraclaseetí la Nacionaldc 1860583,ftte a<hqumriclo

porel Estadocmi 1861 paraelCongresopor8.000¡‘cales581‘y repioducídoen grabadoporLa

llusnació Catalana585,La Ilustración de EspañaS8<S,y Pluma y Lápiz587.En estammstna

Nacional prido verse otro cuadro referido a los Cointmnem’os, Doña María Pacheco

recibiendo la noticia de la muerte de su esposo, Juan de Padilla de Gabriel

Maumeta,basadocmi laHisroija Generalde Españade Lafuente588.

Fm’a¡íciscoRica ‘y Alma¡’za exponeen la Nacionalcli’ 186-4Doña Afaría Pachecoen la

defensa de Toledo, inspira~lo cii Decadenciade España.[lisiaría Utí let’antan¡ienta de las

comunidadesde Castilla cíe Ferrerdel Río589.

Alberto Commeheránen la dc 1878 Doña Alaria Pachecorecibiendo la carta de

despedida de su esposo Padilla, prisionero en V¡¡1a1ar590.

581 Es ésteun asuntomuy interesantedesdeel punto de vista ideoli2ico ya quenos indicahastaqué punto el

sw MIX de forma confusave la revueltacomuneracomoun precedentede las revolucionesburguesas,
adelantándoseasía las postetiolesinteiyreíacioneshistoriogr’áficas, como las de Mara”all, por poner un
ejemplo.

582 RO. de 2 de diciembrede 1860.
583 RO. de 2 de diciembrede 1860.

584Actualmenteenel Palaciodelas Cortesde Níadrid.
585 Lo flustració Catalana,III. 1882. p. 124.
586Lo Ilustración de España.1887, pp. 36-36.

~ Pluma y Lápiz. 1893, Pp. 172-173,
588 (‘atáfogo.. 1860, Madrid, ¡860.
~ Cavilogo...1864, Madrid, 1864.
590 Catálogo.,1878, Madrid, 1828.
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Vicente Borrás y Monipó lleva a la Nacional de 1881, con gran éxito -medallade

segundaclase591,comprapom’ el Estado592y reproducciónen grabadopor La Ihistración

Española y Americana593-,Doña Alaría Pacheco de Padilla después de Villalar.
Inspiradoenun pasajede la Historia deLafuente594,represei~tael momentoen quela viudade

Padillarecibeha noticiadela demTota:

En una severaestanciaeutm’an, rotos y maltrechos,unoscuantossoldados;a su frenteun hidalgo
que, afligido y dudoso,los guía,y hacesu nitmda presentación:imna enlutadamatrona,rodeadade su
dne~ay su doncella,los recibe, reclinándoscdesvanecidasobre le sitial, y cubriendocon el
pañizuelolos ojos,queparecennegarleel consuelode laslá~rimas595.

JoséMendiguchíaexpotie en estamnismnaNacionalche 1881 sin míingdn éxito, I>adilla en

la prisión5t»>

A la Nacionalde i887 concmmm’m’en dosobrassobrelos Commmneros,LTmía de ManuelPicolo

vLópez,Villalar59j <leí que la emítica, en una mnuestm’amnás(leí carácterambigimo que el temna

tenía,a mc<lio camiíinio emítreunat,’a<liciómí libemal españolax’ un hechoexcltms¡vamncmitecastellano,

dirá que:

estÁ
1,ettectantemte expresadoaquel~Iial litvíoso Cm] queperecíerot~ las libertades(le Castilla

598.

Otra (le Juamí Planellay lZodrí~uez, Los Comunerosde Castilla salen de Valladolid al

mando de don Juan de Padilla59t muedalla tic segumuhachase<’00 y comupra por el

Estadot’01.

3.3.2, LA HERENCIA ARAGONESA.

591 Pormmnanimidad,RO. de 14 dc abril de 1881.
592 En 4.000pts.. RO de 30 de junio de 1881. Depositadoen la Universidadde Barcelona.dondeactualmente

seencuentra,enla Facultadde Medwina.por RO. de 1 demayode 1886.
La línstración Españolay Americana,11, ¡881.p.3OS.

~ Catálogo.../881, Madrid, 1881..
595 VALENTINO, “Aitistas ‘alencianos.Citadros para la Exposiciónde Madrid”, Revistade Valencia, 1,1881.

p 240
~ Catálogo 188/, Madrid, 188!
~ (‘aíólogo...1887. Madrid. 1887.
598 ~ Globo, 2 de jtmio de 1887.
~ Catálogo...1887, Madrid. 1887.
600 RO. de 22 de junio de 1882.
uOl En4000pts..RO. de 14 de noviembre(le 1887. Depositadoen la Academiade Bellas Artes de Barcelona.

Vuelto al Museodel RaJo,Casóndd BuenRetiro. pom O Nl. de 15 de diciemninede 1986.
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Frenteaestepredominiode lo castellanolos cuadrossobreteniasaragonesessemtíeven

smenípm’e cmi tomo a cifras mnucho másmodestas(véasecuadron0 9). Aumique, desglosadas

cronológicamente,es perceptiblea medidaque avanzaeh siglo una mayorpresenciade lo

aragonés,que alcanzasu culmenen la épocade la Restauración,citando,a pesarde que el

pm’edominiode lo castellanosesigamanteniendoen las obraspresentadas,en las premiadasy

adquiridaspor el Estado,las que realmentemarcanlas te..mdenciasideológicas.casi llegan a

equilibrarse.Dehechola maNorpartedelas obrasde teínaaragonéspremiadasy adquiridaspor

cl Estadolo son en la décadade los ochenta:La campana de huescadc Casadodel

Alisal6O2: El príncipe don Carlos de Viana de More;o Carbonero’503:La entrada de

Roger de Flor en Constantinopla604, también de Moreno Carbonero: Últimos

momentos del rey jaime 1 el Conquistador de Pinazo y Camarlench<’05:Los amantes

de Teruel cíe Muñoz De~rain606:Entrada triunfal en I’aleneia del rey don Jaime el

Conquistador cíe Riclíart Montesinos6O”;Ausias March leyendo sus trovas al
príncipe de Viana de CebriánMezquita608:y La mueredel príncipe de Viana, Vicente

POveda”09.

1 emíótnemioqueindicaríacl intento tle la Restauraciómí‘le configímm’arunaidemitidadnaciotíal

más pitímal cxi ha que la identificacidmícastellanistaftteseniás matizada.Cabríapensam’que cl

nacmmiíientode los naciotialismosperiféricos,especialmenteel catalán,no debió serajenoa este

imíteííto integrador.auííque.si nosatenemosal casotIc Cánovas-y lo tomarnoscotnoejemnplo

representativode la gcneraciómrquellega al poderen lomo a 1874-,dalaimpresiónde queesta

tiecesidadintegradorahabíasitIo sentidamuchoantesdel afLoranxiento<le haspmtnem’astensiones

periféricas.Así, cmi imna fechatan temupranacomo 1849 el luego influyente político tic la
Restauración,escribe,reseñandola apariciómí <le una resopíhaciómític crónicasmííedievales

castellanas.qtme:

a estacolecciótide crónicas(le Castilla senaprecisojmmntar otn de cronicasde la coronade Amagón
y del reino de Navana1..). No parecesino queha qmjerido pewemuarscla sepal’aciór Innestade las
nacionalidadesespañolasconapartarsushistorias.Los dos grandescaudalesquevinierona formar
la granmonarquíaespañola,debenconfundirseenunahistoria ouxmin,y es fuerzaparaello quelado

602 Bandade Isabella Católicaenla Nacionalde 1881, adquiridopor el Estadopoi’ RO. dc 28 decuero de 1882

o03 Medalla de primeraclaseenla Nacionalde 1881, adquiridopor e EstadoporR.0.30 de jurio, 1881.
604 Encargodel Senado.

605Medallade segundaclaseen la Nacional de 1881, adquiridopor el Estadopor RO. de 20 de noviembrede
1881.

606 NIedallade primeraclaseenla Nacionalde 1884, adquiridaporel Estado,
607 Medalla (le segun(laclaseeala Nacional<le 1884, adquiridaporel Estado

1,or RO. dc 25 dc junio dc 1884.
608 Medalla de terceraclaseenla Nacionalde 1884.
609 NIedallade terceraclasecmi La Nacional de 1887, adquiridapor el Estadopor RO. de 14 de noviembrede

1887.
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por lado dela colecciónde crónicasde Castilla. se encuentrenlos doctoscronistasde la casailustre
de Aragón6>0.

Resultasorprendenteque estefilocastellanismoseamuchomás marcadopor lo que

respectaa las obraspresentadasquea las premiadasy a~lquimidaspor el Estado,de formaque

parecemásunatendenciadela sociedadcivil quepí’opiamenteestatal.

Total Adquiñ Premia Medalla Medalla Medalla Reprod.
dos dos primera segunda tercera en

Estado clase clase clasc grabado

Total siglo 25 34 32 43 47 23 32

18081833 0 0

18341854 II 20

1855-1867 21 24 21 0 67 20 20

1868 l8~4 17 50 50 0 lOO 0 33

l8~5l895 32 48 42 75 3ó 25 38

Cuadrou” 9. Cuadmosde leiva aragonés,en relacióncomí los (le temna castetíano. Lascifrasindican cl ‘1 sobreel
otal (le ctta(lm’osde temani edie‘al.

La seleccióntemáticadentro (Le los temasaragoneseses también,lo mismo queen los

castellanos,mlix’ acLisada,<le mintiera qtme umios íx>c~ hechos~‘ persomiajeshistomicos-Jaime1.

CompromisotIc (‘aspe...- monopolizamíla casi totalndadde las obras ‘aragonesas”.Obras

aragonesasqtme se enmarcan,practicamemitesin excepcomies,cletitro <he [o que podríamos

consuherarlos gratulesgnmpostemáticosnacionales:Reconquísta(Jajíne1), nmii<lad nacional

(Compromisode Caspe).ammtiabsoltmtisnmo(Lanuza)..,inclux’én<loscasí, tanubiénlo mistnoque

los castellanos,~lentm’o<he la coímtuíhistorianaciomíal,

El personajemedievalamagomiésde másfrecímenle apariciónen la pititum’a <le historiaes

Jaime1, cuyacomíquistadc Valenciaes vistacomoel equivalentedela de Sevillapor Fernando

111, e, incluso, toda su vida como un trasunto(le la del rey Santo<11, aunqueaun así su

pm’esenciasea bastantemnenom’ que la <le aquél. To<has las historias~emem’ales<hedican amplio
espacmoa su reimíado,destacandosu figui’a colimo “una de las qtme más resaltancmi nuestm’o

tAO CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., ‘Bre~’e reseñadel estadoquealcanzanlasc’cnc;ashistóricasenEspaña.y

apuntescríticessobre tascosasde estegénerounevaruetitepublicadas”,art,cit,, p. 154.
611 La Historía del padreMarianaallernaepisodiosdela vida dc ambosnionameas.
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país”612.Peroserásobretodo la literatura la que mascontribuirá a poptdanzarsu vida -El

excomulgado deZonilla; Don Jaimeel Gonquistador.draniade Escosrn’a estrenadoen 1883;

Los expatriados, o Zulemay Gazul, novelahistórica de yayo publicadaen 1834:...-, de

presenciatambiénfrecuenteenlas revistasdelXIX~13.

En pintura,dondecontabacon el tempranísimoprecedentede los muralesgóticosdel

castillo (le AIcaíiiz614, ademásde seruno de los monarcasrepresentadoscmi el Salón de

Sesionesdel Congreso-figura en el grupode los legisladoresaragoneses-,los cuadrosmás

numerosos,que seránanalizadosmásdetenidamenteen el sontextoglobal de la Reconquista,

sonlos queserefierena la tomade Valencia.haciendoasíhonorasutítulo de rey conquistador:

Aparición de la Virgen a don Jaime ¡ de Aragón de JosefaGumucio. Nacional de

185661~:Batalla de Puig, cii ¡237 cíe Isabel PascualAbad, Nacional de 1866616:La

entrada triunfal en Valencia del rey don Jaime el Conquistador de Fernando

Richart. medallatic segímn<laclaseen la Naciotíal(le 1884617y compt’aporel Estatlo618, en el

tille:

El rey, jinete en un cal)allo blanco,avanzapor í.tna grancalle . precedidode nn rey (le armuasy de
escuderos,siguiéndolea distanciamagnates,guerrerosy’ soldados,perdiéndosela comitiva hastala
puertaalmcnadadela ciudadqueterminaci fondodel cuadro.
En la calle, muchedumbrede gentesde todasclases:en ventaimasy miradoreslíabes,hombresy

mujeresquearrojabanfloresy coronasal pasodel triímufadorn,onarca61%

y El juramentodel Puig <le RamónGam’rido Nlémidez,Exposiciótí Internaciomíal<he 1892620.

1 lay, sin embargo,otros quesecetítranexcltmsivamenteen la peripeciavital, mejorcabría

dccii’ mortaldadoel carácterníortuom’io dela mnayom’íadc eLlos, del monarcay mío cmi la relevancia

históm’ica <le estos bechos.’Traslado del cadáver de don Jaime el Conquistador al

612 Ibáñez Abellán comentandoLos ultimas momentosde jaime ¡ U Conquistadorde Pinazo, con

motivo de smi exposiciónenla Nacionaldc 1881 (IBÁÑEZ ABELI,AN, R.. Ca&’ilogo crítico explicativodela
ExposiciónNacionalde BellasArtesde JSSJ.Madrid. 19815.

613 CAUNEDO, NG, “time el conquistadorde Mailorca”, La asrora dc la vida, 1860, pp, 35-39. SAINZ
MILANES, ji., “La conqímistade Valenciapor el rey donJaime” El Museodc las Familias, \J, 1847, p. 7;
JARNER, E., “El último con(le de Urge11 donJaimeel Cotíquistador”. El Museode las Familias, 1860, pp.
2 y 27: ESTRADA, 3 A la memoriade don Jaumelo Conquemidor”.Lo Ilustració Catalana. V, 1884, p.
28”, SANCHEZ CASADO, E.. “D, Jaimeel Conquistador”,La ¡‘usuración Católica. 1894, PP. 220-221:..,

614 Paraun resumende la iconografíade jaitue 1 a lo largo de a historia, CATALÁ CORaLES, MA.,
“Iconografía (le Jaimeel Conquistador”,Archivode Arte 1<oíencia mo, 1976, pp.23-37.

615 Casrdlogo...1856. Madrid. 1856.
616 Canilogo...1866, Níadrid, 1867.
617 Pom unanimidad,IZO, de 12 dejumo de 1884.
618 En 3.000 pts., RO. 19 de jumo de 1884, Actualmenteen el Museo Balaguer de Villanueva y Geltrti,

depósitodcl A Insto del hado,
619 “Exposición de Bellas Artes”, E! Liberal, 24 demayode 1884.
620 Casó/o’go...1892, Madrid, 1892.
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monasterio de Poblet de Alejandro Grau, mención en la Nacional dc 1856621, que se

incluyedentrode la necrofiliacamacterísticade la pintumade Ilistoria española<hecimonónica,

aunquetampococabedesdeñarla importanciasimbólicade Pobletcomo el ‘otro” panteónde

los monarcasespañoles;y Últimos momentos del rey Jaime ¡ el Conquistador de
PinazoCarnarlench-medallade segundaclaseen la Nacional de 1881622,compt’a por el

Estado623y reproducciónen grabadoporLa llustració Caía/ana624-tambiénen estamisma

líneade gustopor lo mom’tuorio, marcadoademásya a estasalturasde siglo porla existenciade

esquemascompositivosestan<harde “dítimos momentos’—dover y Rosalesfundamemítalmente—.

queimpidencualquierot’iginalidad compositiva625:

El héroemoribtmndo estáincorporadoemm el amplio lecho.levantaconbastanteseguxidadlasmanos
y coulas dossostienela espadade sushazañas.El infanteestáan\’ditíadojtmnto al lecho,y atliiido,
pero sereno(..~ recibe respetuosoaquel emblemade luebay victoria. Los que asisten,están
ruarmtenidosa cierta distanciapor el mespetodeaquellamagestadmamm glomiosaen sim

Una partesignificativa(le estoscua(ll’os sobreJaime1 sonobm’a <le pimítoresvalencíanos,

qime comivicílen asíel temna del Coníttistadoren un asimnlo [ocal <le tramíscetichemicianaciomíal,

correspomidiendo,itícluso, en algrtnasocasionesa asuntospropuestospor la Diputación dc

Valenciaa suspcnsiona<los.Es el caso por ejemplo,<leí cuadro<le Pinazosobrelos Últimos

milomentostíel re~’, unaréplica, a maxortamaño,del tercery último envío <le la pemisiómí qime

disfrutabaen Rotna concedidapor la l)iputación<le Valencia y en cuya convocatoriasc

especificabaqtme el asuntoa representarsería:“El m’e\’ <Ion Jaítne,en los ultimos instantes(le srm

vida, entm’cgaJa esí.ía~laa sut hijo <Ion Pedro.encam’eciéndoleque mío ha de envainam’sehastala

complelaexienninaciónde los ínom’os

Seacomofueme, la incomiboraciómí <íd rey aragonésa la icomiografíanacional espanola

acabasiendortn astmmíto indrm<labley, aunquesin 1 Iegam’ a su coetáneoFernandoIII, el mev

am’agotiés,con diferemicia,de nuásfrecítenteapariciónen la piiittii’a dehistomia.

El enfrentamientoentre el príncipe <le Y iaíxa y sim padre. presentecii la literatura

~lecimnonónicadesdefechasmnuy tempranas—Lealtadcíe¡ama mujer ya renanasde una ¡mac/u’ tic

Zon’illa (1840),Em’ prílcípe de Viana. 146] (le Quadrado(1841).El Pi’úmcipe de Via,ma (le

621 RO. de” de agostode 1856.
622 Porunanimidad,RO. de 14 de abril de 1881.
623 En 5000 pts., RO. de 20 de noviembrede 1881 Depositadoen la Universidadde Z ~ragozapor RO. de 17

de diciembrede 1884.Actualmenteenel Museode BellasArtesdeZaragoza.depósitodelMuseodcl Prado,
621 La llustració Catalana,VIII, 1887, p. 232-233.
625 Tantoesasí que, comorecuerdaReyero, la ilustraciónsobre el tema en la Historia de Castillo, publicada

diez añosantes,esi(lénticaa la delcuadro de Pinazo(REYERO. O.. imagcnhistórica dc España(18501900).
o cim , p 147y

626 VALENTINO, “Artistasvalencianos,Cuadrosparala Exposiciónde Madrid”, art. cit., p. 239,
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GertrudisGómezde Avellaneda(184 ),...627~,con las posiblesconnotacionesde críticadc la

arbitnm’iedadrealy referenciasaunaépocaturbulentay de eiffrentaníientosciviles queencterra,

aparecede fonna frecuenteen las Nacionales-el teínaes todavíamuchomásfrecuenteen la

pinturacatalana,posiblementecon referenciaspolíticasde signo anticastellanista,peroestose

saleya de los objetivos de esteestudio-,gozandoademásde laspreferenciasde losjuradosy de

la políticaadquisitivadel Estado(véasecuadron0 10).

En la Exposiciómí Nacional de 1871 obtuvo medalltL de segundaclaseLa prisión del
príncipe de Viana de SalaFrancést~2S,adquiridopor el Estadoó29y repm’oducidoen grabado

porLa ilustraciónde Madrid63O.La Hornuigade O¡’o6ií y Lxi ihistraejó Catalana632.Cua<lroen

el que, a decirde la crítica,:

Sala ha hccbo revivir u ¡m periodo ni stísimno. hace recordar it ua épocaespantosade partidos y
bandería

Repm’esenta:

a estemal aventuradohijo <le meres dobladasatubasrodillas, ab ertoscmi oraciónlos brazosantesmi

l)aciie, el cual comí gestodm mro le aparta (le 51 ½‘

1,areceserialarle el. camino de las cárceles a dondele
envía, Pasala escenadentro de un patio o aula abierta,más allá de cuyasvallas de maderase
atropangentesy soldados:acompañaual rey algunosserridores,y guardala príncipeun alabardero
defea camadmay bienplantado6

34.

MorenoCarbonerom’ecibe una medallade primeraclaseen la Nacional<he 1881 con El

príncipe don Carlos de Viana63S,adquiridopor el Estadotí~6 y reproducidocmi grabado

porLa //¡.¡stración Es¡¡¿i¡Ya/a i’ Americana6<’, cuadroquesece¡mtí’a en la imagendcl pm’rncipe

comoem’uditoy eshm<lioso,al margende lasintrigas palaciegís:

el desgraciado pm’tncipe Ml lase semttado en mm na biblioteca, rodeadode códices y pciqaminos.
entbelndo en mrofmmdísiina abstracción(.1. A sm.m lado dormtm ita ini hem.toso lebrel,fmnsco antt ~o con

cuya fidelidad podíacontarhastala hora de la muerte,y en la tallada estantería,parecensolicitar

627 y ‘a enfechasutí pocomástardíashabríaqueañadirunanovela dc Méndezde Rivera. U príncipede ~‘iana,
Novela las¡ática, publicadaen Barcelonaen 1858,

628 RO de 28 de novtembrede 1871.
629 En 4.500pts., RO. 4 de marzode 1874. Depositadoen el Nltmseo Modernode BarcelonaporRO. de 27 de

octtibm’e de 19231, Actnalmenteene]MuseodeBellasArtes de Málaga,depósitodel Museodel Piado.
630La Ilustraciónde Madrid, 1871, p. 361.
631 La Hormiga dc Oro. 1889,p. 273,
632 La Ilustració Catalana,¿Y. 1889,p. 189,
633 I7ERNÁNDLZ MERINO, A.. “Emilio Sala Francés”,La Ltustraúón Artística, 1893, p. 571.
634 GARCÍA , dEnia ExposíciómídeBellas Artes”, La Epoca.30d~ diciembrede 1871.
635 RO. de 14 de abril de 1881.
636 Etí 5.000 pts., RO. 30 dejunio de 1881. Depositadoen el NiuseePiovincial de Zaragozapor RO. de 25 de

septiembrede 1919, Actualmenteenel MuseodeBellasArtesdeZaragoza.depósitodel Museodel Piado,
637 Lo Ilustración Españolay Americana,1, 1882, p. 51.
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desinteresadamentelas caricias de su mano los anchosvolihuenescubiertosde telarañasy de

polvo638

Vicente Povedautía de terceraclase, en la dc 1887, por La muertedel Príncipe de

Viana639, tamnbiénadqwridopor el Estado640y tambiénreproducidoen grabado,aímnquc en

estecasoporunarevistacatalana.La Ilusu’ación.Retigra Hispano-Amne¡’icana611.

Comnouna demivaciónsobredel temaantetior,aunquemío aragonésen sentidoestm’icto,

cabríaconsiderarlos cuadn’ossobm’eBlancadc NavamTa,cuyavida habíapopulamizadola miovela

homónxitiia(le Navam’roVilloslada.

Total Adqííiri
dos

Estado

Premia Me(lalla
dos prmtema

ciase

Recomiquista 21 17 II 0 14 0 10

tíainte I 18 1~ 22 0 43 0 0

Lamu Am 1 5 O o o O

lh’í¡mci
1,e de Viana

¿1 (“omproini so (le Caspe

Los Amantes(leTemitel

12 22 22 33 4 67 30

12 5 O o o lo

9 17 11 33 14 0 20

1, 5> 0 o o ío

Ctí’adi’o ¡( lO liuportamicia relativade los diferentesciclos (It’ etnaara’ones.Las cilmas indicanporcemimajes(Ql
solime el total (le obras(le metitas :m¡aQoneses.Se eonsiderarmiítiicamm)etmmeaquellosCiclos pme suponenmusdel 591.

del total.

* la niavoríade los cimadrosse ímiclmmyen tamimluéi en cl ¿¡portado(le Recomiquista.

‘II primerocmi tomnarel lemacomoasutilo de uní ctmadjo esl’ÁltIai’(l<) Rosales, qtmiemí Ile” a a

la Nacional de 1871 stm Do/la Blanca y el capal de Buch6í
2, attnqtme no premnia<lo,

meproducidoen gm’abadoporLa Ilusn’ac¡ó¡¡ Espolio/a Ame¡~icana<ií3.Represemitael momento

enqtme NiosenPiem’rcshaceenitregadeDolía Blamica.

638 VICENTI A., “Exposición de Bellas Artes”, El Globo, 4 de junio de 1881.
o39 RO dell de junio de 18V’
o-lO En 2000 pts , RO de 14 de noviembrede 1887. Depositadoen el Hospital Real de Granada,domíde sigue

actualmente,por OK]. de 15 de cuerode ¡979.
641La Ilustración, Revistaihs¡’ano-4tuccicana, 188”’, p. oSí.
642Catálogo..187!, Madrid, 1871.
643La ilustración Ii’¡ ‘a ¡Yola y’ ,‘lt,¡ccica,;a, II. 1880. p. 208.

Medalla
seginida

clase

N 1edalía
tercera
clase

Reprod.
en

grabado

Al ‘mi o~á’ares 6
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Silvio Fernándezy Rodrígimez exponeen la Nacional de 1884 Doña Blanca de

Navarra644. Y FelTer Calatayuden la 1887 Prisión ce doña Blanca de Navarra615.

EstosdosÚltimos sin ningúmí éxito.

El Coníprommsode Caspe. con su doble si~niI’icado de umíidad nacional y de

m’eívi¡idícacióíí <le tui pasadodemocrático,cíe cpisotlioejemplaren suma(“El cotupromisode

Caspeesumio de los episodiosmás gloriososde la historia de España.Pocos,acasoningdn

pueblo de Eru’opa pue<heofrecerejemploatiálogo”6IO. esotro de los hechosde la historia

ara0omies~quela pinturade ilistot’ia incorporaráal acervode la comtimi historia naciomial.

El ‘o¡npromniso dc CaspecíeDióscoroTeófilo de la PueblaTolííí mecibeconsi<lcración

<le tnedallacíe pn’imem’a clasecii la ExposiciótíNacionalde 18660¼posten~otiucmítea~lquim’mclo

por el Congreso.Represetita:

el tuomento en qime Saim vmcetlte Fem’mer proelatua rey <le ¡Y ‘a gén al infante <Ion Fernandode
Anteqiíei.a048

(hespoy \‘ illatitíeva exponeen ha Naciomíaldc 1887Martín el humanoy la condesa

de Urge It’ 0.

Por Último, cmi laExposiciómíNacioníalcíe 1890 pudie‘on vem’se<los cttadn’ossobreel tema:

El Compromiso de Caspe en el enarto interregno de la corona de Aragón de
Emnilio lortlímiúSú, reproducidocmi grabadoporLa Ilust,’úcrnn Católica051:x’ Última sesión

serreta del compromiso de Caspe de Parladéy de l{em’edia6S2. reproducido en grabado

por La llns’íración A’11s1ica653.El de Parlatié,el que ttmvo tui mayor éxito <le los <los,

representa:

qitel moracuto solemne<le la Postrerasesión,eny me el venerableSanVi eemmmehablópar conveucer
a stms eOme~as de cotísejo. 5 tms ocho conipaimeros, p~’~1ados y hemes sehirIeres estáu setítados en
grandesy cómodossitiales de tuaderatallada: el santoles a’engade pie en actitud serena.Una
ventana - a puerta,por bajo de la cual

alta ilumina harseay desigualmentela escena:al fondohay un
penetm’aviva cíaridad0Ñ,

044CaMilogo /884. Madrid, 1884.
645 (‘ardíego.. 1887. Actualmenteen el Hospital Real de Granada
646 PICÓN . ,lO., “Exposición Nacionalde Bellas Artes”. El Imparcial, 11 de mayode 1890.
047 RO. de 15 de febrerode 1867
648 E’, deP. NI., “ExposmemónNacionalde BellasArtes”. La Epoca,29 de enerode 1867.
649 Caullogo.../887, Ndadrid. 1887.
650 Catdlogo...1890. Actualmenteen el Ayuntamientode Caspe.
651 La Ilustración Católi ca, 1890. p. 181.
652 C~’italogo...18Q0,Madrid, 1890. Actualmemíteen la CapitaníaGereralde Sevilla.

653 La Ilustraci <‘nl Artístice, 1 89l,p. 819.
<‘~ PICÓN, JO., “Exposición Nacionalde BellasArmes”. El !nq.’arc’ai, II de mayode 1890.

601



CantadoIV

La crítica, sin embargo,no se mostró nmuy conforme con la maneraen que el pintor había

representadoelsucesohistórico:

Porqueel autorlo dicesesabeqite es la última sesión,puesindudablementeSanVicenteFerrerse
levantaríamásde unavez parahaceroír su voz en pro de la causaquedefendía. Por consiguiente,
el asuntoquerepresentael cuadro lo mismo puedeserla última quela penúltimau otra cualquiera
de lassesionesdel célebrecompromiso6SS,

Emi todosestoscuadrosla figura de SanVicenteFemTerocupaun lugar preferemíte,lo qíte

le vale al santovalenciano,en sudoble condiciónde santoy am’lífice de la unidadnacional,un

lugarpmivilegiado cmi la imagineríade lo español.Lo normales que apam’ezcaasociadoa su

intervenciónen el Comprotniso,perosít poptilarm<la<lham’á que se repm’csemitentamnbiénotros

hechosdc su vida muchomásanodinos.Ejemplo <le estoesProfetiza San VicenteFerrer

a Caltrto III de Isidom’o Gam’nelo,<jite obtienetina mne<lalJatic segtmndaclaseetí la Nacional<le

1895oSO

1 ~aexpediciónde los catalanesaOriente,consusconnotaciones(le enfrentamientoentre

civílzación \‘ barbarie-entreel lujo de la opulentaComistantitioplay el pmimitivismo salvajede

los almogai’ares—excmtarála ¡ muagimucionrománticahastahacerqíte sim presetici~ien la cultítra

<hecimuomiónicaseaprácticamentecotidiana:óperas657,obm’as 1 ilemzu.iasÓSS,libios <le historiit~59.

artículos <le reyistas6óú,...

En pintura dará ormgen a un importantegm’upo <le cua<hrosctm~a imítenciómí político-

ideológicaespresentarlas correríasde los almogávarescomo un episodiomásde la expansión

imperial <le Ja naciónespañola,uno <le los t’asgosm’ecímm’i’etitcs, comose y cia eti sim momnento,(le

la identidadmíaciomialespañola.

Manuel Fen’ámí exponeen la Nacional dc 1860 Tratado secretode la expediciónde

catalanesy aragoneses contra los turcos, <~tme, explica el Catálogo,:

655 ROBERTO, “Bellas Artes. Cartasaun amigo”. Lo Ibcria, 13 de mayode 1890.
oso Por unanimidad.RO. de 17 de junio de 1895.
oS? Rogerde Flor de Capdepouy Chapí
058Rogerde Flor de Juan,ntmstiuianoy Ambas: Rogerde ¡‘lo,’ de Cimsc¡a Gutiérrez: 1< ngan~a catalanadel

mismo GarcíaGnti¿íTez,ésta<duma unade lasobrasde teatiomasreptesentadasde todo <1 Melo XIX; El
Adalid Almogávar.Novelahistórica originaL basadaenla uvpcduion d~ lo ‘ soldadoscatalatic 1 al ago¡w5t5a
Oriente en 1303 de Cuichot y Parody,publicadaen Sevilla en 1 SS6 Rugierde Lauriga Novelahistórica de
Asín deCarrillo, publicadaen Barcelonaen 1859: Rogerd’ Flor oLa vengarzade CatalanesNovelahistórica
deCastillo, publicadaen Barcelonaen 1864, El monjegris. Catalaue~ aragonesesen Orn ntc EsaMijosde
cosnnnbrúsde la EdadA)edia,Imna extensanovela decuatrovolúmenes’publicadaAmetíler enBarcelonaentre
1862 w 1865:...

659 En 1860se reedit,menBarcelonala Crónica de NIuntaner.
660 “Roger de Ror”,Sí’mana,’io PintorescoEspañol,pp. 51 52, y 60-61, 1842: FERNÁNDEZ VILLABRILLE,

F., “Expedición a Levante”, El Museodc las Fatuilias, III, 1845. p 202, MILAN Y NAVARRETE, R.,
“Glorias de España’Rogerdc Ror”, La Ilustración Católica, 1880, p. 26:.
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fue llevado a cabopor los cuatrocélebrescaudillosRogerde Flor, Berenguerde Entenza,Juan
Jitnéne’zde Arenósy Berenguerde Rocafort,eligiendoa Rogerparacabezade la compañía661:

cuadroque obtuvo muenciónde medallade pm’imcra clase<62.Y Nioreno Carboneropinta en

1888, por encargodel Senado,La Entrada de Roger de Flor en Constantinopla663,
envmadoala ExposiciónInternacionalde Munichy reprodv.cidoen grabadoporLa Ilustración

Españolax’ Amne,’iea,maOÓ4.

Tambiénen relacióncon esaimagen<le expansiónmncionalhabríaqrme incluir Entrada

en Nópoles de Alfonso 1~ de Aragón, presentadoen bocetoa la Nacional dc 1876 por

FranciscoGalofre66S,aunquelas peculia’idadesde suencargohacende ella unaobm’a tui tanto

excéntm’icaa Jo queaquísevieneestudiando666.

~‘u hechoanec<lótico.y cuyo carácteran’aoonéses cla::ainentcmarginal,cl dc los amantes

~leTeruel,tlam’á omigen ammn conjuntodc ctía<h’os -quehabm’L queincluir etí el mnismnogumpoqtme

los imíspiradosen JuamíalaLoca o la peñade los linamnoracías— qtme van a gozardel beneplácito

<le críticay publico. x’ cttvo éxito hay querehacionai’con la fascinaciónmomnámíticaporel amor

fon y la muerte,~‘ no comí stm valor pol <tico. La histom’ia <le los; aniamítestic Teruel eraha expresión

de la mnás bella de las mntmertesparael espít’itu momámitico: La mmíem’te por amor. LI tema,crmyo

origen miltimno poffi’a encontm’arseen Boccaccio,habíasido incorpot’a<lo des~lemuy prontoa la

tradiciómíespañola,ya desdela épocadcl ban’oco-entreoímos, fue llevadoal teatropor Rey de

Am’tieta. Tirso de Molina y Pém’ezde Montalbamí,debetuostL símponerqime con bastanteéxito ya

qite se siguieromí repm’csentandohastafinales deJ X\¡ III-. Peroel gran respomísable<le su

poptilanda<lcii el snjo XIX serállartzenbiíscbcon sudramaen verso,estm’emíadoen 1.837,Los
aman/es h’ Te,’¡íel0<’7. Obraala queexplícitamentehacereerenciael pumacuadrosobreeste

asunto 11eva<lo a una N’aciomial, Los ti montes de Tcrnr’l <le Jtman García Martínez. 1 Tiía

661 Catálogo 1860. Níadrid, 1860.
002 RO. de 2 de diciembrede 1860.
o63 El Senadopagópor ¿140.000pts., a pesarde que itiicialmente el precio habíasido fijado en 15.000, pts.,

peroel Senadoconsideróquela calidaddel cuadmojustificabaun aumentosobre el precioinicialmentefijado.
604La llustraciol? Españolay Antericana, 1, 1891,pp. 284 285.
665 Catálogo...1876, Madrid, 1876.
666 La obra quese presentaa la Nacional es un bocetode la queeí pintor había pintado en Turínen 1846 por

encargode CarlosAlberto, lo quenos sirtía el cuadromásen un contextoitaliano qtme español.
667 No fue Hartzenbuschel rimeo escntordecimonónicoen sentirseatraidopor estamorbosahistoria deamuory

mimemt e: Villam’roya pmtblica en Valemcia en ¡838March/a y Segura,o Los amantesde Teruel. Episodiodel
.sv4oXlii: tambiénen Valencia,perounospocosañosmástarde, 1842, publica Gabardae Igual Los amantes
de TerueL condocumentosjustificativos y observacionescríticas; Hernández(leí Máspublica en Niadrid en
ISol Los amantesde 1 cruel, Novelahistórica; en 1870 ve la Ini, en Barcelonaotra novela histórica, ésta
anónima.tiumiadalos ,dmantesde Teruel: en 1889 seestrenaen el TeatroReal de Níadrid la ópem’a deTomás
Bret’5n Los amantede Teruel:...La presenciadeltemaenla prensadelXIX es tamubiénmuy frecuente:uno de
los primeros artículoses el aparecidoen el SemanarioPintorcscoen 1837 (“Los amantesde Teruel”,
SemanarioPintorescoEspañol.45, 1837).
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precisareconstnmcciónpictóricadela Última escenadel dramnadeHartzenbuschqueobtuvouna

medalladesegundaclaseen la Nacional dc 1858668,ademásde su compraparael Museo

Nacional6b9y reproducciónen grabadopor El Museo Univez’sa1670\T La Ilustración de

España671.

MuñozDegrainpresentaala Nacional de 1884 dos cuadm’ossobreel tema:Antesde la

boda6?2 y Los Amantesde Teruel673.El primero, pintado en Romaen 1882, y que cabe

considerarcomoun meroensayoparaesteÚltimo, mepresentael niomemítoprevioa la tragedia

final, aquélen que ha novia va a contraerel mattimoniode convenienciaal íue la obliga sim

pa<hrc. Isabel.vestidacon un ltmjoso traje <le boday mostm’an~lo en su rostroinna desesperada
m’esigmación.esperael no <leseadoinomnento<leí matrimoniocon Ro<lrmgo<le A zara, obligadaa

renrnícmara su amorporDiego de Niarsilla, qtte. con todo, triunfarácon la mntterte cJe ambos

amantes.A pesar<le su can’ácter<le emisayopatael ctmadro <lefimiitivo obttmvo tamubiénu.u ciet’to

éxito, siendo adquim’m<lo el mismo año de su exposiciótípor cl EstatloO7í.Qtíizás lo qtme más

Llama la atenciónen estecímadroseael “veneciamiismno”de sti ejecución,ítna especie<le liomenaie

a los grandesmaestrosvenecianos,pm’itícipalmeiitecii el tratamnientodel colom’.

Peroel grancínadrosobn’elos amantes(le Teruel,el (lite pasaríaa convertinseen la imagen

real dcl hechohistótico, escl segun<ho,el tittmlado Los amantesde Teruel, cuyo éxito será

emiorme:tuedallatic pmimeraclasc6Wcotupra~ el Estaho~’6y reptotlucciónen gn’aba<lo por

La Ilusíraciótí Españolay Anzc,’ic’ana<>77, La Ih¡st,’ación Ihé,’ica67Se Il¡,st,’acichi A,’Iñtica679. El

rmgor lustom’mgm’aficoseacreciemítaen estaocasión:el pintor dice inspim’an’seen eh ISvr¡’acio hecho

<‘it 160<) ¡‘oí’ Juan Yogiie,notarioapostólui’oy deníhn¿’,’odc’ la c’i¡ulad dc Teruel,dc’ ii/leí i’<leicioii

11/It’ tRiS/Íd CII úlA’chíi ‘0 ¿1<.’ las Cii seis Coitt=isío,’iq/ú&tIC tiwha ú’iiit’latlÓSO <landocomnoresultado

608 R. O. de 18 de septiembredc 1858.
609 RO. de 10 de febrerode 1859, en 12.500reales.Depositadoen la Universidadde Zaragoza.dondesigue

actualmente,porRO. de 17 dediciembrede 1881,
O ~ti El MuseoL’nÑ’ersal.1859,n0 2, p 13.
o 1 La Ilustración de España,1887, p. 232.

‘C tólogo...1884, Madrid, 1884
1) Ibídem.
6 1 Por 3.000 pts., RO. de 28 de noviembre de 1884. Depositadoen la Sociedadde Amigos del País de

Santiagode Compostelapor RO. de 24 de aÑil de 1885. Devueltoal Museodcl hadoen ¡973.
675 Por unanimidad.RO de 12 dejunio de 1884.
076 En 9000 pis . RO. de 19 de junio de 1884. Actualmenteen el Casóndel BuenRedro, Mmiseo del Prado,

Madrid,
077 La Ilustración Española y .4níerieana,1, 1884,pp 2425.
678 La Ilustración Ibérica, 1884, pp. 408-409,
679 Ilustración Artí«ica. 1885,p 240.
680 (‘atólúga..1884. Madrid. 1884.
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tma obra demarcadocarácterarqueológico,queacrecientael verismode la escena,uno de los

objetivosfundamentalesde todo cuadrodeHistoria.Representa:

Enel centrode ímn lienzo de 5 metros 16 centímetrospor3,30. el cadáverde Marsilla en tigo ataúd
sobrecamaesculpidaenbronceconáguilas en los ángulos,flores y coronasde lamel esparcidas.
DoñaIsabel abrazadaal cadáver,Ensegundotérminoy haciala Aerech’a,rodeandoel féretro, damas
amigasde Isabel; enel fondo deudosy amigos.A la izquierdauit blandóncaídoy rotoÓS1,

Tamubiémícomo asuntomeramenteanecdóficocabeconsiderarunaPrisión de lo última

reina de Mallorca, presentadopor Serrety Comína la Naojomíal de 1876 y con eh queobtuvo

unamedallade segundaclase682,ademásde sucompraesemrnsmo añoporel Estado683,lo que

contrnstaconstí escasammnportanciatemáticay las adversascriticasrccibidast8í.

Más problemáticoresultael casode la La leyendadel rey monjeo La campanade

huesca<le Casado<leí Alisal. tmnia mepresentaciónde:

el momentoen que D Ramiro II muestraa los ricos honíes, nesmiaderosy procumadoresde las
II o, x Iii res deAragónaquella¡tecatorabe smnmgnemtVm. A la i Y (liii erdadelespeetadoí1 fi ~ux del

íey ( ) SL destacaimponente.Es un ancianoalgo enjuto de c:nrncsperolleno de smooí que a un
tení¡eíamentoenfermizoy bilioso comunicala satisfacciónd~ la venganza;su trame riquísimo y

extianoii.ctterda enél su doblecarácterepiscopaly tuonarquico(.1 en pie. vestido delaso negro.
labm ido en listas,cayendosobrelos plieguesdela amplia tímnica de sedamorada, la cabezacubierta
di. un alto y encasqrtetadobitretedeterciopeloserdebordadode aro queprestaal rostrodi, sencamado

lía1 t do y vuelto de perfil una severidadponti fi cia, seOal aid’ con la mano derecb el montón
informe en qíme se agrupanlos decapitadoscuerposy conteniendoconla manoízqínerdaun robusto
y amenazadoralano,destácasela figura del rey con la poesíasiniestracon la quela tradición
poptdarle ha investido, A la derecha,por una escaleraen conlusaprecipitaciónbajanlos nobles

llamadosa presenciarel terrible suceso685,

En prñxcipio um asuntobastantebanal~ ~leveraci<ladhistóricadiscutidaya enla épocaen la que

sepitita cl cuadro:

La campanade Unesí’a no es un hechohistórico, almnquelo consignenalgtmnos cronistas, que
escribierona tmes siglos de distanciadel reinadodel ReyMonje sino un cuentoforjado (nose sabe

porquient paradarcolor a la initrilidad de Pxamuim’o
11ñ8t,

681 “Exposición de Bellas Artes”. El Liberal. 24 dc mayode 1884.
682 Por unanimidad,RO. de 28 de abril de l8~6,
083 En

3OOOpts.,RO. de 29 demayode 1876. Depositadoen el Palaciodel Senado,dondesigueactualmente,

por RO. de 12 de noviembrede 1878.
o84 Así. poi ponerun ejemplo,a GarcíaCadenas,el críticode La Ilustración Españolay Americana,el cuadro

le parecepueril y pésimo <GARCIA CADENAS, P., “La Exposición dc Bellas Artes, La línstación
Española y Americana,1, 1876, u 2581.

685 BI.ANCO ASENJO,R.. “Lina visita a la Exposicióndc Bellas Ares”, El Imparcial, l~ de mayo de 1881.
68o NIARTINEZ DE VELA SCO, E.. “ExposicióndeBellas Artes de 881. enNiadrid”, La Ilust,’auión E,j’añola

y Americana.1, 1881.p. 406.
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Estono fue óbiceparaqtte el cuadroobtuvieseun granéxito: GranCnmzde Isabella Católicaen

la Nacional de 1881687, compm’a por el Estado-en 35.000 pts. para cl Museo de Arte

Nloderno688-,envío a las exposicionesde Munich. Viena, Dusseldorf y París689y

reprodíícciónen grabadoporLa ilusíracichfl90,La ilustración Españolay Americana-éstaen

dos ocasiones,1882691y 1886ó92~,AlmanaquetIc la ilustració,m693y La ilustración de

España694.Éxito explicable,en parte.por su truculencia,especialníetítelas sanguinolentas

cabezasdel primerpíano695.peroqueparecedescansarsobretodo en la interpretaciónpolítica

quesehacedel hechohistórico,

La venganzadel rey Ramiro, cuyanovelescavida, mnuy del gusto romántico, había

populam’izadoun drama<le GarcíaGutiérrezestremíadoen 1837, Ef re Monje -que, por cierto,

mio mrícluyeha escemíade la catnpana-habíatcni<hodesdemuy promito tmmí mamíifiestosignifica~lo

político —claro ya cmi La campanade fiasco, crónica delsiglo Xii, novelahistórica ptmblicada
porAntomnio Cánovas(leí Castillo en 1 854696~: la exaltacióndel podermonai’qtmico, Exaltación

del po~lermonárqttieo<jite parael liberalismoetasinónimnode la aliatnaCorona-burguesíax’ dc

la luchacontra los privilegios estamemítalesde la nobleza.Una especiede prefigtmración

muedievaldel mégimenpolíticoconstt’uidoí>or la burgttesíadecimnomiomuca.

El ctmadi’o <le Casadoprosigímeestainten’pm’etación(leí hechohistórico comnouníaexaltación

del poder dcl monarca fremíte a los miobles. Idea difusa. por otra parte, en un nUmero

significativo de címadrosdc historia, y qtme. en estecaso,tiada la adscmipciónideológica<¡el

autor,habríaqtíe relacionarfímndametítalmemitecon eh hiberalisínomoderado,pero qtit~ debió

contarcon un beneplácitobastantegenemalizado.comnopm’obaríala defensaquedela compradel

cuadrohace Castelar697.Aunque él muismo mío lxu’ecia estarmmmv conívemíciclo <le <ítte stms

687 Ro de ¡4 de julio de 1881.
o88 R O. de28 de enerode 1882. Actualmenteen el Ayuntamientode Huesca,
689 lina muestradel impactoperdurableque el cnadro tuvo en eí arte españoldel siglo XIX la menemosen el

hechoquetodavíaa finales de siglo un pintor, FedericoJiménez,presenteenla Exposición Internacionalde
1892 unapaíodiadel cuadiode Casadoenquelos personajeshistóricosson sustituidosporaves.

o90 La ilustración, II. 1881-1882,pp. 288-289.
691 La. Ilustcación Española y Ametir <zIta. 11, 1882,pp. 88-89.
092 La Ilustración Españolay Americana,II, 1886, stt

1)leuientoal u
0 XXXVIII.

693 .4ímanaquede la Jlt<stracion, 1883,p. 142.
694 La Ilustración de España.1886, p 84.
695 ParecebastanteprobablequeCasadointentaseresarcirsedel relativo fracasocon que se había saldadosu

Última presenciaen lina Nacional, cuandoLos das caudillos fue acusadopor la crítica de excesode
frialdad, conun cuadromuchomássentimental,objetivo ampliamenteconseguido.

o96 No seríaéstala unica novela históricainspiradaen la vida del rey monje., el prolífico escritor de novelas
históricasFernándezy Gonzálezpublica en 1850 Obispo, casadoy rey. Crónica cts’ Aragón. Don Ranmiroel
Ajonje. Leyendah istótica.

697 Ftme de hechoCastelarquienpropusoen el Congresosu adquisición,siendofirmada la proposiciónde ley el
26 de octubrede 1881 por Emilio Castelar.Cánovasdel Castillo, Cmismiuo Marlos, CamíesNavarro. Núñez de

606



La filiación nacional

con’eligionariospolíticos,mayoritariosenla Cámaraen esemomento,fuesena votara favorde

la adquisición,por motivos más que ideológicospersonales,más que debidosah cuadro

debidosal pintor. Al menosesoparecededucirsede sudiscuí~odel 5 de diciembredc 1881:

en Cortes conservadoras(,,.) se votó la adquisición del cuadrode Pradilla (...) los liberales
avanzados(‘.1 solemostenerfamade que no gustamosde los gíandesideales(...).¿Quése din a si
presentándoseun cuadrode otro artistano menoseminente(.1 stasCortesliberalesrechazaranla
gloria de imitar en esto el precedentede aquellasCortesCoiservadoras’?(..). ¿Necesito yo
encareceraquílos méritos del Sr. Casado’?(.1 El cuadroctmya rdqnisiciónproponemos,es uno de
los grandescuadrosde historia quetenemosy esnecesarioqueestosgrandescuadrosdehistoria se
protejanporlos Estados698.

La críticano hacesino insistir cii estainterpretaciónpolítico-ideológica.IbáñezAbellán,

tm’as mostram’hastaquépimímto la histomiapuedeserfalsa,mesallael hechode que:

la el cmñgo, don Rama-oes el ¡‘ev que sc’ ciii atlcipim: el ¡‘ej pi-olio y ju su clero: el que desea
gobermnrporsí sólo y cortay extirpael mal juiga qnc el mal exismab99.

Todo omm programapolítico el queaparece<‘eflejado aquíso disculpa<le twa crítica dc arte.

Programapolítico no muy lejano de la demandade ini “cim’tmjamio de hierro” qume un poco mnas

tardecotnenzaí’iamia hacerlos í’cgeneracionistas.El mismo]báfiez Abellánemicumentm’ael ctmadt’o

bienresuelto:

sea falso o mto falso el relato es cierto qíme pudo ocimrrir tal y ~omuoel artista lo presenta(.1 la
700comuposición es exacta,energícay valiente

No todaslas críticasfueron.lógicoconumn artistacomaCasadodel Alisal. tan favorables,

pero las advem’sasse refieren fundamentalmentea la falta de verosimuihitrmdhistóricay no a la
pet’titic¡mcia dcl teína”’0tm. coní algunasexcepciones.Pam’aMat’tíníez de Velascocl temacarecede

entidad:

Cuán grandehabría siclo el triunfo (leí ilustre artista si ¿st: hubieseele~ido por mema de su
macruficocuadrocmii bechohistórico de amitenticidadindudable’ de nioriosa en los analesgrandeza

pa trios102,

Arce. Victor Balaguery Ratuón RodríguezCori-ea (Diario dc la:: Sesionesde las Cortes-Congresode los
Di

1’utado,c, Apéndfceduodécimo¡a11046 l.egi slatrrn’a 1881-1882.<‘uno 111. Afadrid, ¡883),
698 CASTELAR, E.. Discursosparlamentariosy políticos de la Re.ctauración.lomo II Madrid, s a . pp. 803-

808.
<~ IBANEZ ABELLAN, R., Catálogocrítico explicativo dc la ExposiciónNacionalde Bellas Artesde 1881,

Níadrid. 1881,p. 25.
700 Ibídem, pp. 25-26.

01 Paraun resumende lascríticasmássignificativassobreel cuadro véaseRLYERO, C., Imagenhistórica de

España (1850] 900>, o. cit., pp. 111-115,
702 MARTíNEZ DE \‘FI.ASCO. E, “Exposición de Bellas Artes de 1881, en Madrid, IV”. Lii L

tnsración

Española e Iberoamericana,1883, u0 XXIII, Pp 406-407.
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MientrasqueparaFernanflor,en unacríticamuchoInáspolítica.:

El error de Casado(.1 fime hacerun anacronismo,hacerlina apologíadel poderreal enplenosiglo

Tambiénen estalíneade exaltaciónde un poderpolítico fucile y con el mismo trasfondo

ideológico debe verse el Don Pedro 11’ el Ceremonioso rasgando el privilegio de la

Unión, llevadoporGómezSalvadora la Nacional dc 1887704,que, a diferenciadel anterior.

pasóbastantedesapercibido.

El rey Alfonso IV. ademásde serincluido entrelos legisladoresde la Coronade Aragón

en el techodcl Salónde Sesionesdcl Palaciodcl Congreso,figurarátambiénen un cuadrode

historia, Guillén de Vinatea delante de Alfonso IV haciéndole revocar un
contrafuero, con el qtte SalaFrancéstuvo -a pesar(le stn ~ tamuaño,pam’a un cimadio<le

historia- ímn gran éxito en la Naciomíal <le 1878 -muedalla <le primnera clase05,envío a la

Exposición Universal de París dc ese mmsmo año 1878, dondepor cierto pasóbastante

desapercibido-06,x’ m’epro~luccióm’í en grabadoporLa ¡/as¡ración Españolay Ante’icano207-.

Obraque habríaqueincluir en esalarga5Cile (le cuadm’osempeñadosen mostrarla existenicia<he

imna tradicióm democráticay antiabsohtmtistaen la EdadMediaespañolaqíme, comno se veraen sim

muomento,tanto pm’olifem’aronen la pinturadehistomiadechuonónica.

Un oscurocpisotlio. recogidopor la Crónica <le Muntatíeren el capítttloCXXIV. de la
y Casamnit

E~uemTa entrePcdm’o III y los Anjou semáel origen <le un ctmadrotíS<le Caba jana,La

heroína de Peralada, medalla(le seguti<laclaseen la Naciomíal<le 1864709x’ compraporel

Estado7m0,qíte, comomuchasotras pimituras de historia, es unía exaltacióndel cspñ’ittm de

imídepemi<lemmcia<le los espanolestm1

703 FERNANDEZ FLÓREZ, 1. (FERNANFIOR), “Exposicióndc BellasArtes”, art. cit.. p. 350.

‘04C’atdlogo...1887, Madrid, 1887.
~ Porunanimidad,RO. de 14 de febrerode 1878.
700 Hay que teneren cuentaque eseanose expusotambiénel Juanala I,oca. de Pradilla, cuyo éxito eclipsó

completamenteel restode la oresenciaespanola.
707 Lo ilustración. Española y Americana,II, 1878, p. 124.
708 La refereticia a Niuritaneres del propio Catálogo.
“09 RO. de 13 de cueto de 1865
710 En 8000 jeales,RO. dc 22 de febremo de 1865. Depositadoen la Audiemtcia Territorial de Barcelonapor

RO. de 22 de enerode 1907 Depositadoen el Ayuntamientodc Peralada,dondeactualmentese encuentra,
por O.M. de3 de marzode ¡989.

711 l~a guerraentrePedioIII y los Anion darátambiénorigena otro cuadroaparentementede temáticabastante

extrañade Manuel Ferrán. Muertede Felipe III dc’ Francia, queobtuvo Ima medallade terceraclaseen
la Nacionalde 1862. siendoadquiridoesemismoañopara el Museode Arte Nloderno, La Pv ca razónpara la
aparicióndc tui temade estascaracterísticasen la pintui’a de Historia españolapareceestribaren el bechode

e la mu mm erte tu’ o tít3 arcercade Pematada,
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El legendariosucesodel emícuentrodel cádaverde RamónBerenguerII. cap destopa,

gracmasa la ayíída de su halcón,serállevado al lienzo porIrgellesde Tovaren Lo core1, del

comte,expuestoen la Nacionaldc 1881712;meropretextoparaun paisajeconfiguras.

Perono essólo la presenciade determinadostemaslo qime debellamar la atención,las

ausencmasson tatnbiémíemionnemnentesignificativas.Todo el periodofundacionaldc los primeros

núcleospirenaicos.el origende las diferentesentidadespolíticasde laIberia orientalqueda,en

la imagen<le la pinttmra de historia, envímelto en la sombra.Un solo cuadroharám’efereííciaa

estos hechos históricos, el Wilfredo el Velloso, primer ronde independiente de

Barcelona713 -representacl legemídamiosucesoquedaríaorigena lasbarrasaragonesas-con el

queBéjarNovella obtuvomenciómien la Nacional tIc 1895714,además<le stt m’ep¡oducciónen

grabatio por La Ilustración Artística71~. Cuadroya mnuy tardío, cmi fechasetí las qtíc el

castellanismoon-igimíal aparecemnttchomas niíatiza<ho, pero cimamído estetipo <le tetuasestabaya

connplctatiieíitedesfasado:y asiloentendióla crítica:

Es una agltmpaeióncíe fi 2urassin asunto710

El brillo tic Covadoníga,convem’ti~lacmi el acto fumidaci:níal cíe la nacióní espanola,echpsó

to<la posiblereferemíciaa hechoshistóricossimnilates,qtic ademáspo<lriami servistos comno

antitéticoscotí la situbologíaatribuidaa la victoria <le Pelayo

Por lo qume sc refierea la Reconquista,la atenciónprestadapor la pintw’a de historia a la

Reconquistaaragoníesasiguelas mnismnaspautasquecmi el casode Castilla, demítrode sumemior

miumero,sientlo tamubiétíuno de los asumntosdc apat’iciónmuás frecuente (véasectmadm’o n0 10).
.\unquehabríaquetcmíet’ en cuentaen estecasoel hechode quela mayoríade los cuadm’ossobre

la Reconquistacíe temnaaragonéslo somí enmealidacísobreJ2imne1, uno delos persomiajes,como

ya vanos,favoritos delos pintoresde histomia.De formíía que la Recomíquistaanagomíesa,umio de

los hitos clavesetí ha comifiguraciómí cíe una iclemítidacímíacioiial española,qtmedaicclucicla a las

conqímístasde Jammiie 1. lIastatal pumito esasíquetimucamemitesepuedenícomitabíhizartrescuadmos

sobrela Recomíquistaamagotíesaqueno se refieramíal rey conquistador.Se trata del Sancho

Ramírez en el sitio de ¡¡oes ca, encargode IsabelII a TomásPalos y por el que recibió

14.000 reales cmi 1855: Juramento tomado por Sancho Ramírez en el cerco de

712 Aunqueno figura en el Catálogosonvanoslos críticos quehacenr,ferenciaal cuadro
713 Esteconde inspiré tambiénun-a novelahistórica Wilt’redo el ½-lIoso,Crónica catalana del siglo Xl de

Bat-retas,publicadaenMadrid en 1854.
714 RO. de 17 dc junto de 1895.
715La Ilustración Art/saca, 1895.p. 519.
716 CONTRERAS Y CAMARGO, E., “Bellas At’tes, Notasde la Exposición”, El Resumen,— dejunio de

1895.
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Huesca, también de Tomás Palos y también adquiridopor Isabel jj?l7, muestraal rey

monbundotomandojuramentoa susdos hijos; y DesastredeFraga, expuestopor García

Martínezenla Nacionalde 1858718.querepresenta:

el momentoenquelos caballerosrodean-a D. Alfonso el Batallador,e intentansalvarle 19

Es también extremahegemoníade lo castellanoen la construcción de una cultura

miacional. Sólo AusiasMarchv RaitnundoLulio logranfiguraren estepamiteóíi imaginariodel

sernaciomial,y aínbospormotivosbastanteajemios a susignificadocultural. El primemoporsus

relacionescon eh principe <le Viana, crmya desorachí~la llena <he ti iítes levida, rotuánticos,
convertiráen umio delos favoritostic los pimítores<he Ilístom’ja,A pesardetodo habráque esperar

hastala Restauraciónpamaver un Ausias Nlarch cmi una ExposiciónNaciotial. se Imata <leí

Aunas March leyendo sus trovas al prineipe de Viana, comí el que Cebrián Mezquita

obtuvo un cíet’to éxito cmi la Nacional tic 1884 —metíalla tic terceraclase720,comprapor el

Estado”21y reprotluccióncmi grabadoporLa Ilustración Ibérica7225’ Lo 1/ust,’acibaArtística723.

CuMbo de mnam’cadocatácteranccdódco-la críticacemísurará,pm’ácticamncmute<le formíía unátítiíie,la

escasaimuportamícia<leí tenna— y en el que, cmi todo caso, la figitra centrales el príncipe y nio el

poeta:

¿ste [sc ;-efiere al oríncioe] aparecesentadoCmi lico ICCí] o tall ado, <ímme dm l,reim en partecortm nas
amarillas.
A la derecha,echadosobre un almohadón,un hermosoperro. Aítsias, sentadoen un taburete,lee
conentusiasmoy vivos ademanes24

El segimínlo. porííte su vhha avemítíu’era y fama <le ahqríiniista y nigromuatíte le hacían

especíalmnenteatractivopan’a ímmía címítítra lamí fascinadapor lo esotéricocotn.o la ¡‘omnámitica. A

¡esam’de to<lo esto ímmx solo címadro inspiradoen su vida llegaráa figurar etí las Exposiciones
Nacionale~725, Lidio presentóndose a los dominicos en Pisa, después de su

717 humadobacía1851 Actualmenteen el Ejercito dcl Aire, Madrid.
718 Cavilogo.../858, Madrid, 1858,
719 IRURETAGOYENA, CM - “Exposiciónde Bellas Am’tes de í858’, att, ciÉ, p. 19.
720 Por unanimidad.RO de 12 dejunio de 1884
721 FIn 2.000 pts., RO 1 de julio de 1885. DepositadoUniversidadde Santiagode Compostela.dondesigue

actualmente,por RO. 24 de abril de 1885.
722 La llustración Il’óri ca, III, 1885, pp. 8-9.
723 La Ilustración ,4rt¡ivtica, 1895,p. 634.
724”Exposiciónde Bellas Armes”. El Liberal, 24 demayode 1884
725 Fsta eseimsa presenciade Raimnudo 1 idi o en la pití tura de bistori a dccimormónica resu] ma todaxfa mu ¿is

sorprendentesi tettemosen cuentamme. por el contrario. sim presenciaen las revistas decimonónicases casi
continua: “Bioerafía. RainunídoFuljo”, El Panorama, II, 1839. pp. 25-26: “Ratmundo Lidio”, Semanario
PintorescoEspañol. 1840, p. 285: SALVA .3.. “Raimundo Ludio”, Revistade Madrid, 3,1842.pp. 5-24:
CASTRO, A. de, “Raimundo Lidio”. La Att ir/ca, Crónica hispano-Americana.Madrid. 15. 1861. p. 7:
COSTANZO, 5 “Raimundo Lulio”, El Museod’ las Familias, ISóS,p. 226, CANALEJA, F., “Rammundo
Límlio y Latí Níanítel”, Revistadc España. tomo II, 1868: FERNANDEZ CON/ALFIZ. F - “Las doctrinas

610



La fi/jactan nacional

naufragio de Gabt’iel JuanMam’roig en la dc 1864720,obraporlo demásde caráctermeranwnte

anecdóticoy quepasócompletamentedesapercibida,

Estarímenorpresenciade lo aragonésno debehaceroh ¡darel hechodequecrí la muitología

míaciomial españoladecimomiónicala historia an’agonesafcrma parte de pleno derechode la

historianacionalespañola,es sólo unacuestióndc matices mis qime <he apreciacionestaxatmvas.

De hecho,y comi todaslas matizacionesa las queya seha hechorefem’enciaantemiortuente.lo

aragonésocupaun lugar de honoren el programaicomío~rálico ideadopor CarlosLuis de

Riberaíxu’a la <lecom’ación del Salómí <le Sesiomíestíel Palaciotíel Congreso,címya impom’tamícia

simbólicaes masque evidetíte.Uno de los cuatt’o cuadrosquesedesarrollanen el techoestá

dcdica~lo a los legisla<loresme~lievalescíe la Cononía<le Aragón, dotídeapanecen:.Taimne 1 cl

Comíqinistador,San Rainiutído (le Peñafon’t,DoñaMaría (esposa<le -\Ifomíso Y), Pedro IV el

Cen-emnonnoso,Juamí Jiínémiez Cer~látí (Justicia N hayor cíe Amagómí), D. Y idal de Candías

(recopiladordc los ]Áteros <le Aragón), Iñigo Arista (¿omo futídador de la monarquía

aragonesa)y RamónBem’enguer(compiladon’de los Lsa¡es>.

Se podrt’a i ncl mmi r, por dltitno, como de temaaragon¡es imii extrañocua<lro 11eva<lo por

FermáníBayonaa la Nacional de 1862,Muerte de Felipe III de Francia -repteseíítael

nuomenitocii que el ley moríbumí~lo beti<lice a su hijo—, y cuyo utuco ¡notii’o patafigrmraren u u

cuadro <le historia españoldebio <he serque el sucesohaldateníi<lo ltmgaren uní pueblo<le la

Cataluñaespañola,Penílada.Cuadroque.cumiosamente,tuvo mmmi cierto éxito: meda]ladc tercera

clase727x’ compt’a l)arael X tuscoNaciomial728.

3.3.2.]. LANLIZA.

El conf] icto en’ítm’e T’el ~ II y cl .Ittsticia N Iayor deAr igon, Lamítm,a. aumíqime ya al tuargemí

(le lo me<l¡eval,damáorigetí a uní amplio ciclo temático,ctmyo carácterantiabsolutistay de

reívnmíclicaciómí<le tíiía tíadiciómí <le huchapor ha libertadesevidente,y que. porlo tanto, seha

itícluido cmi el comitestomás amplio dc la iiívenciómí <le utí ,asadodemnocrático,íwn’o ení el que

del doctor il tmíumado. Raimumido 1imí jo’. Revistade España, to mío XVI, 1870.”La cotiv ersió de Ramón
Llul”, La Ilusíració Catalana, 1880-1881, p. 222: MENENLEZ PELAYO. Nf.. “Ramón Llul”, La
tínsiració (‘ata lima, 1884, p. AIW334,35Oy3ó6:,,

2tiCaíólogo...1864, Nladrid, 1 8@4.
727 RO. de 29 de noviembrede 1862.
728 En 10.000 reates,RO de 14 de enerode 1863. Depositadoen el Museode SantaCi’uz de Tenerifepor RO.

de 29 de tioviembrede 1900. Depositadoenel Ayuntamientode Alcalá de Henames,tionde sigueactítalmenre,
por RO. de 25 de septiembrede 1911.
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tampocosedebedesdeñarlo que puedetenerde m’eivindicaciómi aragonesista.Un poco a la

manerade lo queocunidcon la guen’adelas Comunidadesen CastiUa.

En todo caso,parala opiniónpública decimonónica,mio cabeningunadudani sobresu

carácteraragonés,ni sobresu inclusiónen unatradicióndemocráticanacional:un ejemplomuás

de la lam’ga luchamantenidaporlos españolescontm’a eh absolutismomonárquico.La literatum’ase

ocupadel teínadesdemuy pronto-el duquedeRivaspublicasuLata.za en l822729~,lo mismo

ocun’riráconla prensa.dondelos artículossobreLanuzaen pam’ticular,o la pérdidade los ftmem’os

en general.soíi constantest30,

Por lo que se refiere a la p.mntw’a, es cmmrioso comprobarque, a pesar de mnerecer

frecuentemnemitela atemiciónde los pimítores, tío ocurre lo mismíio iii cotí los jtmn’a~los —son mtty

~ hasobrassobreestetemapremniadas—,ni con cl Esta<lo —lo miusmoque en el casoanterior
eh ndmet’ode las qime pasana las coleccionesestatalesesmnmmy m’educido-.

Eh primer ctíadrosobreLanmiza data <le 1858.añoen que CarlosLai’raz presentaa la

ExposiciónNacional tina Prisión dc’ Lanuza. premiadocon muencioní<he rmimcm’a nne<lalla31

y adquiridoporel Estado732.

Marcelino de línceta,presentaa la dc 1862 Don Juan de Lanuza auxiliado en la

capilla por los frailes agustinos y los padres dc la Compañía de J’s ó ~733, que.

primeba<leí carácterlocalista que se atribuía al hecho, se expon<ln’a posteriolmuentecmi la

ExposiciónAragotiesadc 1868.

En la ExposiciónNacionaldc 1864SíanuelFerrázínecibemedalla<le segumidaclasecomí

A titonio Pérez libertado de la córcel dc’ los Manifestados, por cl pueblo dc

729 Ya en aúosposterioreshabría queincluir obrascomo Doña Blanca de Lontra Recuerdosde la Corte dc

Felipe Ji Novelahistórica de Eeijóode Mendoza,NIadiid. 1869:...
730 “Recuerdoshistóricos. Lanusa”.SemanarioPintorescoEspañol.81. 1841,mx 82-85: CAMPILLO N “La

Muertede Lanuza”,Almanaquedc la Ilustración, 1878,p. 109: LASSA Y CUSSEME,1, “Fin de los ftteros
de Aragón”, El Periódico ilustrado, 1866, pp. 102 103: OLÓZAGA, 5, de, “Caída de la Constitución
amagonesa”,La A,ne’rica. rónica his

1’ano-a,nericana,7. 1865, p 6: 8, p 8: y
9,p. 6:...

-~ RO. de 18 de uovientbredc 1858.
‘~ En 14.000 reales,RO. de 10 defebrerode 1859. Depositadoenla Universidadde BarcelomiaoorLO. de 1 de

mayode 1886. Acmmmalmenteen el Casóndcl Bucn Retiro, Museodcl Erado, Madrid,
733Catálogo...¡802.Madrid, 1862. Actualmenteen el Ayuntamientode Z’arago7.a.
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