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5.1. José Pijoán y Soteras en Roma: la Escuela Española
en Roma –R.D. de 1910-, la Mostra Internazionale di
Archeologia -1911-, el III Congresso Archeologico
Internazionale -1912-

Resumen
En este trabajo ofrecemos un breve recorrido sobre la figura del catalán José Pijoán
desde su residencia en Barcelona hasta su traslado a Roma, como secretario de la
primera fundación de la EEHAR. La primera actividad en la que participe este nuevo
centro será la ‘Mostra Internazionale di Archeologia’ organizada en 1911 en las Termas
de Diocleciano, en la que Pijoán actuará como intermediario de la participación
española, ante Italia. Además, será delegado español en el ‘Congresso Internazionale’
que se celebrará en Roma en 1912 vinculado a la exposición del año anterior.
Finalizamos este texto con el final de la estancia en Roma de J. Pijoán en 1913 y, en
referenciar sus diversos viajes ‘por el mundo’ a partir de la década de los años 20 del
pasado siglo.

Summary
In aim of this work is to offer a brief tour of the figure of the Catalan José Pijoán, from
his residence in Barcelona until his move to Rome, as secretary of the first foundation
of the EEHAR. The first activity in the new centre will be the Mostra Internazionale di
Archeologia organized in 1911 at the Baths of Diocletian, in which Pijoán will act as
intermediary of the Spanish participation, before Italy. Furthermore, he will be the
Spanish delegate in the ‘Congresso Internazionale’ that it would celebrate in Rome in
1912, that it was linked to the exhibition of the previous year. This text ends with his
stays in Rome, in 1913, and a reference of Pijoán´s trips around the world in the
twenties of the last century. 

TRINIDAD TORTOSA*

* Instituto de Arqueología de Mérida-CSIC/Junta de Extremadura. tortosa@iam.csic.es. Este estudio se
integra en los proyectos de I+D+i Regional (Junta de Extremadura: IB16212) y en el Nacional de I+D+i
(HAR 2017-87897-P).

“El día de la inauguración nuestra sala producía un buen 
efecto. Lanciani quedó sorprendido porque no esperaba tanto y habían ya puesto unas 

vitrinas de Alesia y del museo de Saint Germain en nuestra sala, que naturalmente, las
retiraron. Faltan las noticias de todos estos vaciados, les he pedido con anticipación, 

hace ya un mes, porque preveía que esto nos impediría hacer el catálogo”.

José Pijoán a R. Menéndez Pidal, 13 de Abril de 1911
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I. Notas introductorias

En este capítulo presentamos la figura de José Pijoán (Fig. 1), intermediario
fundamental en la participación española en la Exposición arqueológica de 1911 que
se organiza en las Termas de Diocleciano, dentro de los actos que conmemoran el
cincuenta aniversario de la unificación italiana. Esa relevancia se amplía si pensamos
que este evento se convierte en la primera actividad en la que colabora una recién
inaugurada Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma –EEHAR, RD del 3 de
Junio de 1910-. 

Por esta razón hemos creído oportuno realizar un pequeño bosquejo estructurado
en diversas etapas de su vida y, mostrar algunos de los documentos que permiten
valorar el rol de intermediario que Pijoán realiza, tanto en la supervisión de la parte
española que se lleva a la Mostra de 1911, como en el Congreso de Arqueología que se
organiza en 1912 vinculado a esa exposición. Continuaremos estas páginas
presentando algunas notas sobre el valor de una obra Materiales de arqueología
española que resulta fundamental como manifestación de una primera vinculación de
la arqueología a este nuevo centro español en Roma. Edición que nace con el objetivo
de propagar los logros y materiales de la arqueología española fuera de estas
fronteras. Para finalizar estas página aportaremos algunos apuntes sobre el final de
la etapa de J. Pijoán en Roma y sus causas.

Para obtener información sobre todas estas cuestiones hemos atendido a diferentes
fuentes archivísticas; algunas de ellas ya recogidas en un trabajo anterior (Tortosa 2010)
cuya procedencia fue entonces la Fundación Menéndez Pidal, Madrid –MP-, el Archivo
de la Residencia de Estudiantes (CSIC), Madrid –RE-, el archivo de la Hispanic Society
-HS- y el Archivo de la EEHAR, a los que se une ahora la información del Institut
d’Estudis Catalans –IEC-, tanto en relación a la correspondencia de sus miembros
como a las Actas –Sección Histórico-Arqueológica- de este centro catalán1.

II.  José Pijoán un viaje de Barcelona a Roma2

El manejo de esta información nos permite acercarnos a situaciones particulares
que se viven en esos inicios del s. XX en un contexto que conocemos gracias, en buena
parte, al triángulo de comunicación que se establece a través de la correspondencia
entre la EEHAR-Roma/JAE-Madrid/IEC-Barcelona. En este escenario es fundamental
la correspondencia que Pijoán mantiene con José Castillejo (Fig. 2) –Secreatrio de la
JAE- (Archivo RE) y con Ramón Menéndez Pidal (Fig. 3) –Designado primer Director de
la EEHAR- (Archivo MP). Pero, también nos acercaremos a la percepción que, de él,
nos ofrecen otras figuras de la época como Joan Maragall3, Josep Plá u otros que irán
desfilando por este relato. Percepciones de quienes le conocieron en el ámbito catalán
de juventud, que lo verían partir hacia Roma y, más tarde, hacia otros destinos

Fig. 1. José Pijoán, 
de joven.
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1. Estos últimos documentos se pueden visualizar en la Base de datos de Archivo y vendrán citados con
el número de identificación correspondiente. 
2. Josep Pijoan/José Pijoán Barcelona 1881-Lausanne 1963. Algunas informaciones que aparecen en
este estudio fueron utilizadas en otro trabajo de hace unos años (Tortosa 2010).
3. Como cuenta Barral (1999) cuando conoce a J. Maragall éste ya tiene unos cuarenta años. A pesar de
ello comenzaría una amistad que duraría largamente. Ya entonces se describe a Pijoán como ‘inquiet i
brillant, decidit i arriscat…” Barral 1999: 8.

Fig. 2. José Castillejo,
Secretario de la JAE.
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internacionales en un momento definido por los
primeros decenios del siglo XX.

José Pijoán deja Barcelona para ser secretario de la
EEHAR –con funciones, de hecho, de director-
convirtiéndose en verdadero protagonista que logra
con su tenacidad, dedicación y ciertas ideas sobre la
funcionalidad de un centro científico en el extranjero,
dar vida a los difíciles inicios de una incipiente Escuela
que fue fundada conjuntamente por la Junta para
Ampliación de Estudios (JAE) y el Institut d’Estudis
Catalans (IEC).

Son diversos los textos, los matices que nos
introducen en esta figura de personalidad ‘poliédrica’
(Balcells 2010, López-Ocón 2010) que, a pesar del poco
tiempo que transcurrió en la Escuela Española en esa primera etapa (desde la
primavera de 1911 hasta Enero de 1913), se convierte en elemento central de la
creación efectiva de la misma incorporando los pilares sobre los que, a lo largo del
tiempo, se ha ido reestructurando una EEHAR que, hasta la actualidad, demasiadas
veces se ha intentado recomponer (Cf. Olmos, Tortosa, Bellón –eds.- 2010).

La bibliografía que hallamos sobre este personaje incide en la tremenda
influencia que tres personajes tuvieron en la formación de su carácter; tres figuras
fundamentales en el contexto catalán y a los que Pijoán admira y recuerda durante
toda su vida: Joan Maragall, Prat de la Riba y Francisco Giner de los Ríos4. Podríamos
simplificar esta relación diciendo que llegamos a identificar a cada uno de ellos en
alguna de las obras de Pijoán en sus diversas épocas: por ejemplo, en juventud,
escribiría una serie de poemas –que llegaron, incluso a ser musicados años más
tarde- recogidos en Lo canconer (Oliva 1905) en los que se dejaría llevar por la
tradición de tono folklorista y popular5.

De Prat de la Riba, estimaría su papel político e institucional en la creación del
Institut d’Estudis Catalans6, centro donde Pijoán adquirió un importante papel, tanto
en el proceso de fundación como en la organización de los primeros trabajos que se
realizaron en esta institución tan identitaria para la cultura catalana y que perseguía
la máxima de que esta debía integrarse en Europa; razón que fue una constante de
actuación en la vida de Pijoán, como persona cosmopolita que era y que, de forma
reiterada, se irá descubriendo en la correspondencia que mantiene con diferentes
personajes de la época. Para acabar, la tercera figura que le servirá para reflexionar
sobre el contexto socio-político español contemporáneo, fue Francisco Giner de los
Ríos7, a quien dedicará su obra Mi don Francisco Giner de los Ríos. 1906-1910 (1927).

Fig. 3. Ramón Menéndez
Pidal en sus viajes por
tierras de Castilla.
Fundación Menéndez
Pidal, Madrid.

Trinidad Tortosa
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4. Un estudio sobre la correspondencia de Maragall y Pijoán en Blasco 1992.
5. El mundo rural y sus manifestaciones folkloristas, propio de la generación historicista, hizo mella
en él durante su estancia por la convalecencia por enfermedad que lo llevó al Montseny. Recopila la
música, las rondallas populares y las divulgará (Jardí 1966: 30). Este proceso de recopilación –
entendida como volumen de información- y su divulgación serán una constante en su carrera: hará lo
mismo con las pinturas románicas medievales o con los manuales de arte internacional que publicará
en décadas posteriores.
6. De Pijoán parte, como ‘hombre de iniciativas’ que es, la idea de fundar en Barcelona el IEC, más
tarde la presenta a Rubió i Lluch y, ambos, la pasaron a Prat de la Riba, presidente de la
Mancomunidad de Cataluña (según Gaziel, en Barral 1999:9).
7. A este máximo exponente de la Institución Libre de Enseñanza dedicará, en 1931, su gran obra del
Summa Artis (Jardí 1966).
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Como decíamos, los amigos y conocidos de José Pijoán recogen algunas
descripciones sobre su personalidad, que no pasaba desapercibida y que nos ayuda a
entender mejor algunas de las decisiones que tomará en los años sucesivos en
relación a la Escuela y, en valorar cómo perciben –los otros- su labor de coordinación
de la parte española que se envía a Roma en 1911. Así, por ejemplo, lo describe Josep
Plá en esos primeros años de juventud, en los que un joven Pijoán veía pasar, ante
sus ojos, la vida catalana8: “Pijoán era, en aquella época, un frenètic agitador
intel.lectual. Veia sempre les coses des del punt de vista de l’esperit i considerava
que des d’aquest punt de vista l’ambient del país era irrespirable… Al seu entendre,
la situación, ja havia durat prou, i s’havia de transformar en un sentit europeizant. I,
com que personalment era un motor d’una potencia considerable, s’havia posat a
treballar infatigablement per destruir la llosa de plom del provincialisme,
inseparable de la peresa mental, de la ignorancia, de la faxenderia gratuita, de
l’adulació i de la falsa i cómoda felicitat. Tenia una vitalitat tan enorme, que on
posava la banya quedava remogut: el de baix anava a dalt i el de dalt a baix. Marxava
com un esperitat, la seva inquietud no tenia limits, la seva curiositat, davant de totes
les coses, fins les més petites, no quedava mai saturada. Al senyor Maragall, aquella
febre li feia un gran efecte.”

La experiencia, como uno de los fundadores del IEC fue fundamental para la que
será su experiencia romana, y también le fue de ayuda el importante papel que
desempeña en la creación de los museos catalanes, como miembro de la Junta de
Museos9, sobre todo, como medievalista. En este sentido, uno de los principales
trabajos que estimula Pijoán y que constituye un empeño constante del IEC, será el
estudio de las pinturas murales románicas, poco conocidas en aquel momento.
Parece ser que fue también él quien aconsejará a Prat de la Riba, la necesidad de
publicar estas pinturas medievales catalanas10. De este tema
nos interesa indicar el debate iniciado en torno a la
conservación de este bien patrimonial, que se prolongaría
durante varios años y que denota una actualidad todavía
interesante por los argumentos utilizados en el mismo. Una
discusión centrada en torno a la conservación y la
conveniencia o no de su traslado a los Museos (Barral 1999: 14-
ss.). Por otra parte, el descubrimiento de estas pinturas lleva
parejas las excursiones, las salidas al campo11 (Fig. 4) y la
adquisición de estos tesoros pictóricos -en nombre de la ‘Junta
de Museos’- para las colecciones de esos centros públicos.

Estos son algunos apuntes del Pijoán catalán, que vive en
Barcelona, una persona ecléctica, hijo del noucentisme, del
modernismo, tremendo emprendedor, europeísta… Este es el Pijoán que tras unas
estancias en diversos países europeos llegará a Roma para hacerse cargo de la
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8. J. Pla 1968: 12-13, cit. en Barral 1999:8. Sobre la etapa 1910-1911 en Cataluña y las particularidades
de J. Pijoán, Cf. Blasco 1992: 397-ss.
9. Para una información detallada, Barral 1999: 10-ss. 
10. Sobre el primer fascículo en torno a estas pinturas sobre las que Pijoán escribirá, Cf. Jardí 1966: 53-ss.
11. Así se describe una de estas excursiones: “Quan vaig enfilar-me per primera vegada a Sant Pere del
Burgal,… Les besties s’acorriolaven… Trepitjant el fang dels fems i apartant el bestiar, vaig apropar-
me a aquelles nobles figures dels Apòstols…”, Monumenta Cataloniae, Cf. en Barral 1999: 14. Estas
excursiones pretendían recopilar información que sirviera para estudios posteriores y para
documentar el rico patrimonio catalán con esa relevancia por el conocimiento de un pasado definido
como señal de identidad del momento a nivel político-cultural, Cf. Alcolea Blanch 2008: 12.

Fig. 4. Miembros del
Centro Excursionista de
Catalunya en una visita a
Empúries en 1909.
Explicaciones de J. Puig i
Cadafalch junto a E.
Gandia. Foto: J. Esquirol,
AME cit. en VV.AA. 2013:21.
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primera sede de la EEHAR. Allí viaja en 190312 donde conoce, entre otros, a Rodolfo
Venturi en las clases de Historia del Arte a las que asiste13 y, volverá en 1910 –como
pensionado de la JAE (Barral 1999:18)-, antes de tomar posesión, ya como Secretario,
en la Escuela Española, en 1911. Viaja también por Inglaterra14 y Estados Unidos; el
país que más tarde le acogerá. Se confirma, por tanto, que posee una visión del viaje
como elemento de conocimiento y de curiosidad personal que le acompañará durante
su trayectoria vital y que le ayudará en su alejamiento voluntario que le distanciará
de España y Cataluña15. A su vuelta de esos primeros viajes de Roma, escribirá una
serie de artículos en La Veu (1905) en los que, entre otras cosas, recomendará a los
jóvenes catalanes salir al extranjero. Precisamente, en uno de los últimos que
publica, propone de forma breve y programática la fundación de un Instituto Español
de Estudios Históricos en Roma y ya apunta ahí la posibilidad de aprovechar los
espacios catalanes existentes en esa ciudad, pertenecientes al Colegio y al Hospital
de Montserrat, para tal propósito (Jardí 1966: 37). Algo que, con el paso del tiempo, se
conformaría en la primera sede de la EEHAR.

II.1. La fundación de la EEHAR: la sede y los primeros becarios

La fundación de este centro en Roma  viene definida por las directrices recogidas
en el RD (3 de Junio de 1910), firmado por el Rey Alfonso XIII, por el que se funda
“una Escuela Española en Roma para estudios arqueológicos e históricos”. Se cumple
así el capítulo final de una historia que partía de unos intereses comunes entre la JAE
y el IEC16, en la que será Pijoán la persona que propone y estimula la creación en

Trinidad Tortosa
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12. Permanecería en el lugar casi un año y escribiría: “Sempre, per l’intermediari de la Naturalessa, he
conegut millor l’Art. He gaudit més en experimentar la seva relació amb la terra que l’ha fet néixer”
(Jardí 1966: 30). Se trata de una época en la que se encuentra inmerso en lo que ve y siente en Italia,
como le cuenta en sus cartas a Maragall (Jardí 1966: 31). A mitad del verano de 1904, volvería a
Barcelona, después de un viaje en la primavera de este año por Nápoles y Sicilia (Jardí 1966: 33-34).
13. Y parece ser que también a las clases de D’Annunzio y Carducci (Jardí 1966: 32).
14. Carta a José Castillejo (25-04-1910, RE) en la que habla de este viaje a Londres y de la pensión que
se le daría para sufragar los gastos. Este viaje, sin embargo, se retrasa y en otra misiva del (4-12-1910,
RE) –escrita desde el Soho Square, Londres- notifica al madrileño que Menéndez Pidal le ha escrito; ya
parece cercana la fecha de partida a Roma para hacerse cargo de la Escuela; le comenta, además, sus
esfuerzos por conseguir los pensionados para Roma y comenta la oportunidad de que uno de ellos
fuese F. Nebot. Se trata de una carta en la que se vislumbra la ilusión por comenzar el proyecto de la
EEHAR en la capital italiana y añade: “… haremos una seria exploración de la Italia meridional y
estudiaremos a la sombra de los italianos y de las escuelas extranjeras.”
15. En carta a Castillejo (12-12-1909, RE) dice: “Figúrense VV. Como estarían después de 5 años… sin
un aparecer para nada otro ideal que esta política de provincia endiosada que aquí se gasta…”.
16. Anuari del Institut d’Estudis Catalans (AIEC) 1909-1910, 20: “Casi al mateix temps teniem entre
mans una iniciativa de trascendencia no sols pera Catalunya sino per tot lo demés d’Espanya, y que ha
conseguit inmediata realisació, gracies a l’acullida que va dispensarli la ja esmentada Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid. El secretari de l’Institut Sr. Pijoán,
havia parlat diferentes vegades en les nostres sessions de la possibilitat d’habilitar alguns dels edificis
espanyols de Roma per instalarhi una Escola Historica a semblanca de les que hi tenen fa estona
Anglaterra, Franca, Alemanya y de les que posseixen a Atenes o Egipte y han sigut el centre d’impulsió
dels més alts estudis clàssics y orientalistes. D’aquest pensament va seguirsen una interessant
correspondencia privada y una serie de gestions personals dins de l’ordre a que més amunt ens
referiem: fou enviat confidencialment un projecte d’organisació de dita Escola, s’obtingué la venia per
habilitar part de l’edifici espanyol de Montserrat, y una vegada convinguets els medis, recabat
l’assentiment del Govern, no sense el destorb d’una crisis a l’entremitg, y arribat el moment de
l’execució oficial, l’esmentada Junta de Ampliación de Estudios va dirigir a l’Institut l’invitació
seguent…”. Esta invitación la realiza Ramón y Cajal como presidente de la JAE.
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Roma de este centro y, donde él y el centro catalán son artífices directos de esa
fundación (Cf. Balcells 2010, López Ocón 2010). Entre otras informaciones, hallamos
una carta que Pijoán remite el 12 de Diciembre de 1909 a Castillejo –RE-, donde así lo
especifica: “Qdo. Castillejo: Hoy remito al ministro de Estado carta como la que
acompaño a V. Esta fundación de la escuela de Roma sería una gloria y es una
necesidad. Yo también me empeñaría en encontrar el personal adecuado. Hay mucha
gente joven que desea trabajar.”

Una fundación que llevará como Director del centro, a Ramón Menéndez Pidal y,
como Secretario a José Pijoán quien permanecerá en la Escuela desde el mes de Marzo
de 1911 hasta Enero de 1913. A pesar del breve periodo de su estancia en Roma, nace
aquí buena parte del recuerdo que, posteriormente, se guardará en la EEHAR a lo
largo del tiempo y que, aún hoy, nos ofrece elementos de reflexión para valorar el
papel de estos centros en la actualidad.

Además del interés científico que despierta la fundación de este centro en la
capital italiana, parece ser que también se dieron algunas razones personales que
ayudaron a Pijoán a tomar la decisión de su alejamiento de Cataluña y, más
concretamente, de Barcelona. Entre estos motivos –a pesar del trabajo común en la
creación del IEC y en los trabajos realizados en la recuperación y catalogación de las
pinturas románicas catalanas-, se encontrará una confirmada enemistad en Pijoán y
Puig i Cadafalch17, como señala Josep Pla (Jardí 1966: 57-ss.).

De todas formas la lectura atenta del RD de fundación ya parece augurar un final
borrascoso de un hombre curioso y ambicioso que vela por la institución pero que, en
el fondo, se dejará llevar durante su vida por el instinto y la curiosidad que le hacen
descubrir nuevos espacios y aspiraciones. La EEHAR debe significar para él, ante
todo, un reto. En aquel espacio nuevo, se ponen en marcha sus virtudes de
emprendedor que se enfrentan a la realidad de una paupérrima y solitaria EEHAR que
intenta despegar.

El centro nace con vocación europeísta; curiosa o paradójicamente parece que
este camino europeo ha sido en su historia más certero, por lo menos
ideológicamente, que la vocación que la propia institución ha despertado en nuestro
país. Y parece que, tanto entonces como a lo largo de su irregular andanza, el
fantasma de la incapacidad de estructurar, continuar y finalizar determinados
procesos han marcado el recorrido de esta Escuela, donde en esta época concreta de
principios del siglo XX, el voluntarismo de un Pijoán activo y dinámico desembocó en
una escapada literal estimulada, ante todo, por la falta de sensibilidad y
reconocimiento hacia su persona y al trabajo que estaba desarrollando entonces, tal y
como veremos más adelante. 

Nombramos más arriba a tres de los personajes que eran importantes a lo largo
de su vida. Tal vez, a continuación y en este contexto ya romano debamos citar su
relación especial con José Castillejo, secretario de la JAE durante veinticinco años, y
que es una de las figuras en las que el catalán siguió confiando después de su marcha
de Roma y con quien establece a lo largo del tiempo una cordial amistad. La
correspondencia mantenida entre ambos confirma la estima que Pijoán siente por él
y el reconocimiento de la labor que, tanto para la JAE como para la ciencia española,
este manchego, discreto y diplomático, realiza en la toma de decisiones y en la
eficacia de sus actuaciones cotidianas. Este afecto a Castillejo lo manifiesta de esta
manera: “Era una cosa que preparaba para el Anuario del Institut, pero creo que se
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17. De hecho en la obra de Puig i Cadafalch (1909-1911) no aparece citado el nombre de José Pijoán.
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lo debo a V. todo lo que haga. Veo a menudo a Cossío y a Carmen… Yo aguardo a
Cossío18 para ir a Cambridge. No puede V. figurarse cómo le admiro y envidio! El día
que V. sea ministro de Instrucción nómbreme a mí subsecretario… ¡qué más deseo
yo que ayudarle!... V. gana su vida, tenga V. paciencia, V. no busca un éxito personal,
pero le haremos justicia con el tiempo, todos los que queremos sinceramente el
bien”.

La correspondencia que Pijoán mantuvo con él, aún después de su salida de
Roma, nos permite recorrer los principales hitos de los movimientos de Pijoán y de
su familia en el continente americano: como su periplo por Boston, California,
Canadá, Méjico… Quizás el nexo entre estas dos personalidades tan diferentes haya
que buscarlo en que trabajo, eficacia y honradez se convirtieron en aspectos
fundamentales para ambos a la hora de conseguir resultados positivos desde 
sus respectivos cargos, como evidencia esa correspondencia mantenida entre 
ellos19.

Pero, volvamos al RD de fundación de la Escuela: para estructurar y definir las
funciones y actuaciones que se deberán llevar a cabo en este centro era necesario
disponer de modelos que ya funcionasen en instituciones similares. Pijoán en carta a
Castillejo (13 de Marzo de 1910, RE), le informará del envío de los estatutos de otros
centros históricos (como el Instituto Austríaco, la American School de Roma y
también la Escuela Italiana de Atenas)20. Se confirma en este escrito que será la
Diputación de Barcelona la que deba preocuparse de la cuestión de los pensionados:
“Ahora lo que me preocupa es lo de Roma. En caso de resolverse a hacerla en
Octubre, debería detallarse a primeros de Mayo lo que corresponde hacer a la
Diputación de Barcelona. Ésta mandará los pensionados”. Además, Pijoán propone
en este documento lo que hoy podríamos llamar las líneas de investigación para el
nuevo centro: “Trabajos de la Escuela Española: 1, Estudios sobre arqueología romana
y púnica, fijando la atención también en los trabajos de los prehistoriadores italianos
en el valle del Po, en las Marcas, en el sur de Italia, etc. para formar especialistas de
esta ciencia la Italia hoy es el mejor país. Temas del arte y arquitectura romanas,
relacionados con las escuelas de provincia de la España. Fragmentos visigóticos,
miniaturas longobardas de la Italia meridional relacionándolas con nuestras
iluminaciones de libros visigóticos. Leyes de la Italia meridional –cartas y derecho
germánico, etc.-. Relaciones de la iglesia con los estados españoles, colecciones de
bulas, etc. Influencia de nuestra pintura gótica catalana y valenciana en Sicilia,
Nápoles y Cerdeña…Gobierno de los virreyes en Nápoles: campañas en África. El
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18. Su amistad con Manuel Bartolomé Cossío y su familia será también una constante en todo el
epistolario, sobre todo con Castillejo, siempre habrá un recuerdo, un saludo hacia su persona. Pijoán
conoce a Giner de los Ríos cuando vuelve de Italia y, precisamente, en un viaje que hace por el sur, a
Sicilia e Italia meridional cuando conoce a la sra. Cossío y a sus hijas (Pijoán 1927: 10-11).
19. De este sentimiento que siente hacia él vuelve a dar confirmación en  esta carta (5-3-1924): “…
Dios le bendiga, pocos al mundo se lo desean tanto como yo” (Castillejo 1999:553). O esta otra carta
escrita por Pijoán desde California del 16-10-1925: “Nuestro país necesita gente que como V. hagan
cosas, no que hablen o escriban de ellas. Sólo con una legión de hombres como V., en todos los ramos,
y esto es absolutamente una utopía, España será un país habitable. Su carta es consoladora, pero me
imagino su tragedia –de solo absolutamente solo- hacer todo esto” (Castillejo 1999: 567).
20. Carta (13-3-1910, RE) de Pijoán -desde el IEC- a Castillejo: “…  yo mismo dejo a correos un paquete
de impresos –estatutos y reglamentos de sociedades históricas (para el nuevo centro de estudios
históricos). Además estatutos del Instituto Austríaco de Roma y American School. … Hoy envío el
decreto de fundación de la Escuela Italiana de Atenas…”. Envía también un listado de temas en los que
podría trabajar la Escuela y con todo esto dice que él ha cumplido el trabajo que se le encomendó.
Ahora, toca responder a Madrid.
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Magnánimo, Ribera, los Borgia, etc. Esto es todo lo que ahora se me ocurre podría
ponerse mucho más”21.

Se confirma, por tanto, para Pijoán el término escapada que utilizamos
anteriormente como un aspecto presente en su biografía: escapa de Barcelona,
cuando va a Roma y escapará de Roma hacia el Nuevo Mundo con un toque de triste
sentimiento: “Aquí me tiene V. a mí. Por todos los países donde he pasado he
obtenido más consideración que en España” (Castillejo 1999: 571). En otra carta (7-5-
1910, RE), ante su cercano traslado a la EEHAR, manifestará a Castillejo: “Nunca
había estado Barcelona tan tristemente desquiciada como ahora… yo me voy sin
grandes deseos de volver a esta ciudad levantisca y mala…”.

La apertura efectiva de la EEHAR, sin embargo, se retrasa -a pesar de que el RD es
del 3 de Junio de 1910-. Unos meses antes de la inauguración de la Mostra, el 8 de abril
de 1911, en una carta (15-11-1910, RE) escrita desde el Soho de Londres, Pijoán pide a
Castillejo que le indique las fechas en las que podrá ir a Roma y además le apunta: “Sé
que en los presupuestos se han aprobado la partida para los Laboratorios y Escuela de
Roma. Hace diez días le escribí a Menéndez Pidal para empezar a conocer sus proyectos
y sobre la época que él querrá ir a allá. A mí me convendría mucho salir de dudas”.

Comienza el trabajo en Roma y por una carta de Menéndez Pidal a Castillejo (9-8-
1911, RE) desde la Granja de Segovia, sabemos que, a pesar de que no viaja a Roma
para ocupar su puesto, Menéndez Pidal conoce perfectamente cuáles son los
primeros trabajos que se están realizando desde la EEHAR, unos meses después de
que llegase Pijoán a la sede de Montserrat en la capital italiana: “Para lo de Roma
bastará decir que se trabajó por todos en la catalogación de manuscritos españoles de
las Bibliotecas de Italia empezando por la Vaticana y la Casanetense de Roma. Alós
trabaja en la biografía y obras del cardenal Rosell de Aragón, Martorell estudia el
pleito entre los arzobispos de Tarragona y Toledo sobre la diócesis de Valencia recién
conquistada por Jaime I. Pijoán y Bordás estudian los relieves bárbaros de Italia,
recorriendo el norte de la Península, y Martín Robles sobre el epistolario de Molinos.

De todo esto publicarán algo en breve en las Memorias de la Escuela… Pijoán
además sobre miniaturas españolas”.

Las cartas de Pijoán en estos primeros momentos transmiten desde Roma
ilusión, apoyo a un proyecto con unas palabras clave que, todavía hoy, podríamos
asumir: formación de los primeros pensionados que forman el primer grupo de la
EEHAR, interés por la creación de la biblioteca, deseos de establecer contactos con
otras instituciones… y, sobre todo, deseo de intercambiar conocimiento y de que una
España, encerrada en sí misma, participe en el diálogo científico que ofrece el
circuito internacional y privilegiado de Roma en Historia y Arqueología.

Cuando llega a Roma, a comienzos de la primavera22, sus primeros esfuerzos
tratarán de organizar el tema de los pensionados, alojamiento, estancias; en suma,
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21. En esa comunicación en triángulo a la que hacíamos referencia, hallamos  carta también  a
Menéndez Pidal (25-4-1911, MP), donde Pijoán le indica: “Doy también una lista de trabajos o estudios
a emprender, sin que esto signifique que debemos hacernos esclavos de un cuadro sinóptico”.
22. En carta a Menéndez Pidal (11-2-1911, MP) Pijoán dice que espera que no haya ningún recelo por
parte del Embajador, si llegan a Roma antes del tiempo indicado por él. Se habla en esta carta de las
obras que están realizando, quitar algún tabique y cosas menores de pintura. Lo interesante es que
Pijoán dice que los gastos los debe pagar la Obra Pía mientras que la JAE-EEHAR se ocupará del
mobiliario.
23. Por ejemplo, la carta del 10-9-1911 (RE) en la que le cuenta el problema de la luz, el parquet o las
puertas de nogal de la biblioteca… en la nueva sede o en la correspondencia con Menéndez Pidal (13-
4-1911; 17-12-1911; 13-4-1912 MP), en la que narra con detalle desde la compra de ropa y utensilios de
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vida cotidiana23 (Fig. 5). Poco a poco, los trabajos en archivos, algunos viajes, las
relaciones con otras escuelas ubicadas en Roma, publicaciones de los resultados que
se iban consiguiendo, la llegada a tiempo del dinero…; un sinfín de problemas que
deberá solucionar y que, a no mucho tardar, lo llevarían a la desilusión, el cansancio y
la soledad. En una carta (27-5-1911, RE) a Castillejo, el catalán le detalla las
actuaciones esenciales que habría que hacer en la vivienda destinada a la Escuela
Española. Se trata de unas dependencias ubicadas en la calle de la Barchetta nº 9 (Fig.
6); espacios cedidos por la Iglesia catalana de Montserrat y de cuya intendencia se
ocupa la Obra Pía24. 

Fig. 5. Fragmento de carta
de J. Pijoán a R. Menéndez
Pidal (Novbre. 1911) con
esbozo del  futuro mueble
de la biblioteca de la
EEHAR. Fundación
Menéndez Pidal, Madrid.
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casa hasta su proyecto de biblioteca, cit. en Tortosa 2010: 238-239. Se trata de cuestiones que pueden
parecer banales pero que para Pijoán significan elementos que ayudan a establecer unas condiciones
cordiales en el centro como lo demuestra esta carta a Menéndez Pidal (Noviembre 1911, MP): “Yo no
soy de opinión de que coman juntos todos los días, pero sí el almuerzo por las mañanas, que poco a
poco les iré acostumbrando a que lo hagan fuerte, a la inglesa, con pan tostado, manteca y jamón y
después introduciré los huevos o pescado. Ahora protestarían. Así no tendrán que comer tanto al
mediodía, o por lo menos se alimentarán mejor. Este almuerzo se pagará de un fondo que recaudemos
mensualmente. Yo les invitaré a tomar el thé por las tardes y creo que con estas dos comidas hay
bastante para mantener cordialidad”.
24. En el escrito se detallan las mejoras que se han realizado con el presupuesto original: “1.
Pavimento de madera en lugar de ladrillo pésimo de Roma 4000. 2. Pintura blanca en la pared en lugar
de papel 500. 3. Baño y sus accesorios 500. 4. Cocina de gas en lugar de fogones 150. 5. Derribar
tabiques y techos para hacer la biblioteca 300. 6. Puertas de nogal en su lugar de pino en la biblioteca
1500. 7. Decoración sencillísima de esta en estuco blanco 500”. Cf. BDArch 35 –sin fecha-, con una
‘cartolina postale’ de la Escuela Española en la que consta esa dirección de la primera sede. En estos
comienzos es también interesante la carta (BDArch 42) del 4 Febrero de 1911, en la que el IEC agradece
al Encargado de Negocios de España cerca de la Santa Sede en Roma, la ayuda y colaboración que han
prestado en los inicios de la Escuela Española. 
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Si pensamos en que Pijoán llega a Roma en la primavera de 1911 es relativamente
pronto cuando, después de pasados varios meses complicados, de penurias25, anuncia
ya en una carta a Castillejo, la posibilidad de marcharse (30-11-1911, RE): “Crea V.
que muchas veces si no fuera por pensar en él –el abuelo (Giner de los Ríos)- y en V. y
en otros como el mismo Menéndez Pidal que por su memoria de V. veo cómo se
sacrifica en tantas cosas: si no fuera por todos yo ya no estaría aquí”26.

Se observa ya los primeros elementos de desánimo; se queja de que no tiene
tiempo para estudiar, entre las compras, dirigir a la gente –una media hora diaria de
dedicación a cada uno-,… e introduce alguna frase sobre Cataluña que nos permite

Ese quehacer diario no fue fácil en Roma y ello le hará gastar energías y en la
correspondencia –establecida tanto con José Castillejo como con Ramón Menéndez
Pidal- encontramos temas reincidentes: el dinero que no llega y que, en demasiadas
ocasiones, tiene que adelantar y cubrir los gastos de todo el personal del centro, el
empeño obvio por organizar una infraestructura mínima, básica en la sede para
poder funcionar, el montaje de la biblioteca; es necesario que comiencen los
intercambios con las publicaciones de otros centros; el tema de la edición de las
Memorias, de la revista de la EEHAR, Cuadernos de Trabajos ‘Materiales de Arqueología
española’ –primer número editado en Madrid, 1912-. Precisamente, por realizar esa
edición en Madrid –mientras que Pijoán querrá que se publique en Roma- se
empleará demasiado tiempo y será una cuestión que veremos aparecer, de manera
reiterada en la correspondencia entre ambas partes.

Fig. 6. Carta con membrete
de la primera sede de la
EEHAR. Carta dirigida a
Ramón Menéndez Pidal.
Fundación Menéndez
Pidal, Madrid.
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25. Entre otras cosas solía haber retraso en los pagos de las mensualidades tanto a él como a los cuatro
primeros becarios catalanes que lo acompañaron, Cf. carta de Pijoán a Castillejo, desde Ginebra en el
mes de agosto (8 agosto 1911, RE): “Todos mis hombres de la Escuela de Roma están viajando, pero
convivimos con la Banca Comerciale Italiana que mandaría el dinero de cada uno a la dirección que yo
daría para todos. Así pues V. no debe preocuparse y los recibos llegarán firmados de Roma. Si yo cobro
ya, sin retraso este primer mes de prórroga de mi pensión iré a París a fotografiar manuscritos y acaso
a Londres. Si V. pudiera conseguir que el dinero para muebles llegara a Roma a primeros de
Septiembre, yo iría allí a esta fecha”.
26. También en carta a Menéndez Pidal en Diciembre de 1911, se comenta la posibilidad de  su
sustitución.
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27. Por fin, el 9-12-1911, RE, comunica a Castillejo que dispone de suficiente dinero para pagar todo y
le informa sobre el tiempo que los pensionados podrán estar en Roma.
28. Es muy interesante, en este aspecto, el texto de la carta del 15-12-1910 (BDArch 31) y de cómo se
expone este tema por parte de J. Pijoán.
29. En la Base Datos que adjuntamos, diversas Actas del IEC –Barcelona- se ocupan de este particular
y, en especial, de Alós y Martorell. Así, el 16-1-1911 (DBArch 39): “El Sr. Pijoan escriu desde Lausanne,
anunciant que està en camí de Roma, ahont pensa trobarse ab els pensionats Srs. Alós y Martorell que
están próxims a sortir vers aquella ciutat pera formar part de l’Escola Espanyola de Roma que’s dedica
als estudios històrichs y arqueològichs.”
En esta Acta del 6-2-1911 (BDArch 44): “Altre comunicació del Sr. Menéndez Pidal donant la seguretat
de que‘ls representants de l’Institut en la Escola española de Roma, Sres. Alós y Martorell, serán
equiparats en tot als nomenats directament per el ministerio d’Instrucció Pública, y avisant la seva
visita a Roma. S’acorda rèbrel oficialment y dedicarli una sessió del Institut pera correspondre a les
atencions que a Madrid va tenir el Centre de Estudios Históricos al nostro President y pera seguir la
costum que s’ha practicat sempre de obsequiar a les personalitats més illlustres del mon cientifich
que vene a Barcelona.” Unos días más tarde se comunica el comienzo de los estudios en la Biblioteca
Vaticana del 20-2-1911 (BDArch 57):”Del encarregat de Negocis d’Espanya al Vaticà agrahint l’ofici de
gracies que va dirigirli l’Institut, per lo molt que había facilitat els primers treballs d’instalació de
l’Escola española de Roma… Els pensionats Srs. Alòs y Martorell han comencat a fer l’exploració de la
Vaticana…”. En esta misma Acta ya aparece en estas fechas un tema, el del catalán, que será uno de
los focos de tensión unos meses más tarde: “… També parla el Sr. Pijoan de les gestions que d’una
manera particular y amistosa a fet ab el Sr. Menéndez Pidal para obtener que la lengua catalana sigui
admesa en les publicacions de la nova Escola y el convenciment que ha tret de que no es ara el
momento de farse fort en aquesta questió, sense fer perillar la fundació…”. En otra Acta, ahora del 12-
3-1911 (BDArch 65), se comenta la pensión concedida a estos pensionados catalanes: “El Sr. Rubió y
Lluch llegueix una satisfactoria carta que ha rebut del Sr. Menéndez Pidal, anunciant que la Junta de
Pensiones de Madrid ha concedit una pensió de 2000 ptas. als Srs. Alòs y Martorell, pera que ab la base
de les que’ls hi ha concedit l’Institut, estinguin equiparats als demés pensionats a la Escola de Roma.
… El Sr. Pijoan escriu desde Roma una carta comunicant les seves bones impresions sobre la marxa de
la Escola y els primers trevalls que pensa emprendrer.” La comunicación con Barcelona, por lo que
confirman estas Actas, es constante, Cf. 12-2-1912 (BDArch 102): “Se dona compte d’una carta del
secretari sr. Ramón Alós pensionat a l’Escola de Roma donant compte entre altres coses del seu viatge
per la Sicilia, aprofitant les festes de Nadal. Dona compte de la bona acollida que li han fet arreu, del
bon nom que l’Institut disfruta per aquelles terres i dels numerosos rastres que han vist
continuament de la dominació catalana”.

conocer el seguimiento que, desde Roma, hacía de la política española: “En cuanto a
todo esto del catalanismo son la pesadilla de las visiones extrañas que me persiguen
siempre”.

Con el paso del tiempo, Pijoán logra un buen ambiente de trabajo y convivencia;
en un escrito anterior dirigido a Castillejo, desde Ginebra en verano (14-8-1911, RE)
señala lo siguiente: “Hay un buen espíritu entre nosotros. Hemos tanteado otros
temas y perdido algún tiempo por malos caminos, pero ahora creo que sabemos a
dónde ir”27.

Es fundamental para él, como decíamos, el tema de los pensionados28. Nos
parece, por tanto, fundamental conocer aunque sea escuetamente los nombres de
estos primeros pensionados de la EEHAR así como atender a los argumentos que
Pijoán escribe a Castillejo para comprender los aspectos que se valoran en aquellos
momentos:

“Somos 6: del Padre Serrano, no hablamos, quedan cinco.

1º. Yo tengo una RO para un año, pero en esta misma RO: dice que para el
próximo presupuesto hace falta una confirmación.

2º. Alós29.- Pensionado por el Institut (IEC), indefinidamente. No hay que hacer
más que prorrogarle la pensión de 200 ptas., que se ha concluido ya este 20 de
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Diciembre. Prorrogarla al menos por seis u ocho meses más. Es acaso el que más
aprovecha aquí30.

3º. Martorell31. Pensionado por el Municipio, con una pensión que acaba en
Marzo. De la Junta tiene la misma pensión que Alós, 200 ptas. terminando el 20 de
Diciembre de 1911. Y a más, un aumento de 75, concedido en este último octubre.
Creo que vale más darle de una vez la pensión completa ó hacerle becario como el P.
Serrano, porque sostiene a su familia y en Marzo volveremos a encontrarnos con
dificultades.

4º. Martín Robles. Acaba su pensión en Diciembre. Está en casa, con su señora, y
esperan para dentro de unos meses el aumento de familia, que es natural en los
matrimonios. Se levanta tarde, no tiene aquí relación alguna, ni asiste a cursos, ni
creo que vea mucho las cosas esenciales. Es bueno, inteligente, erudito con desorden,
y es lástima perderle, pero yo he aconsejado a M. Pidal que le prorrogue la pensión
solo por 2 meses, para acabar lo que tiene empezado.

5º. Bordás. Es mi discípulo, me duele perderlo, como si me dejara un hijo, pero
hay que repatriarle. No tiene salud, y este clima de Roma, húmedo, con temperatura
variable, respecto al Sur, es terrible. Yo siento los efectos a los pocos meses de estar
aquí. Bordás llega de excursión, y está mimado, pero a los pocos días, ni tiene fuerza
para llevar la máquina fotográfica. Nos pasamos el curso purgándole y haciendo
caldo para él. Tampoco de carácter es una gran cosa. Más bien un artista. He
propuesto a M. Pidal, que se le prorrogue la pensión dos meses, para que ordene sus
apuntes, acabe todo lo que tiene entre manos y vuelva a España.

Con los tres: Serrano, Alós y Martorell podemos quedar bien. Yo no creo que esta
casa deba ser un seminario de neófitos, pero habiendo estas tres personas ya tan
formadas, acaso se podría probar de hacer venir algún joven imberbe aún, sin título
universitario, que podría en el verano aprobar los cursos y en invierno trabajar aquí al
lado de nosotros, más seriamente que en España.”

En esta primera etapa de la EEHAR querríamos confirmar la continua
comunicación entre Roma y Barcelona – con el IEC-, que refleja la cercanía catalana
en relación a los becarios de la Escuela; una vinculación que permitirá acogerlos
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30. Se trata de la ficha de la ‘Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele’, Roma (3-3-1911,
BDArch 62). Y la ficha del ‘Archivio Segreto della S. Sede’ que lo autoriza a entrar a estudiar los
documentos en el Vaticano (11-3-1911, BDArch 64). Contamos, además, con diversos documentos
relacionados con este pensionado: 23-3-1911 (BDArch 68), en el que se comunica el nombramiento de
Alós y Martorell para la Escuela de Roma: “De conformidad con los propuesto por la ‘Junta para
ampliación de estudios e investigaciones científicas’, S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien nombrar a
los Señores Don Francisco Martorell y Trabal y Don Ramón de Alós, alumnos de la Escuela española de
Roma, durante ocho meses, y con una pensión de doscientas pesetas a cada uno”. Una semana
después, se le comunicará por parte de la JAE, este nombramiento (30-3-1911, BDArch 72), mientras
que casi un año más tarde se le informará que su pensión ha sido prorrogada por un año, desde el 1 de
Enero, con el mismo salario (20-1-1912 BDArch 100). El documento siguiente nos ofrece el certificado
de nacionalidad de este pensionado; certificado que se expide el 4 de marzo de 1912 y tiene validez de
un año (4-3-1912, BDArch 103). Para acabar con este grupo de información, 10-12-1912 (BDArch 116)
aportamos la tessera personale de este sr. Emitida por el Ministero della Pubblica Istruzione para el
“ingresso nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti nazionali”.
31. También hallamos noticias en estas Actas del IEC, en relación a Martorell, 11-10-1912 (BDArch 113):
“Es dona compte de la próxima tornada a Roma del secretari interim d’aquesta secció Sr. Martorell qui
va continuar’hi els estudis en l’escola Espanyola. Amb tot d’acord que ocupi la vacant el Sr. Valls
Taberner que tonerà aviat de Madrid”.
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Fig. 7. Puerta de entrada a
la primera sede de la
Escuela Española ubicada
en la Vía della Barchetta, 9.
Roma.
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cuando vuelvan a Cataluña, como se recoge en el Acta del 18-6-1913 (BDArch 119):
Acta: “Concordant amb les manifestacions fetes per D. Antoni Rubió, el Secretari-
redactor d’aquesta Secció, Don Ramón Alós, pensionat fins avuy a l’Escola de Roma
d’ont a retornat darrerament, exposa a la Junta els seus treballs sobre bibliografía
luliana, realitzats durant la seva estada a Italia. Els fons examinats pel Sr. Alòs tenen
l’interés d’haver sigut completament desconeguts fins ara. Ha estudiat el Sr. Alòs els
fons de gairabé totes les biblioteques de Roma i algunes d’altres ciutats italianes.
Amb el treball del Sr. Alòs pot dirse que il fons romà, el mes interessant, queda
agotat. En conjunt el Sr. Alòs ha pogut examinar uns 80 manuscrits; entre els quals
ha trovat unes 180 obres auntèntiques de Ramón Lull; algun d’aqueixos ms. es
completament inédit. Amb aquest treball el Sr. Alòs ha pogut rectificar alguns errors
sobres desdoblaments i confusions comesos en altres treballs
anteriors, com el catàlec de l’Histoire littéraire de la France...
La Junta acorda felicitar al Sr. Alòs pel seu treball i per constar
l’alegria —- que veu la tornada definitiva del dit Sr. al
institut, puix no es probable la seva tornada a Roma; aquella
Escola, amb la sortida dels Srs. Pijoan i Martorell ha quedat
sense cap membre català, i privada dels tres que
intervingueren casi esclusivament en el llarc i costós periode
de la seva fundació.”

Acabamos este rápido tanteo epistolar que, de manera
rápida ha recorrido algunos puntos relacionados con esa
Escuela incipiente de Roma (Fig. 7), con unas notas que nos
introducen en el buen ambiente que Pijoán intenta establecer
en el centro y que conseguirá a través de pequeños gestos de
cotidianeidad. La cordialidad, unas mínimas relaciones
sociales eran importantes en ese contexto. Pero su alegría se
manifiesta en aspectos que pueden parecer, a veces, un tanto
ingenuos, pero que son importantes pasos para él desde
Roma: como cuando invita al centro a miembros de otras
instituciones académicas con sede en la capital italiana.
Veamos esta divertida anécdota que cuenta a Ménendez Pidal
(29-11-1911, MP): “Todos vendrán a nuestra casa blanca y
joven a comer el puding del criado muratore”; junto a otras
muy humanas y espontáneas que transmite intentando añadir
a sus palabras, un buen grado de convicción en relación al
tema económico, la ‘persecución’ del dinero solicitado a
Madrid. Esta es la fórmula detectada en la correspondencia que, reiteradamente,
envía a Menéndez Pidal: “Le suplico que procure por Dios…” que el dinero llegue a
Roma lo antes posible: el efectivo de las pensiones, el del pago de facturas, etc.

El año 1912, último de Pijoán en la EEHAR, vemos una reducción en el número de
temas que le preocupan con respecto al primer año de su llegada, pero algunos de
ellos, como el de los pensionados, vuelven a aparecer de manera reincidente en la
correspondencia junto a otros como el de la necesidad de establecer los intercambios
de la biblioteca (Tortosa 2010).

El tiempo de los pensionados acaba en Roma y es necesario decidir sobre sus
respectivas prórrogas. Al final escribe, desde el Palazzo di Montserrato, a Acebal
(habilitado de la JAE) –(11-12-1911, RE)-, para comunicarle que ha pasado ya la
información sobre este particular a Menéndez Pidal y a Castillejo y que quedan en
Roma, el Padre Serrano, Martorell y Alós; pero añade que, además de venir personas
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de la especialidad histórica, como ya han venido, sería conveniente que llegasen
educandos de “la otra especialidad arqueológica y de historia del arte”. Ahora se
cuela el interés por la arqueología, estimulado seguramente por la organización de la
propia Mostra de 1911; quería conseguir un pensionado, en concreto, que se ocupase
de la arqueología monumental. En el mismo escrito informa también que “Martorell
hará oposiciones al cuerpo de archiveros en junio y Alós estará aquí también hasta el
fin de 1912”.

Como decíamos más arriba, Pijoán sigue las indicaciones establecidas en el RD de
ceación de la EEHAR e introduce los viajes de los pensionados como elemento
relevante en su plan de formación. Viajes que efectuarán, sobre todo, por el Sur de
Italia y a los que él tendrá que renunciar por falta de tiempo como bien indica en su
correspondencia. Veamos una de las cartas de 1912 en la que comenta estos temas:

Carta de Pijoán a Menéndez Pidal (11-1-1912, MP):

“Alós y Bordás están en Nápoles de regreso, deberán llegar a Roma hoy o
mañana. También Martín Robles ha ido a Nápoles 4 días. Alós había visto en
Nápoles a nuestra gente…
Piense que mientras no se regula otra vez la llegada de los fondos, yo tendré
que proveer para todos… Digo esto pensando siempre en los meses de Abril y
Mayo pasados, que era yo solo a recibir la pensión con tres que no cobraban…
No olvide V. de decirlo al Habilitado y a Castillejo cuando vaya V. a la Junta.
Encargue a Dª María que se lo recuerde. Que piense ella que yo tengo una casa
a cuestas.”

Pijoán retoma el tema de la publicación de las Memorias de la EEHAR: “¿Por qué
Memorias no le dejan imprimirlo en Roma?”, ya que este hecho retrasa mucho los
tiempos de edición. Y, por fin, confirma que la sede quedará en orden dentro de dos
semanas y que invitará a la colonia española más selecta y, otra tarde, a los amigos
de la EEHAR: como R. Lanciani, G. Boni o A. Venturi junto a miembros de otras
escuelas.

Ante estos mismos problemas no resueltos escribe Pijoán a Castillejo (23-1-1912,
RE) en la que confirma, de nuevo, a través de una frase muy explícita que ya presagia
lo que será el futuro inmediato: “Le comunico todo esto a V. ¡!!no para quejarme de V.
no, no!!!... sino para ponerle en eantecedentes, y para que esté prevenido, si el día de
mañana vienen complicaciones por mi parte”.

Le preocupan a Pijoán la apertura de la biblioteca y el cólera que, en ese año de
1912, complica la vida en las calles de Roma. En este momento describe la decoración
de la Biblioteca que acompañará este nuevo espacio del centro (carta a Menéndez
Pidal 7-3-1912, MP); de ésta queremos destacar algunos aspectos: “Para este tiempo
–se refiere cuando se celebren, en Octubre, los congresos de Arqueología e Historia
del Arte en Roma- convendría tener ampliada la biblioteca a lo menos el cuerpo
inferior, basamento o pedestal sobre el que van los armarios”. 

En el otro ángulo de este triángulo de comunicación al que hacíamos referencia
con anterioridad se encuentra Barcelona y así se narran las noticias de la EEHAR,
entre imágenes anecdóticas y  con pizcas de ironía, en este caso concreto por parte de
Josep María de Sagarra32:
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32. Cf. Josep Plá, cit en Barral 1999: 17. Josep María de Sagarra (Barcelona 1894-1961). Periodista y
escritor de teatro y literatura en catalán. © wikipedia.
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“La ‘Escuela de España’ fou guarnida en un pis d’una casa més aviat vella,
tronada i lúgubre situada a la Via Giulia, a l’altra banda del riu i molt a la vora
de la placa Farnese. Ja he dit que el pressupost fou magre. Pijoan se’l va
gastar tot en unes portes de orure magnifiques que eren les de la biblioteca.
Però la biblioteca esperaba els diners de Madrid per comencar a ésser alguna
realitat, perquè de momento només podía lluir les portes. No era altra cosa
que un ampli saló, sense llibres, ni taules, ni res i on l’unic instrument
d’estudi era la bicicleta de Josep Pijoan, posada de cara a la paret. A més de la
gran biblioteca buida, Pijoan guarní un salonet amb quatre mobles de
drapaire, que era allà on rebía les visites i on realitzava tota la feina. Entre les
altres peces de la Institució citaré les cambres on dormien Pijoan i Quico
Martorell, que, com és de suposar, no mataven; una mena de jac per al Daci,
que era el criat; un racó sense llum, amb un fogonet, on el Daci feia veure que
ciunava alguna cosa, i encara una peca més, amb una taula i tres cadires, que
en deien menjador, però que en realitat servia per a practicar l’abstinència”.

Desde el Anuari del Institut d’Estudis Catalans (1911-1912: XIII), sin embargo, la
descripción de esta situación se percibe desde otras perspectivas; el
Secretario de la EEHAR y los pensionados proceden del núcleo catalán: “Ja se
sap que l’Escola Espanyola de Roma fou una creació mitj catalana per
l’intervenció que l’Institut va tenirli juntament ab el Centro de Estudios
Históricos de Madrid. Secretari de dita Escola, fou nombrat el senyor Pijoán,
que ho es també d’aquest secció desde que va fundarse; y principalissims
alumnos de l’Escola han sigut dos secretaris redactors de l’Institut: en Ramon
d’Alós y en Francisco Martorell… Per fortuna els nostres representats
mereixeren una rebuda inmillorable a les altres escoles de Roma y en tots els
centres doctes d’aquella capital: en Pijoán fou invitat, casi inmediatament a
donar una conferencia a l’escola alemana…”.

Asistimos, por tanto, a una lenta agonía donde prácticamente sin asentarse la
formación del centro, va apareciendo una y otra vez esta sensación de lejanía de
Madrid; donde la distancia geográfica se traducía en lejanía programática de futuro.
Ello desencadenará la fase de declive que auspicia la correspondencia de Pijoán, del
año 1912: comienza a quejarse de la poca confianza que se le tiene –desde Madrid- a
sus 34 años (de Pijoán a Castillejo 23-1-1912, RE). Vuelve a insistir en lo que desea:
que cobren regularmente los pensionados pues “este desorden trae desaliento y
perturbación en todo”; para intentar solucionarlo le pide a Menéndez Pidal que vaya
un par de meses a Roma (23-1-1912, RE).

Y…, a pesar de saber que la biblioteca, por fin, abrió el lunes siguiente al 13 de
Abril de 1912, como informa en una carta a Menéndez Pidal, en la que Pijoán añade
que los malos días ya están pasados, encontramos en un escrito (21-11-1912, MP) la
primera confesión a Castillejo: en la que comenta que su periodo ha acabado en la
EEHAR; añade que Menéndez Pidal debe llevar a un discípulo suyo para sustituirle; se
marcha de Roma sin dinero tal y como llegó. Viajará a Londres por un tiempo y,
aunque estima al Director de la EEHAR, “más que nunca”, realiza una sutil crítica
hacia él por su falta de rapidez en tomar algunas decisiones en relación con la Escuela
de Roma. Y, sobre todo, le expresa a Castillejo su deseo de volver a España para
trabajar junto a él; un deseo que jamás se vería cumplido.
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II.2. Las tensas relaciones en la EEHAR -1912- y la huida de José Pijoán de
Roma

En ese triángulo de la comunicación que mencionamos anteriormente y que se
establece a tres bandas: Roma-EEHAR33/Madrid-JAE/Barcelona-IEC, se evidencian
algunos problemas como la escasa relación epistolar entre los becarios –catalanes– y
el Director de la Escuela, R. Menéndez Pidal o lo que se llama ‘el tema catalán’ o
‘discordias regionalistas’ –en relación al hecho de que el primer núcleo sea catalán y
el uso del catalán en las publicaciones-; para solucionar estos problemas Castillejo
apelará a la ‘tolerancia’ necesaria para evitar tensiones. Estas razones unidas al temor
de no llegar a una determinada solidez científica en los resultados obtenidos a medio
plazo, serán los problemas relevantes que encontremos en esa correspondencia.
Temas, además que comenzarán como veíamos desde junio de 1911 y continuarán a lo
largo de 1912. 

Los firmantes de esa correspondencia J. Pijoan, R. Menéndez Pidal y J. Castillejo,
como representantes de las instituciones apuntan a algunos de esos miedos. La
actitud, por ejemplo, de Castillejo con Cataluña fue la misma que con el resto de
España: una política cauta y prudente de sutiles lazos de amistad, evitando el ruido,
la publicidad, la monopolización y el centralismo ante el que Cataluña ha sido
siempre sensible, como le contaría el secretario de la JAE a Martín D. Berrueta34 (carta
10-5-1917, RE).

Veamos estas situaciones problemáticas a través de unas misivas concretas (De
Castillejo a Pijoán, 30-6-1911 -BDArch 86-35): 

“Nos han mandado la Memoria del año 10 y el fascículo 3º de las Pinturas
murales. No necesito decirle con cuanto placer he visto este último, ni debo
ocultarle la impresión desagradable de la memoria.
Eso no está bien. Cuando estamos haciendo la labor que usted sabe y cuando
en estos mismos momentos tenemos comprometida, hasta cierto punto, la
suerte de esa Escuela por los rozamientos entre un ridículo patriotismo de los
unos y una ardua pedantería de los otros, no puede darse nada más desatinado
ni más inhábil que las frases estampadas en esa memoria y las que el Presidente
de la Diputación consigna en la suya. Tanto más cuanto que la mayor parte de
las afirmaciones son absolutamente inexactas. Claro que las memorias de
publicación de la Junta que tengo entre manos, para nada he de aludir a
prioridades y a tutelas espirituales que me daría vergüenza siquiera nombrar.
Pero es posible que escriba particularmente dos letras a aquellos señores para
ver si son capaces de asentir cuán falsas y ridícula es la posición que toman.
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33. Sobre el comienzo de la andadura de la Escuela Española en Roma, Cf. Acta IEC del 16-1-1911
(BDArch 39).
34. Martín Domínguez Berrueta (1869-1920) fue catedrático de Teoría de la Literatura en la
Universidad de Granada. Se le relaciona con F. García Lorca, el más relevante de sus alumnos. Junto a
él realiza diversos viajes académicos por España. Sobre Domíngez Berrueta, Cf. Jabato Dehesa 2013.
35. Algunos de esos tópicos catalanes figuran en alguna noticia hallada en la prensa catalana, 17-4-1911
(BDArch 76): Noticia “L’Escola Espanyola a Roma” publicada en La Veu de Catalunya en la que se
menciona la fundación de la EEHAR y la importancia de los becarios catalanes en ese centro, más
trabajadores que los pensionistas que pudiese enviar Madrid: “Els escolars catalans hi traballen sense
rèpos, potser son els únichs que hi treballen, de manera, que si els pensionats de Madrid no mostren
una major diligencia, l’Escola Espanyola devindrà fatalment catalana per les seves obres y el seu
personal… En Pijoan va donar una conferencia a l’Institut archeològich germànich. Produí un excelent
efecte y se n’ocuparon ab elogi els diaris”.
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36. Sobre el día a día de la EEHAR y la llegada de los becarios catalanes a esa institución, Cf. Acta
(BDArch 57); además Tortosa 2010: 235-ss.

No puedo entretenerme en detalles. Sepa solo que horas antes de recibir esa
memoria había sostenido una conversación violenta para rechazar la
oposición del grupo anticatalanista, y que tengo pendientes con el mismo fin
entrevistas con varios personajes.
Dígame ahora si no clama al cielo aquellas salidas de tono que pueden ser
dispensables hacia cualquiera menos hacia esta Junta, donde sin haber un
solo vocal catalán se use la aleve que usted conoce.
Y ahora sirva esto para que usted estrene su posición ahí, sobre todo en su
relación con la embajada, y lleno de prudencia y de mesura la nota española
que usted tan hondamente sabe sentir y acentue su oposición a tales
insensateces.
La situación en que me coloca en estos momentos el autobombo de aquellos
señores, es verdaderamente difícil”.

Otro escrito de Castillejo a Pijoán (6-7-1911, BDArch 89) refleja el problema de la
falta de comunicación entre los becarios y el Director de la Escuela, Menéndez Pidal y
añade: 

“Ahora quiero decirle en reserva que sospecho si la conducta de Alós y de
Martorell con Menéndez Pidal no es lo cordial que yo creo debería ser.
Primero no le escribieron hasta no cobrar: Menéndez Pidal le envió de su
propio bolsillo no sé a cual de ellos 200 pesetas: han cobrado cuanto tenían
pendiente y ni le escriben acerca de sus trabajos ni se dan por enterados del
adelanto de las 200 pesetas. Yo creo que Menéndez Pidal por delicadeza no ha
dicho nada al habilitado y yo mismo no me atrevo a hacer nada sin contar con
usted que conoce a esos muchachos.
Ya comprenderá que no atribuyo esto sino a la pereza y descuido
característico de la raza, pero me conviene que usted esté al tanto de todo
para que sepa a que atenerse.
Creo que de un día a otro podremos darle resolución definitiva a lo de la
publicación del Catálogo.
Va al ministerio una propuesta de 5.000 pesetas para los muebles de la
escuela y confío que no tardará en aprobarse.
¿Qué va usted a hacer este verano? Yo no sé cuándo podré arrancar de aquí.
Creo que hasta último de verano no podré ir a Inglaterra a buscar a mi
hermana.
Tiene usted que tener cuidado con su cordialidad y su benevolencia hacia toda
la colonia española, por insignificante que ella sea, porque vienen de vez en
cuando sus pequeñas quejas de que eso es un cantón nacionalista con el cual
nadie puede entenderse”.

Es decir, algunos perciben esa Escuela como un territorio catalán, dado el origen
del secretario –que hace las veces de director- y los primeros becarios. 

La reiteración de esos problemas se vuelve a dar en las cartas de finales del año
1911:

En este otro –también entre Castillejo a Pijoán-: 22-11-1911 (BDArch 94)36 se
vuelve sobre el tema catalán, entre otros temas como que se elijan los muebles
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porque las 5.000 pesetas llegarán en este mes o en los cuatro primeros días de
Diciembre:

“Es muy urgente que aprieten ustedes cuanto puedan en la preparación de
publicaciones, porque nos acercamos cada vez más a los momentos en que el
público y el Parlamento pedirán cuenta de los recursos y los esfuerzos
empleados.
También quisiera que no olvidara usted hacer esfuerzos por apartar de esa
casa toda sombra de discordias regionalistas y que obligue usted con mano
dura a los catalanes a llevar su tolerancia hasta la magnanimidad.
Por cierto, que me produce serio disgusto saber que algunos de esos
muchachos no han devuelto todavía a Menéndez Pidal el préstamo que les
hizo. Yo creo que tampoco le han escrito casi ninguno sino para quejarse o
pedir dinero. Le digo esto en la mayor reserva, porque usted tendrá medios
indirectos de influjo sin producir rozamientos.
Es necesario que para fines de Diciembre pueda usted enviarme una nota con
el resumen de los trabajos hechos desde la creación de la Escuela, a fin de
incorporarlas en la Memoria de Secretaría.
Ya comprenderá como estoy con esta complejidad de organismos en creación
y movimiento”.

En 1912 el temor a la falta de solidez científica es de nuevo un tema recurrente
(correspondencia de Castillejo a Pijoán del 12-3-1912 –BDArch 105-) junto a la
necesidad de que tengan una conversación tranquila sobre la renovación de personas
(‘gente nueva’-nuevos becarios) que son necesarios en la EEHAR:

“Debo decirle también, que ha producido mala impresión entre los íntimos
lo ocurrido con las publicaciones de Martorell, porque aunque en sí no tenga
gran importancia, revela que falta en general solidez científica a toda la obra
de la Escuela y de ahí el recelo constante de que la producción pueda ser algo
ligera.
También vuelvo a insistir en que ensanche usted cuanto pueda su espíritu
hacia el lado de la tolerancia y, cualquiera que sean sus opiniones, adopte una
actitud neutral llena de amabilidad hacia todos por antipático o descaminado
que éste o el otro le parezca.
Yo creo que esos dos puntos son hoy por hoy, los grandes peligros de la
Escuela; el uno interno y científico; el otro externo y político.
Usted podrá negarlo, pero aquí se percibe claramente ese doble lado flaco, y
mi obligación es llamar siempre la atención de usted”.

Estos roces le hicieron precipitar su marcha, las Actas del IEC consultadas
reflejan que Pijoan ya está fuera37. Pero será a principios del año 1913, el 24 de enero
de 1913 cuando escribe a Castillejo desde el Palazzo Montserrato, sede de la Escuela,
una carta de despedida en la que le cuenta, entre otras cuestiones, lo “deshecha
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37. Acta de la sesión que preside A. Rubió y Lluch, el 25-6-1913 (BDArch 120): “Seguidament es dona
compte de que ‘l Tresorer d’aquesta Secció qui’s trova actualmente a Paris, deixa, avans d’anar-se ‘n
una carta que rebé de Don Josep Pijoan, que are’s presenta a la Junta, i en la qual aquest Sr. Demana
que se li pagui l’import de la seva colaboració a l’Anuari 1911-12. S’accorda accedir a la petició del
Secretari de la Sección, Sr. Pijoan, qui’s trova actualment a Nort-America”. Y también la del 26-9-
1915 (BDArch 122), donde Pijoán reclama que no se dejen de enviar las publicaciones a las diversas
sociedades norteamericanas.
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38. Sobre los trabajos finales de la EEHAR, Cf. BDArch 119 y 120.  

espiritualmente” que ha visto Barcelona y le comunica que, al final del mes partirá a
América, en concreto a New York “para ver de acabar esta situación mía”. Le dice que
se casará allí. Le pregunta, además, por Giner de los Ríos y acaba diciéndole: “Estoy
otra vez de marcha. ¡Siempre de marcha!”, una constante en su vida.

Y, de manera rotunda, el 15 de Junio de 1913 escribe a Castillejo desde Toronto,
contándole, ahora sí, los verdaderos motivos por los que dejó la Escuela de Roma. No
lo hizo antes porque “ya ha pasado a la historia, hablemos de ello sin pasión. Es lo
único que yo quería, no enojarnos y poder con la misma amistad de siempre discurrir
sobre estas cosas. Y de haber durado yo allí, ya comprenderá V. que no hubiera esto
sucedido así”. En la carta transcribe un párrafo del RD (3 Junio 1910) de fundación de
la Escuela: “…Uno de sus profesores D. R. Menéndez Pidal fue enviado a Roma para
organizarla y allí se le unió como auxiliar un pensionado D. J. Pijoan…”. Y a
continuación le señala a Castillejo: “Yo no quería allí cucuruchos, ni casacas, ni
títulos, ni dignidades, pero la ambigua calidad de mi cargo hubiera sido fatal para el
propio organismo. Martín Robles discutía a veces mi autoridad…, el P. Serrano
enviaba directamente a Madrid sus manuscritos, porque yo iba resultando solo un
pensionado. Realmente mi ascenso en estos dos años era desconcertante, y todo se
agravaba con la impresión de las memorias en Madrid y otras cosas, como la de no
aceptar nuevos pensionados que proponía. Comprendí muy bien que para la casa y
para mí convenía poner término a aquella situación y que aunque de momento esto
trajera algún desorden, a la larga sería beneficioso… En cuanto al sueldo, nunca pedí
más… Después, allí –en Italia-, envidiaba la situación de los simples pensionados,
que cobrando algo menos que yo, tenían tantas menos responsabilidades. Sobre todo
con estos años de instalación, con las exposiciones donde fui comisario y después
jurado, con los dos congresos (el de Arqueología y Arte), único representante de la
Nación, en recepciones, visitas, etc.”

Ante esta declaración, parece que no son necesarias más palabras: es un proceso
de desilusión que se va desarrollando desde el comienzo y que, poco a poco, la
continuada correspondencia entre estos dos interlocutores va confirmando38. 

III. José Pijoán y su papel de intermediación en la Mostra
Internazionale di Archeologia de 1911.

Los apuntes anteriores nos ayudan a adentrarnos y a valorar el papel importante
que juega Pijoán en este proceso que conduce a la participación española en la
Exposición de arqueología de 1911 (Fig. 8).

La arqueología en esta primera etapa de la EEHAR no estuvo directamente
representada; ni Pijoán, ni ese primer núcleo de pensionados que van con él
pertenecen a esta disciplina. Pero, como ya hemos indicado y como veremos a
continuación, la arqueología estuvo presente en el centro a través, sobre todo, de la
representación de la parte española que ejerce J. Pijoan en la capital italiana, en la
gran exposición de arqueología que se realiza en 1911 –primera actividad
internacional en la que participa la EEHAR- y en  el congreso de arqueología,
asociado a la misma, que se celebrará en el año 1912. Junto a estas dos actividades,
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debemos incluir la edición, de Pijoán y M. Gómez Moreno del libro Materiales de
arqueología española (1912) que trataremos más adelante.

En la sala Hispaniae de las Termas de Diocleciano, nuestro país ubica materiales
romanos de diversa procedencia peninsular y balear junto a algunas piezas del
ámbito prerromano ibérico; recordemos que el vaciado de la escultura femenina
procedente del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) ocupará un

Fig. 8. Plano de las salas
ocupadas por los diferentes
países que acuden a la
Exposición de Roma en las
Termas de Diocleciano.
Catalogo de la Mostra
Archeologica nelle
Terme de Diocleziano.
Roma, 1911.
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39. Tortosa 2010: 245-246. Sobre la documentación de archivo de la participación del MAN en esta
Exposición, Cf. texto de Moreno, Castellano en esta monografía.

lugar central de esa sala como bien observamos en la fotografía que ha llegado hasta
nosotros, confirmando que quienes organizaron los envíos desde España tenían muy
claro que, aún siendo el objetivo de la Mostra, presentar el material arqueológico
romano fruto del intercambio cultural con los pueblos prerromanos de la península,
el discurso comienza a partir de esa mirada al pasado prerromano de Hispania. En
esta situación parece que la Dama del Cerro es mirada por la Ceres/Livia emeritense
que se encuentra situada a la izquierda de la imagen (Lám. B). 

La información que nos proporcionan los archivos cuenta que este proceso de
preparación de la Mostra de 1911, comienza con una interesante documentación
depositada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid que parte desde el primer
momento de constitución del Comité italiano y de la invitación que envía el Presidente
del Comitato esecutivo per le feste conmemorative del 1911 in Roma a J. Catalina García,
director del museo madrileño, para comunicarle que se realizará una Mostra en 1911,
solicitando reproducciones de ‘monumenti per parte delle Provincie verso la madre
Patria” (7-1-1910, BDArch 1)39. Precisamente sabemos que, cuando el Comité de la
Exposición de Roma, no obtiene respuesta de este Museo para organizar la parte
española que debe viajar a Roma, es cuando entrará en escena J. Pijoán que será,
finalmente, quien indique al Comité de Roma que se ponga en contacto con la JAE y el
IEC para que sean estas instituciones nuevas, creadas hace apenas cuatro años, las
que se ocupen de esta organización. Además, de alguna manera han trabajado juntas
ya que ambas son las que se han unido para fundar la recién Escuela Española de
Historia y Arqueología: “La Mostra avrà sede nelle Terme Diocleziano espressamente
riscattate a spese dello Stato; e al suo ordinamento presiede il Prof. Rodolfo Lanciani
dell’Università di Roma”.

Asociada a esta exposición, unos meses más tarde se recibirá comunicación sobre
la preparación del III Congreso Arqueológico Internacional que se celebrará en Roma del
9 al 16 de Octubre de 1912, sobre el que más tarde volveremos para conocer datos
puntuales como, por ejemplo, que en carta del 13-3-1912, MAN, el Ministro de Estado
nombrará a José Ramón Mélida y Alinari como uno de los Delegados oficiales de ese
congreso (13-3-1912, MAN). Veamos cómo fue este proceso.

III.1. Sobre los prolegómenos

A partir del momento en el que se reciben las cartas de invitación a las diferentes
instituciones podremos observar en la correspondencia los diferentes detalles y
protagonistas que intervienen.

Del  14-7-1910 (BDArch 11): Del Comité organizador de Roma a J. Pijoán.

Esta carta se ocupa de diversos aspectos acerca de la organización de la Mostra di
Archeologia di Roma: “Il materiale dell’Esposizione Archeologica consiste in calchi
delle principali opere d’arte ( statue, bassorilievi, eco. ); in modelli, o disegni, o
grandi fotografie dei più importanti monumenti di ciascuna regione; in riproduzioni
a colori di mosaici, e pitture murali; in grande piante archeologiche di ciascuna
Provincia o di un gruppo di Provincie con le indicazioni delle vie militan, di ponti,
acquedotti…”
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“… questo Comitato ha avuto il vivo compiacimento di vedere aderire la maggior
parte degli Stati d’Europa, molti Istituti pubblici scientifici, molti dotti di ogni
paese”.

“… tanto più fiducioso in quantochè del suo cortesse interesamento mi affida u n
illustre detto collaboratore della Mostra, il Dott. G. Karo dell’Istituto Archeologico di
Atene”. 

Se dice en la carta que el Comité contactó con J. Catalina García, Director del
MAN, y que éste envió unos vacíados que ya han remitido pero que no serán
suficientes. Especifica, además, que el Comité no tiene nada de las excavaciones más
importantes de Sagunto, Sevilla y Mérida40; “…nulla insomma di tutto ciò che possa
rappresentare degnamente la Spagna latina nel quadro delle altre provincie”.

El Comité italiano le pregunta si quiere asumir, en parte, la organización de la
Sección Hispania. Si es así le solicita un programa con un presupuesto de gastos que
el Comité asumirá. Esperan que acepte para que así España pueda ser representada
dignamente.

Fecha 2-8-1910 (BDArch 14): Del Comité organizador de Roma a Pijoán.

Al Comité le duele que Pijoan no se ocupe del cargo de responsable de la parte
española tal y como le ofrecen desde Roma. Pijoán argumenta en su negación que  se
encuentra fuera de España. Aunque al final, como vemos por la correspondencia y
por el agradecimiento explícito que le otorga el Prof. Lanciani en el catálogo de la
exposición (Catalogo Mostra 1911:11), Pijoán actúa de ‘necesario’ intermediario.

Agradecen, sin embargo, la intercesión que Pijoán ha hecho ante el IEC y el
Centro de Estudios Históricos de Madrid (JAE). El Comité seguirá el consejo del
catalán y se pondrán en contacto con los Presidentes de ambas instituciones. En la
misiva se vuelve a reincidir en que será dicho comité en Roma el que se ocupe de los
gastos de transporte, de embalaje y, en caso de envío temporal, de ida y vuelta o de
seguros así como de  garantías de los objetos destinados a la Exposición.

Sobre el presupuesto, el Comité también apunta a que la contribución que hará
no seríá inferior a 5.000 liras, especificando que ya han sido libradas 1.120 para la
recopilación de las inscripciones en láminas de bronce del Museo de Madrid41.

Roma confía que, al final, se continúe contando con el  consejo y la ayuda de
Pijoán como así sucederá.

“È interesse del Comitato di assicurare all’Italia il possesso della maggior parte
degli oggetti da essibire, ed e assai lieto quando questi vengano donati allo Stato
Italiano per il futuro Museo topografico dell’Impero romano, che noi intendiamo
iniziare con la nostra impresa”.

Del 1-1-1911 (BDArch 36): De Pijoán al ‘amic Jordi’.

En relación a unas inscripciones aparecidas en Portugal42, le dice que le escribirá
a Francisco Giner de los Ríos, para que le diga quién estudia estos temas en Portugal,
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40. Cf. nºs. BDObj sobre los vaciados llevados por el MAN. Cf. Texto de Moreno, Castellano en esta
monografía.
41. Cf. nºs. BDObj 52 a 59. 
42. En la Base Datos (BDObj 37), recogemos la única pieza procedente de Braga (Portugal) que
recogemos y que se integraría en la Mostra, bajo el concepto territorial de la provincia romana de
Lusitania. Se trata de una inscripción votiva con dedicatoria a Isis. 
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43. Se comenta también que Puig y Rovira están muy contentos. 
44. Cf. texto de Tortosa, Aquilué en esta monografía. 
45. En esta obra que citamos, se habla de una estatua de Apolino sin cabeza procedente de Tarragona,
Albiñana, Bofarull 1849.
46. Acta del 20-3-1911 (BDArch 66): “El Sr. Pijoan ha escrit també sobre aquest punt a l’Institut fent
remarcar la conveniencia de enviarhi al manys un guix del Esculapi trovat a Empuries y del Apolino de
Tarragona. S’acorda demanar a la Junta de Museus el primer extrem”. No sabemos si se solicita a la
Junta de Museus esta petición o si, por el contrario, ya se supo que no habría dinero para llevar a cabo
y trasladar estos vaciados a Roma.

ya que él tiene buenas relaciones en aquel país. Comenta, además, que está muy bien
que los italianos hayan hablado de las 5.000 liras que van a proporcionar para los
gastos de la Exposición; dice de ellos que “son una gran gent aquests italians”.
Añade, además, que la propuesta de la Exposición de Roma ya se encuentra
estrucurada en la Tarraconense, Bética y Lusitania43. Se ofrece un elenco de objetos
vaciados que habrá que realizar.

III.2. Los preparativos, las piezas y aquello que se pretende llevar

Unos meses antes (Acta del 2-1-1911, BDArch 37)44 en Barcelona, en el IEC, Rubió
y Lluch cuenta en una reunión las impresiones favorables de su viaje a Madrid, en el
Centro de Estudios Históricos. En esa reunión se cuenta la información que, sobre la
Mostra, había enviado Puig y Cadafalch y, además, se presentan las ampliaciones
fotográficas de objetos del Museo de Barcelona, que había realizado el Sr. Mas y que
servirán para enviar a Roma (Cf. texto Tortosa, Aquilué en esta monografía). De esa
reunión, en la que se encuentra Rubió con Menéndez Pidal y Castillejo (recordemos
secretario de la JAE), se comentan los buenos resultados que el binomio JAE-IEC
había proporcionado en la fundación de la EEHAR.

En otro escrito (Acta IEC del 20-3-1911, BDArch 66), se recoge el texto de Pijoán
en el que apunta la conveniencia de que el IEC envíe por lo menos un vaciado de la
escultura de Esculapio hallada en Ampurias y el Apolino45 de Tarragona; algo que se
debería, en el primer caso, solicitar a la Junta de Museos46. Como ahora sabemos
estos deseos no pudieron verse cumpidos y, al final, Cataluña no enviará a Roma los
vaciados que en un principio había propuesto (Cf. texto de Tortosa, Aquilué en esta
publicación).

Sigamos con la narración de este proceso hasta la siguiente carta:

Del 25-4-1911 (BDArch 75), De Pijoán a Menéndez Pidal.

“Oh ciertamente que cosas han venido! Y falta todavía la segunda remesa y las
fotografías y las grandes de Barcelona y el plano de Mélida. No cabrá todo en nuestra
sala, que ya está quasi llena”. En esta misiva, hallamos la sorpresa de Pijoán ante los
envíos que llegan de España. Se despide con un saludo muy cariñoso:  “Lo abraza con
toda el alma”.

III.3. La recepción de los materiales españoles en Roma

Veamos cuáles son las reacciones después de que llegaran a Roma los envíos
desde nuestro país. En estos términos se dirige Pijoán al Director de la EEHAR,
Menéndez Pidal.
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Fecha 13-04-1911, (BDArch 74).- De Pijoán a Menéndez Pidal.

“Yo di mi conferencia –José Pijoan- procurando estar modesto y preciso. Ashby
el director de la escuela inglesa me invitó y él y Doelhef insisten, en que repita las
mismas ideas en la sala de las Termas –de Diocleciano-, delante de un público sólo de
especialistas… La sala de las Termas ha quedado quasi llena, con los vaciados de la
Junta, espero para acabar de sistematizarlo, que llegue la expedición de Barcelona47.
Ahora todo está provisional. De todos modos hubiera sido una vergüenza no
concurrir. Es lástima gastar el dinero en cosas así, pero esto es como el desarme
universal,  hasta que todos acordemos que congresos y exposiciones son inútiles, no
hay más remedio.

El día de la inauguración nuestra sala producía un buen efecto. Lanciani quedó
sorprendido porque no esperaba tanto y habían ya puesto unas vitrinas de Alesia y
del museo de S. Germain en nuestra sala, que naturalmente, las retiraron48. Faltan
las noticias de todos estos vaciados, les he pedido con anticipación, hace ya un mes,
porque preveía que esto nos impediría hacer el catálogo. El mismo interés de
novedad que tienen estos yesos, me impide a mí improvisar una papeleta; la mitad de
las cosas no sé de dónde vienen. En el centro está una estatua del Cerro de los Santos
del Museo de Madrid, y los vaciados de los relieves de Osuna en la pared. Hay cosas
inéditas muy interesantes como son los fragmentos de estelas griegas de la mejor
época, que varios me han pedido para fotografiar. Verdaderamente nuestro
misterioso país es la tierra más rica del mundo”.

En opinión del secretario de la EEHAR, las salas españolas quedan bien y repletas
con los vaciados enviados por la JAE; se espera el envío procedente de Barcelona –las
43 fotografías-, pero la improvisación no permitió que se colocasen los letreros
correspondientes a las piezas ni que se realizara un catálogo, como hicieron otros
países –Bélgica o Grecia- para dejar huella de las piezas enviadas y de los intereses
que persiguen los diferentes Estados que confluyen al evento. En esta carta muy
interesante, sobre todo en los docs. nºs. 17 y 18 se cuentan algunas anécdotas y se
argumenta el por qué España no tiene un catálogo de las piezas enviadas debido a
problemas económicos y de falta de tiempo.

Fecha  25-4-1911 (BDArch 75), de Pijoán a Menéndez Pidal:

Este otro escrito lo inicia Pijoán diciéndole a Menéndez Pidal que si así lo
considera oportuno le pase esta carta a Gómez-Moreno. Se trata de más información
interesante sobre el tema que nos ocupa49: “pero sobre todo, deprisa, deprisa, lo de
Gómez-Moreno50!. Oh ciertamente qué cosas han venido! Y falta todavía la segunda
remesa y las fotografías y las grandes de Barcelona, y el plano de Mélida. No cabrá
todo en nuestra sala, que ya está quasi llena”51.
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47. El envío llegará en mayo de 1911 a Roma, semanas después de que se inaugurase la Mostra.
48. Como bien sabemos la sala española era contigua a la del país galo.
49. Para las cuestiones en torno a la Mostra, son importantes los docs. nºs. 23 y 24 de este expediente.
50. Hace mención a lo que se envía, probablemente, desde Sevilla, de la parte andaluza incluidos los
dibujos de los Alcores (Carmona, Sevilla). Cf. texto de Tortosa sobre J. R. Mélida en esta publicación.
51. Cf. BDObj 60 a 74 . Otra constatación más sobre el retraso hasta el mes de Mayo que tuvo el envío
desde Barcelona, con las ampliaciones fotográficas de gran tamaño que hoy vemos en la imagen
principal y que, por tanto, confirma también que esa foto de la sala española en Roma, está tomada
después de ese envío.
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52. ¿Realmente se vendieron algunos de estos vaciados? No lo sabemos. Parece ser que se vendían
estas copias en algunas exposiciones. Sin embargo, en nuestro caso no era así ya que el objetivo final
era montar el ‘Gran Museo del Imperio’ en Roma. Cf. Introducción de Tortosa en esta monografía.
53. Cf. BDObj 1, 2 y 3. 
54. 12-6-1911 (BDArch 82): “Del Sr. Pijoan, desde Roma, manifestant haver rebut el tercer fascicle de
les Pintures Murals, que li ha produit molt bon efecte. Va ensenyarlo a Mgr. Duchesne de L’Escola
francesa de Roma y a Mgr. Wilpert, y tots varen ferne grans elogis.”
55. 12-6-1911 (BDArch 82): “També comunica que’l Comitato de l’Exposició va quedar molt content de
les grans fotografíes que va enviarli l’Institut.”

Carta del 9-5-1911 (BDArch 81).- Carta de Pijoán a Don Ramón (Menéndez Pidal).

“Querido Don Ramon: Recibi por fin su carta. Que alegría la del nuevo niño!. Yo
le quiero a Ud. tanto! Hasta cuando no nos conocíamos, yo ya sentía este gran respeto
por su trabajo; que ahora que estoy unido con V. por una obra, no puedo menos de
participar con toda el alma, en sus penas y alegrías. Felicite a Dª Maria, que a ella es
la que toca el mayor cumplido”.

Después de comentar asuntos relacionados con la sede y sus becarios, se vuelve a
tratar el tema de la Mostra en las Termas de Diocleciano, de esta manera:

“Respecto a la exposición de las termas no se han hecho fotografías porque yo no
lo he permitido estando la instalación provisional. Las cajas de la Deméter de Mérida
y los Agripas (¿) no llegaron hasta hace pocos días.

Ahora están colocados todos los yesos definitivamente, pero faltan las
fotografías. Catalogos como el que proyectamos han publicado Bélgica y Grecia.
Nosotros tenemos mayor interés en aprovechar esta ocasión, porque no tenemos
publicaciones especiales de arqueología. Así se hizo cuando la exposición del
centenario del descubrimiento de América, y el catálogo de una exposición que hizo
la ‘Asociación artística-arqueologica Barcelonesa’, resulta precioso porque muchas
cosas han desaparecido. El catálogo de la exposición de Zaragoza, desgraciadamente
lo publicó Bertreans y sucederá con él lo mismo, porque los objetos se venderan”52.

En los docts. nºs. 33 y 34 de este expediente (BDArch 81) hallamos, además, esta
información tan interesesante: “Respecto a la exposición de las Termas, no se han
hecho fotografías porque yo no lo he permitido estando la instalación provisional.
Las cajas de la Demeter de Merida y los Agripa (?)53 no llegaron hasta hace pocos días.
Ahora estan colocados todos los yesos definitivamente, pero faltan las fotografías.
Catalogos como el que proyectamos han publicado Belgica y Grecia. Nosotros
tenemos mayor interés en aprovechar esta ocasión, porque no tenemos
publicaciones especiales de arqueología.”

Acaba, como vemos, con esta frase lamentando la ausencia de publicaciones en
arqueología que, de alguna manera, conduce a que se edite en 1912 por M. Gómez
Moreno y J. Pijoán los Materiales de arqueología española como veremos más adelante.

Otro escrito del mes siguiente (12-6-1911, BDArch 82) apunta por un lado, a ese
interés de Pijoán por establecer unas relaciones sociales-científicas en Roma54 y, por
otro, expresa lo que ha gustado al Comité de la Mostra, la llegada de las grandes
fotografías enviadas por Cataluña a ese evento55. Aquí está la información recibe
Barcelona de lo que está sucediendo en Roma:

“Del Sr. Pijoan, desde Roma, manifestant haver rebut el tercer fascicle de les
Pintures Murals, que li ha produit molt bon efecte. Va ensenyarlo a Mgr. Duchesne de
L’Escola francesa De Roma y a Mgr. Wilpert, y tots varen ferne grans elogis. També
comunica que’l Comitato de l’Exposició va quedar molt content de les grans
fotografíes que va enviarli l’Institut; anuncia també que’l vis-president Sr. Lanciani
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ha tingut noticia de que d’un moment a l’altre reberem el xech ab la subvenció que va
acordarnos el Comitato. A continuació s’acorda pagar al Sr. Pijoan el text que ha
escrit pera aquest fascicle de les Pintures. Com que comprèn 20 pgs. a rahó de 8 pts.
cadascuna, son 160 pts”.

La información sobre la Mostra y sobre la opinión que algunas personas o
instituciones realizan de la Exposición también nos proporciona información que nos
permite cuadrar este puzzle y que encaja muy bien con otras informaciones que
poseemos como los envíos tardíos de las 43 fotografías remitidas desde Barcelona56.

IV. José Pijoan y la representación española en el III Congresso
Archeologico Internazionale de 1912, Roma.

Cuando se programan las Exposiciones Internacionales en 1911,
tanto de Arqueología (inaugurada el 8 de Abril de 1911) como la de
Bellas Artes (Cf. texto de Sendra en esta monografía) se vinculan a
congresos de especialistas que se organizan un año después. Hasta
entonces las Exposiciones permanecen abiertas. Nos ocupamos,
ahora, del que se celebra en Roma vinculado a la Mostra di Archeologia
organizada en las Termas de Diocleciano entre los días 8 y 16 de
Octubre –de este último día hasta el 20 se realizarían excursiones-.

Para conocer ciertos detalles sobre este ‘III Congreso’, es
interesante la información que proporciona un Bolletino Riassuntivo
editado en Roma (1912) que nos ofrece algunos datos interesantes
sobre protocolo, representación española, temáticas científicas que
interesan, etc. (Fig. 9)

En los discursos inaugurales, tomará la palabra el alcalde de
Roma, Ernesto Nathan, del que seleccionamos este párrafo en el que
se evidencia y reivindica la modernidad, la gloriosa tradición y el
gran empuje que posee esta gran ciudad (Fig. 10): “Noi siamo venuti
al mondo con altre idee. Roma non è un museo, né un ritrovo per
ingannare gli ozi dei touristes, se ha, per eccellenza, i caratteri
dell’uno o dell’altro: sopratutto è una città moderna, centro di un
grande paese. La sua forza espansiva, le sue esigenze di vita non
devono essere inmolate sull’altare dei tramontati numi, mentre la
tradizione gloriosa sua, raccolta e narrata  nei suoi monumenti, non
può sacrificarsi ai comodi ed agli appetiti di guadagno del primo
venuto. 

Non possiamo nè vogliamo esse nè iconoclasti, nè idolatri; e Voi, uomini di
scienza e conoscenza, più d’ogni altro potete indicare quali siano le pietre miliari di
civiltà che i nipoti, nell’interesse della storia e dell’umana cultura, debbono con
religiosa cura intatte serbare. Del vostro aiuto saremo grati, come siamo grati a Voi
d’essere convenuti qui in nome di qella scienza internazionale che ha qual solo
confine alle sue ricerche l’infinito, a solo scopo la verità!”pp. 43-44.

Fig. 9. Portadilla III
Congresso archeologico
internazionale, Roma.
Bollettino riassuntivo.
Roma, 1912.
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56. Cf. envío de Empuries y Tarragona, Cf. BDObj 60 a 74 y texto de Tortosa, Aquilué en esta
monografía.  
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Fig. 10. Ernesto Nathan,
Alcalde de Roma. 
Il Messaggero, 1911.
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57. Sobre los contextos etruscos en estos momentos, Cf. Delpino 2015. 
58. Casto María del Rivero Sáinz de Varanda fue numismático, archivero y conservador de Museos. En
1904 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y desempeñó
diversos cargos. En el tiempo que nos interesa, estuvo en el Museo de Reproducciones Artísticas hasta
1916 momento en el que es destinado a la Sección III del MAN: Numismática y Glíptica. Cf. Otero
Morán 2009: 565.
59. Desde el año 1897 C. Ricci fue Director de varios Museos y excavaciones en Italia, siendo nombrado
en 1906 Director General del Ministerio de Instrucción Pública.

Con posterioridad, a nivel de protocolo, interviene el Ministro de la Pública
Instrucción, Luigi Credaro.

Por la información que se recoge, la duración de las sesiones de trabajo (lavoro
delle sesioni) deben durar unas tres horas en las que dentro de un tema global cada
asistente realiza una serie de comentarios sobre cuestiones relacionadas con sus
investigaciones. Así, hallamos en la p. 188 lo siguiente: “Pijoan parla
dell’architettura provinciale romana dalla Spagna. Ammete l’esistenza di uno stile
augusteo ufficiale, come appare nel tempio di Augusto a Tarragona, degno di essere
paragonato con quelli dell’arte imperiale di Roma. Accanto a questo stile abbiamo
monumenti più rozzi o primitivi, tra i quali gli archi trionfali inediti di Arcos di
Medina Coeli e di Caceres –que sería el de Mérida-, dell’età di Traiano, con differenze
dovute anche alla qualità del materiale impiegato”. Es decir, su intervención se
integra dentro de uno de sus intereses tanto particulares como institucionales: la
arquitectura romana. 

El programa del congreso ofrece desde el 8 de octubre de 1912 una serie de
sesiones de trabajo que duran hasta el 20 de ese mismo mes, en el que también se
incluyen excursiones a Cerveteri57 y Nápoles. Pero al comienzo de este Bolletino (p. 3)
se describen los nombres que forman el Comité de Honor en el que el único español
que encontramos es José Pijoan al que presentan, por error, como Director de la
EEHAR en lugar de Secretario tal y como era su verdadero cargo. A continuación, se
presenta el Comité ‘ordinatore’ integrado por miembros de diversas Universidades y
dirigentes vinculados con la gestión arqueológica italiana. Mientras que, en las
secciones y comités ejecutivos, que aparecen en un total de 12, no hallamos ninguna
institución ni representación españolas. Seguidamente se dan los nombres de los
representantes oficiales de los diferentes Gobiernos participantes en el Congreso y
aquí sí encontramos entre la representación del ‘Regno di Spagna’: “Don Elias Tormo
y Monzó, Professore all’Università Centrale di Madrid e Don Jose Pijoan Soteras,
Professore aggiunto alla Scuola di Architettura in Barcellona”. Mientras que, entre
los representantes de ‘Musei e Biblioteche’ es Carlos Mª del Rivero, Secretario del
Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid, quien se encuentra en ese elenco.

A continuación se recoge un listado de suscritores, en un total de 920 de los que
720 son inscritos y el resto, 200 son acompañantes que acuden a dicho Congreso.

Por parte española solo aparece, de nuevo, Casto M. Del Rivero58, ‘Segretario del
Museo di Riproduzioni Artistiche di Madri – 10, 3º, Calle de Mariano Pinedo, Madrid.
Y también su señora, María Concepción Echeverria Del Rivero. Y más adelante
aparece alguien llamado Elvira Santamaría que no hemos identificado.

Las sesiones comienzan, como decíamos, el 8 de octubre a las 16’30 h. de la tarde
en el ‘Palazzo della Sapienza’ (Figs. 11a y b) y quien recibe a los delegados
representantes en una ceremonia de ‘Adunanze’ será Corrado Ricci59. Entre esos
delegados, Pijoán será el del ‘Gobierno de S.M. el Rey de España’.
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Si miramos ahora a Cataluña, un Acta del IEC 8-8-1912 (BDArch 110), profundiza
sobre esta información en relación al Congreso: se acuerda que el secretario de la
Sección José Pijoan represente al IEC en los Congresos de Arqueología y Arte que se
celebrarán en Roma en los meses sucesivos. Como hemos visto el catalán no solo
acudirá como representante del IEC sino también español. Se apunta además que,
junto al Secretario se nombrará para el Comité de ese congreso de arqueología a
Gudiol, Ferrán y Puig i Cadafalch, de Cataluña; mientras que Tramoyeres, Tormo y
Gómez Moreno serán nombrados como miembros del resto del país60. Es decir,
aparecen algunos nombres más que los que veíamos en el Bolletino.

De nuevo, un Acta del IEC (20-11-1912, BDArch 114) vuelve a focalizar el tema y
relata un resumen de cómo se desarrolló este Congreso que coincide con el propio
resumen de este Congreso (Cf.Bolletino):

“Seguidament el Sr. Puig i Cadafalch qui assisteix per primera vegada a les
sesions després del seu viatge a Italia, dona compte a la Junta d’algunes impresions
rebudes devant la seva asistencia al Congrès d’Historia de l’art celebrat a Roma.
Esplica de primer l’organització verament admirable del Congrès. Varen celebrar-
s’hi dues menes de sessions: sessions de secció i sessions plenaries. A les primeres
van asistir els senyors que tan brillantment han representat Catalunya en el Congrès
çom es els Srs. Puig i Cadafalch y Josep Pijoan, membre de l’institut i els Srs. Mn.
Gudiol i Ferran de Sagarra. A petició de la Junta el Sr. Puig i Cadafalch donà alguns
detalls sobre la defensa de la tesis proposada en la seva comunicación “Area
Geografica dell’architettura lombarda alla fine del secolo XI”. El famos arqueoleg
francés M. Marcel Delafoy un cap esposada la tesis del Sr. Puig va demanar la paraula
pera manifestar la seva creencia de que les formes arquitectòniques romàniques
esteses per Europa a l’acabar la primera meitat de l’Edat Mitjana havien entrat per
mediació de la civilizació arábiga i per tant procedien geograficament del nort
d’Africa. Aquesta opinio cas d’esser certa fora ben favorable per a Catalunya perque
suposaria que qui hauria estat el lloc intermediari entre les formes esportades pels
arabes i l’Europa. No obstant, no podent aceptar aquesta explicació el Sr. Puig, qui ja
ha esposat la seva tesi en el 2º volumen de “La Arquitectura Romànica a Catalunya”

Figs. 11a y b. ‘Palazzo della
Sapienza ’ e iglesia de
‘Sant’Ivo alla Sapienza’ de
F. Borromini, Roma.
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60. Como nos indica la siguiente Acta estos nombres que figuran a continuación fueron a Roma, pero
como representantes de Cataluña y, quizás, por eso no aparecen entre los que figuran en este Bolletino.
Cf. 8-8-1912 (BDArch 110): “El Sr. Puig fa a saber que han sigut nomenats per a formar parte del
Comité Internacional del propi Congrès Arqueològic de Roma, els Srs. Mn. Gudiol, Ferran de Segarra i
Puig i Cadafalch de Catalunya, i els Srs. Tramoyeres, Tormo i Gómez Moreno del redte d’Espanya”.
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61. Regensburg (Baviera) 1877- Friburgo (Suiza) 1946. Es una de las personalidades más importantes
de la arqueología europea de la primera mitad del s. XX, en relación a los estudios del Paleolítico.Desde
el año 1911 dirige las excavaciones en la Cueva del Castillo (Cantabria), que son imprescindibles para
conocer la secuencia estratigráfica del Paleolítico europeo. Obtuvo la primera cátedra de Prehistoria en
la universidad española en 1922, creada específicamente para él (Arias Cabal 2009: 490-492).
62. San Nicolás de Flandes (Bélgica) 1860-Cuevas de Almanzora (Almería) 1934. Como Ingeniero de
minas, desde 1894 fija su residencia en Herrerías (Almería). Desde su llegada en 1881 a Cuevas de
Almanzora realiza una importante labor de investigación. Sus trabajos destacan por la
espectacularidad de los hallazgos y la minuciosidad a la hora de recoger y documentar la información,
convirtiéndose en elemento fundamental en el conocimiento de la Prehistoria peninsular y europea
(Aranda Jiménez 2009: 628-630).

va demostrar en la seva replica que, ben diferentment de lo esposto per M. Delafoy,
fou l’Italia del Nort la que va servir d’inductora als altres paisos d’Europa de les
noves formes. El conferenciant illustra el seu treball amb una part de projeccions i un
mapa geografic de l’area geográfica de l’arquitectura romanica catalana.

Un altro punt en que prengué part el Sr. Puig fou en la discusió sobre un
problema d’influencies lombardes en una esglesia sueca en la qual se demostró que
de cap manera s’hi podría admetre l’influencia italiana directa.

En el mateix Congrès el secretari de la sección H-A de l’Institut Sr. Josep Pijoan
va disertar sobre “La pittura romanica in Ispagna e i suoi rapporti con l’arte
romanica d’altri paesi”, Mn. Josep Gudiol sobre ‘I mobili liturgici in Ispagna nel
secolo XIII” i D. Ferran de Sagarra sobre tipología catalana. Amb aixó es pot
comprenderé que la representació dels catalans en aquell congrès ha estat fossa
notable fins al punt de que el Sr. Puig i Cadafalch ne fou nomenat Vice-presidente,
axí com, demerament membre del Comité permanent encarregat d’organitzar la
próxima reunió del Congrès que tindrà lloc a Paris l’any 1914

La junta demostra afectuosament la seva satisfacció per les manifestacions que
ha fet el seu Vice-Presidente i acorda publica en la Crònica del propio Anuari un
resum del Congrès de Roma.  … 

Es presenta un treball de D. Carlo Aru, de Cagliari, que tracta de la Pintura a
Sardegna en el sigle XV; el qual va obtener el Sr. Puig i Cadafalch de l’autor durant els
dies en que va tenir lloc a Roma el Congrès esmentat. S’acorda acceptarlo per la
Crònica de l’Anuari.

També s’acorda que vaggi en el mateix volum un treball del Secretari de la
sección Sr. Pijoan el que establix que la famosa portada de Ripoll pot provenir molt
be per la seva iconografía d’una Biblia del Vaticà. La Biblia de Farfa –que es catalana
evidentment”.

Como hemos visto, en este resumen se habla de los trabajos que L. Siret está
realizando en el área andaluza pero lo que al IEC más le interesa es enfatizar los
logros en el ámbito de la arquitectura romana –investigación de J. Puig i Cadafalch-
junto al tema de las pinturas románicas que constituyen uno de los pilares de estudio
del centro catalán.

Por otra parte, en el III Congresso archeologico, se recogen dos párrafos referentes a
dos investigaciones desarrolladas en nuestro país por dos extranjeros: H. Obermaier61

y L. Siret62. Y, estos son los contenidos que aparecen (1912: 53): “Il Dr. Alberto Blanc
s’intrattiene intorno ai risultati ottenuti dal Prof. Obermayer nell’esplorazione dei
giacimenti quaternari della Spagna settentrionale, fatte per conto dell’Istituto
Internazionale di Paleontologia umana. Egli insiste sull’interesse che deve
presentare lo studio del paleolitico della Spagna, in cui si riscontra l’intera serie
tipologica dei giacimenti francesi accompagnata sempre da una fauna calda, senza
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traccia di renna.Richiama inoltre l’attenzione sul fatto che gli ornati che appariscono
sulle pareti delle caverne spagnuole, pure essendo analoghi in quanto a tecnica a
quelli delle caverne del Sud-Ovest della Francia, si distinguono da questi ultimi per la
natura degli animali figurati tra cui mancano u rappresentati dalla fauna fredda. Ciò
prova che quei cavernicoli non rappresentavano se non quel  che avevano soot’occhio
costantemente”. 

Mientras que sobre L. Siret, es precisamente Colini63, presidente de la sesión,
quien da lectura a una comunicación enviada por L. Siret basada en las relaciones
entre “l’Iberia e gli altri paesi alle età protostoriche” (p. 119). A continuación se
juntan cinco conclusiones a las que llega Siret en sus estudios, entre las que se
encuentran aquélla que presenta la civilización neolítica como una migración venida
de Oriente y atribuida a los iberos o que los fenicios, en la primera edad del Hierro,
retornan a la Península Ibérica debido a sus relaciones con los Etruscos, entre otras.

Este ‘III Congreso’ finalizará (seduta di chiusura) en el Palacio de ‘La Sapienza’,
con la presidencia de Corrado Ricci64 a las 16 h. del miércoles 16 de octubre de 1912. Se
debe reseñar que los asistentes han dado su conformidad a una serie de cuestiones
para que se hagan públicas ya que todos los participantes han votado a favor y que
son las siguientes:

“1º che la Mostra Archeologica delle Terme di Diocleziano in tutto quello che
riguarda la vita provinciale, possa essere conservata ed ampliata col concorso dei
Governi esteri:

2º che l’associazione Internazionale delle Academie promuova di comune
accordo lo studio della vita delle provincie romane.”

En los discursos que se realizan se apoya la mirada hacia un futuro esperanzador
y pleno de oportunidades en la cuestión fundamental de la recuperación y
reconstrucción de los vestigios de la antigüedad (p. 123), donde Italia será llamada a
proponerse como faro de esta proyección65: “Ferve la vita e si aprrofondisce il nostro
sapere. E noi, archeologi stranieri, che veniamo non solo per godere, ma per
imparare e paragonare, vedendo questo sviluppo grandioso, non possiamo non
essere grati e riconoscenti all’Italia per quest’opera benefica, e lasciando questo
suolo Benedetto, così fertile di monumenti, formiamo i più calorosi auguri: Vivat
Italia, crescat, floreat in sempiternum”. Se acaba con ‘Applausi vivissimi
dell’Assemblea”.

En el colofón se dan  las gracias al Rey de Italia: “In quest’ora solemne
dell’ultimo nostro convegno, dopo un lavoro comune breve ma intenso, la nostra
mente si volge prima di tutto al nostro Augusto Presidente d’Onore, aS.M. il Re
d’Italia, e s’inclina davanti a Lui in riverentissimo omaggio”.

Como hemos comentado desde el principio, esta etapa de la Mostra Internazionale
di Archeologia y el posterior congreso Internacional que se organiza al año siguiente,
en 1912, discurren en paralelo a la adecuación de la sede primera de la EEHAR; por ello
en una carta de Pijoán a Menéndez Pidal (7-3-1912, BDArch 104) se dice lo siguiente:
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63. Giuseppe Angelo Colini (Castelplanio 1857- Roma 1918). Paletnólogo y arqueólogo italiano. Inició,
junto a L. Pigorini, sus estudios prehistóricos. En 1907 pasa a la dirección del Museo de Villa Giulia. Cf.
Enciclopedia Treccani, on line.
64. Ravenna, 18 Abril 1858-Roma, 5 Junio 1934. Arqueólogo e historiador italiano que también fue
senador del Reino de Italia. Estuvo encargado de la ‘Soprintendenza’ y la dirección del ‘Museo
Nazionale di Ravenna’ y comenzó desde ahí las restauraciones de algunos lugares emblemáticos de esa
ciudad como la Basílicia de ‘San Vitale’ o el mausoleo de ‘Galla Placidia’.
65. El mismo espíritu esperanzador que transmiten las noticias de prensa, Cf. texto Tortosa sobre la
prensa italiana en esta monografía.
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Fig. 12. Lámina coloreada
de la ‘Dama de Elche’
(Pijoán 1914: 154, lám. XI).
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66. Descripción en Pijoán 1914: 154, lám. XI cit. en Olmos, Tortosa 1997: 283. ¿No podría tratarse de
una representación del vaciado de la escultura ibérica de la ‘Dama de Elche’ que quedase como
elemento decorativo en la sede de la EEHAR? ¿Un vaciado que se habría perdido?. Pijoán debe quedar
impresionado por este vaciado y por ello encargaría al pensionado Nebot que le hiciera un dibujo
coloreado compuesto del busto ilicitano y el resto del cuerpo, de la Dama de El Cerro de los Santos;
dibujo que publicará en 1912 en la revista americana, Burlington Magazine.
67. También se dice en ese escrito que Benlliure regala unas tablas pintadas del 400 para la sala del
piano, sede de la EEHAR.
68. Hojas Selectas 1911, “Las Exposiciones italianas del Cincuentenario “, p. 609, cit. en el texto de
Comino y Liceras en esta monografía. Estas autoras mantienen en su intervención que el vaciado de la
escultura ibérica de la Dama de Elche, sí estuvo en Roma en la Termas de Diocleciano.

“ Yo pedía 300 mensuales porque en octubre se reunían en Roma dos
congresos internacionales de Arqueología y también el de Historia del
Arte. Para este tiempo convendría tener arreglada la biblioteca a lo
menos en el cuerpo inferior basamento o pedestal sobre el que irán los
armarios. En el centro pondremos un armario cuadrado para carpetas
y álbumes con el busto de Elche encima66, pero restaurando su dorado
y policromía bien visible, de manera que aparezca como un suntuoso
prototipo de belleza occidental”67. (Fig. 12). 

Si atendemos a esta información parece confirmado que, cuando
se celebran los congresos -en octubre de 1912-, en la sede de la
Escuela Española habría un vaciado polícromo de la escultura ibérica
de la Dama de Elche. La primera noticia que tenemos es que en la sede
original de la EEHAR hubo un vaciado coloreado de esta pieza; y esto
parece cierto si pensamos que, incluso Pijoán comenta en el escrito
anterior, la necesidad de restaurar su policromía (‘su dorado’) para
exhibirla en la sede durante la celebración de los congresos
programados. Además, en otra carta meses más tarde, vuleve a
mencionar este vaciado (21-11-1912, BDArch 115): “Después de
nosotros vendrán otros, yo trabajo como si esto tuviera que ser eterno: hoy mismo he
puesto el retrato de Alfonso el Magnánimo, estupendo! Que presidía al lado de la
Dama de Elche, …”. Es curioso los diferentes acompañantes mortales y divinos con
los que la Dama se encuentra a lo largo de su historia.

Relacionado con este hecho hay que atestiguar que, en la búsqueda de vaciados
españoles en los almacenes del Museo della Civiltà Romana, hallamos una copia de
esta pieza ibérica -sin color- y de la que no tememos información acerca de su origen
y entrada en ese depósito. También es cierto que una noticia68, en la que se comentan
las exposiciones de Italia, se dice lo siguiente: “…que han mandado reproducciones
del arte provincial de España, con los sarcófagos, estelas, relieves y estatuas más
importantes. En el centro, como símbolo de Iberia, preside el busto hermosísimo de
la ‘Dama de Elche’, actualmente en el Museo del Louvre, del que se ha enviado una
copia exactísima, incluso con los restos de policromía que todavía conserva)”. En
nuestra opinión editada en Hojas Selectas del año 1911 es incierta; no es posible que, en
el caso de que esta escultura hubiese estado en la sala Hispaniae, ni R. Lanciani en su
catálogo de la Mostra de 1911, ni Arthur Strong (1911) en su artículo sobore la parte
española que se exhibe en Roma hablen de su presencia en las Termas de
Diocleciano. Sí conocemos, sin embargo, por fotografía que la estatua que preside la
sala española es la Dama de El Cerro de los Santos. Por tanto, pensamos que este
vaciado de la Dama Elche no se expuso en la Mostra, peso sí hubo una copia coloreada
en la primera sede de la Escuela Española en Roma.
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En otra carta del 13 de abril de 1912 (BDArch 106) se vuelven a reiterar varias
cuestiones sobre los problemas en esa primigenia sede de la Escuela69 . Incide Pijoan,
como ocurre en una carta anterior (7 de marzo de 1912, BDArch 104), en comentar
que espera tener arreglado este espacio para octubre, cuando se celebren en Roma los
dos congresos de Arqueología e Historia del Arte. Pijoan nos ofrece información,
además, sobre los integrantes de los Comités españoles de ambos eventos y, en este
caso descubrimos a los miembros del comité del Congreso de Arte: “Mi deseo sería
tener arreglado el salón biblioteca para el octubre, que se celebrarán aquí los
congresos internacionales de Arqueología y Historia del Arte. Del último he hecho
nombrar un comité nacional con Tormo, Cossío, Tramoyeres, Gestoro Gudiol, Puig i
Cadafalch y Gómez Moreno70. Para el de Arqueología redactaremos traducidas, las
circulares en castellano y mandaremos algunas a América”. 

En otra carta a Castillejo (7-6- 1912, BDArch 107), Pijoán anticipa que después de
los congresos, acaba su su tiempo y comienza a marcar el final de su etapa en Roma:
“A fines de Junio pensaba ir a Dalmacia y las cartas me llegarían con retraso, después
iré unos días a Suiza, a España y tengo que volver a Roma el 15 de Septiembre para los
congresos internacionales que serán a primeros de octubre. Después pasadas estas
ceremonias de los congresos en las que he de intervenir personalmente hablaremos
de mí y de esta casa”.

En otro escrito (ahora sin fecha pero que debe ser de 1912 y seguramente antes
del mes de ocutbre) hallamos información sobre las piezas de la Mostra: “La
exposición se cierra pero todas las naciones dejan el material expuesto hasta estos
días del congreso en que aprovechan más la exposición que en todos los meses de
fiestas que han precedido. Algunas de las fotografías se han estropeado algo con la
luz. Los dibujos de Bonsor han sufrido también, no en balde han estado expuestos en
una ruina destartalada todo un año. Las termas son un edificio gigantesco que está
sin cerrar en muchos sitios. Entran a torrentes el sol y el polvo. De todos para lo
esencial que es la reproducción las acuarelas y dibujos de Bonsor no han quedado
inútiles algo rubios nada más. Vendrán en pliego aparte”. 

Recordamos cómo en ese año de 1912, una carta nos atestigua la visita de algunas
personas importantes en ese momento a la sede de la Escuela está preparada para
recibir, entre otros, a una investigadora que, a lo largo de esta edición se ha podido
comprobar que su artículo ha sido fundamental para la reconstrucción de la parte
española en esta exposición de 1911 (Arthur Strong 1911). Tal vez, esta velada
supusiera una especie de agradecimiento al trabajo de la investigadora inglesa:
“Pienso un día invitar a lo más selecto de la colonia española a ver la casa: unas 15
personas a lo sumo. Y por el 15 de Abril hacer un acto de inauguración –se refiere a la
sede-. Serán padrinos Croce que acudirá de Nápoles, Duchesne el director de la
Escuela francesa, Amelung71 tedesco y la Sra. Strong asistant-director de la British
School”. 
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69. Pijoan cuenta que se encuentran en Roma Tramoyeres y Almarche pero que el primero no puede
dar una conferencia porque todavía no está acondicionada la sala biblioteca para ello.
70. Elías Tormo, Manuel Bartolomé Cossío, Luis Tramoyeres, Josep Puig i Cadafalch, Manuel Gómez
Moreno.
71. Benedetto Croce (25 Febrero 1866/20 Noviembre 1952). Escritor, historiador y político
italiano.Louis Duchesne (13 Septiembre 1843/21 Abril 1922). Sacerdote francés, filólogo e historiador.
Walther Amelung (15 Octubre 1865/12 Septiembre 1927). Arqueólogo clásico alemán. Su nombre va
unido al DAI (Instituto Germánico de Roma) y a la realización del  catálogo de la escultura romana de
los Museos Vaticanos.
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Fig. 13. Materiales de
Arqueología Española,
M. Gómez Moreno, 
J. Pijoán, Madrid, 1912.
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72. Refiere Pijoán desde Ginebra: “Es claro que sería muy útil que habláramos Menéndez Pidal y yo
también con Gómez Moreno, porque creo imprimiéndose las memorias en Madrid habrá dificultades
para entendernos. ¡Qué lástima! Ya tendríamos ahora el 1er fascículo en la calle…” (14 Agosto 1911,
RE).
73. Carta de Pijoán a Castillejo: “… hace 13 meses que estamos imprimiendo un cuaderno de memorias
y no llegan” (3 Mayo 1912, RE).

Cerramos este apartado con una anécdota sobre el hartazgo que le produce a
Pijoán salir de cena a diario, en esa época en la que se celebran los congresos en
Roma  (21-11-1912, BDArch 115): “Figurese que por ejemplo los 15 días que duró el
congreso, para que los Isidros que vinieran de España (eran 5) se enteraran, tuve cada
día o tres extranjeros a comer. Idem me invitaron a mí horrible pesadilla! Todas las
noches …”.

V. Materiales de arqueología española, M. Gómez Moreno y J. Pijoán
1912

Uno de los problemas que, como ya hemos
comentado, preocupan a Pijoán durante el tiempo que
pasó en Roma fue la edición de los resultados de los
trabajos de la Escuela, tanto en las Memorias de la
EEHAR, como del libro que publicaría junto a M.
Gómez Moreno, los Materiales de arqueología española72

(Fig. 13). La edición de estas publicaciones, que tanto
Menéndez Pidal como Castillejo desean que se
imprima en Madrid, llevará a continuos retrasos en
su publicación y al enfado consiguiente de Pijoán
desde Roma73.

Veamos las directrices generales de este libro, que
interesa por diversos aspectos. Su temática viene
indicada en el subtítulo Esculturas selectas clásicas. Por
el tono de la redacción, sosegado, pulcro, con un tipo
de lenguaje en el que se señalan las humildes
pretensiones de la obra y de la misma serie, nos
llevará a conceder la autoría del mismo a Gómez
Moreno. Podemos realizar un sencillo ejercicio
comparando el tono de la introducción, que aparece
en los inicios: “Su principal objeto no será agotar los
temas…, pero sí contribuir en algún modo a la acción
internacional de la ciencia, que carece muy a menudo
de informaciones concernientes a España” (p. 5) con
las palabras de Pijoán de la introducción de su gran
obra Summa Artis (1931: IX-X): “En este sentido
justifícase hasta cierto punto el título, al parecer
pretencioso, de Summa Artis que ponemos a nuestra
obra. Porque verdaderamente aspiramos no sólo a recoger las noticias de cuanto se
ha hecho en el arte, sino  también a definir el carácter con que hasta hoy se ha
desarrollado la evolución artística de la humanidad. Será, pues, un catálogo y una
serie; pero también una caracterización, una ley de evolución, una verdadera
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historia”74. Estas palabras, de estilo directo y universalista y, además, cargadas de
voluptuosidad y de un sentido absoluto de la historia, no combinan bien con el tono
mesurado del prólogo que proponemos fuese realizado por Gómez Moreno.

Este número de Materiales, que salía con la pretensión de continuar una estela de
publicaciones, no preveía tener una periodicidad fija y pretendía, además convertirse
en una especide de escaparate de la arqueología española que, entonces, no llegaba a
Europa, tal y como se justifica en una de las frases del prólogo75.

Otro de los puntos que se presenta en la introducción de esta obra, es la situación
precaria en la que se investiga en España; sin biblioteca e infraestructuras adecuadas
para el estudio y sin la presencia de publicaciones que aporten e intercambien
conocimiento y, con la carencia, incluso, de una terminología adecuada que permita
introducir en el lenguaje las novedades que los descubrimientos arqueológicos van
aportando (Olmos 1996).

Sobre la parte metodológica de esta publicación nos llama la atención la
modernidad de algunas propuestas y consideraciones. Por ejemplo, la defensa que se
realiza de las ‘artes menores’ y de ese arte considerado provincial; valoración que se
menospreciará en otras publicaciones, incluso posteriores a esta fecha de principios
del siglo XX.

En esta época, se manifiesta el interés por el acopio de materiales y lo que ello
puede aportar al conocimiento histórico y existe, además, un interés especial por los
retratos (de Mérida, Tarragona o Itálica), sobre todo, por aquellos de representación
‘realística’. Se parte de la pieza en sí, sin referencias técnicas o estratigráficas, como
era habitual en la época. Podríamos decir que esta obra sería el precedente a una
catalogación por tipos y que, por tanto, con un discurso más sensible a las formas de
los objetos que a su historia (Schnapp 1991: 21). Se entiende, por un lado, la
arqueología como “una parte principal de la historia del arte” (p. 10) y, por otro, se
revela la estela darwiniana que tanto influyó en los estudios de finales del siglo XIX y
primeros decenios del XX, como se manifiesta en este párrafo de la misma
introducción en el que se aproximan a las piezas: “como un naturalista examina con
entusiasmo la estructura y funcionamiento del cuerpo de los seres vivos” (p. 10).
Éstas serían algunas consideraciones sobre esta obra.

Por tanto, traemos aquí esta obra que, en nuestra opinión, como hemos indicado
en otras ocasiones, podría corresponder, en parte, al catálogo que no se pudo
realizar para la Exposición de 1911. Como hemos confirmado en la correspondencia,
cuando llega el primer envío desde Madrid, Pijoán admite que no se podrá realizar el
catálogo con la participación española ya que la escasez de tiempo y presupuesto no
propiciaron su realización. Sin embargo, esta obra de Materiales de arqueología
española que nace –como se indica en el prólogo- para reflejar y dar a conocer la
situación de la arqueología española, se convierte en una especie de catálogo ya que
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74. “Se tratará de resumir en este libro todo cuanto ha hecho la humanidad, todos sus esfuerzos y
sus conquistas en el terreno de la plástica. Se dará, pues todo lo que valga y añada al ser humano,
como ente que siente y que crea formas que compiten en perfección con las de la naturaleza”, 
p. XI.
75. Gómez Moreno, Pijoán 1912: 6: “la necesidad de estos cuadernos de materiales arqueológicos se
comprenderá en seguida, cuando digamos que acaso nuestro país sea el único en Europa que no tiene
una publicación especial en Arqueología”. En una misiva que Pijoán escribe a Menéndez Pidal (23
Enero 1912, BDArch 101) le pregunta si haría unas palabras de presentación para este primer
Cuaderno, algo que no se produjo. Además, le informa de manera detallada, del porqué del título de
esa Serie.
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hemos podido comprobar que algunas de las piezas que ahí se recogen corresponden
a los vaciados que irán a Roma en la Mostra de 1911 (Tortosa 2017)76.

Junto a esta obra de arqueología, Pijoán estructurará también una Historia del Arte
(3 vols.), cuyo primer volumen trabaja en Roma77 y que se publicaría en Barcelona
(1914-1916), conviritiéndose de alguna manera en el precedente de su gran obra de
Historia del Arte (Summa Artis), editada en diversos volúmenes a partir de 1931.

VI. Valoración de la etapa de J. Pijoán en Roma

De nuevo, dos escritos remitidos a Menéndez Pidal nos introducen en dos
coordenadas que permiten valorar, a través de la propia escritura de Pijoán, las
perspectivas de las que hablaba unos meses después de su llegada a Roma
(Septiembre de 1911, 040 MP).

“Y por fin: no cree Ud. que sería bueno también que viniera alguno de sus
discípulos por si con el tiempo tiene que sustituirme. Yo sufro viendo que
todas las cosas de España no tienen continuación, quisiera tener ya a mi lado
el hombre que ha de venir después… Además, yo creo que con el tiempo yo
puedo ser necesario en otro lado, en Madrid mismo y que aquí hará más bien
falta una persona de otro tipo, el hombre de ciencia puro, que se imponga por
su autoridad. Creo que dentro de uno o dos años, cuando la escuela sea otra
más en Roma, con estudios en marcha útiles, y sobre todo con su casa limpia,
con un cierto buen espíritu, con las sendas de la Obra Pía, encantados para
pagar pensionados, que podrán estar en Roma o en otra parte… creo que mi
misión será terminada, … Podríamos acabar de formarlo con tiempo, pero
hay que prever esto, ¿no es verdad?”.

Pijoán retiene que su labor en Roma acabará en uno o dos años cuando la EEHAR
vaya funcionando. Él se marchará en ese tiempo ya previsto en esta carta pero su
previsión de ir formando, con tiempo a su sustituto, jamás llegará a cumplirse. Por
otro lado, el catalán reitera a Castillejo en diversas ocasiones, su idea de volver a
trabajar con él a Madrid; esto tampoco llegaría a producirse. Se trata, por tanto, de
una perspectiva de futuro que no tuvo confirmación.

En esta otra carta, posterior, sin embargo comunica a Menéndez Pidal los
resultados del primer año de su labor en Roma y de los primeros pensionados que le
han acompañado. Y dice de él mismo, desde Roma (21-3-1912, MP):

“Por fin el secretario que suscribe ha cuidado primero de la organización de la
sección española de la exposición arqueológica, que se celebró el año pasado.
Ha redactado un catálogo de esculturas romanas en España, en unión del
prof. Gómez Moreno y ha hecho el inventario de las miniaturas españolas en
la biblioteca vaticana”. Además, añade cómo su trabajo ha sido poner en
marcha la sede de la Escuela. Y realiza una valoración positiva: se han
conseguido resultados más tempranos que en otras fundaciones similares. Y
en este sentido hace referencia a la puesta en marcha, por ejemplo, de la

76. En esta publicación, algunas figuras se corresponden con vaciados que se llevan a Roma en 1911
como las figs. 4, 25, 37, 39 y 40 que se identifican con los siguientes números de nuestra BD (BDObj 26,
1, 4 y 25, respectivamente). 
77. Informa en diversas cartas a J. Castillejo y R. Menéndez Pidal acerca del trabajo que está realizando
en este manual sobre Historia del Arte (13 Abril 1912, BDArch 106).
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revista de la EEHAR (1912) que actuaría, en buena manera, como canal de los
trabajos de los primeros pensionados en el centro. Añade, además, un
elemento que demuestra el interés y el deseo de comenzar trabajos
arqueológicos en esa naciente Escuela Española, escasa de infraestructura
básica; por ejemplo, cuando se comenta que faltan en absoluto libros y
material para comenzar trabajos de arqueología como los que exigen un
aparato fotográfico.

A través de este principal protagonista, se transmiten rasgos de su personalidad
que convergen en su ilusión en el proyecto Escuela, luchó contra las adversidades
para obtener, en la soledad romana, resultados positivos. Con los escasos medios de
los que dispone, logra poner en marcha la revista, introducirse en los ámbitos
arqueológico y, sobre todo, en el ámbito de los archivos medievales, estructurar una
sede, diseñar una pequeña biblioteca y establecer una serie de relaciones
institucionales. Todo ello contando con su tenacidad y una dedicación admirable,
sobre todo, si tenemos en cuenta la brevedad del periodo que pasa en Roma, como ya
comentamos. Su dedicación e interés le lleva a que los cinco puntos fundamentales
del RD de fundación de la EEHAR pudiesen, por lo menos, ponerse en marcha y, entre
ellos, refleja un interés muy especial por los pensionados y porque se encuentren
estimulados con sus trabajos en Italia. Ahora bien esa misma actualidad que vemos
reflejada en su discurso nos aporta también un elemento de inquietud cuando vemos
por qué después del voluntarioso Pijoán, la EEHAR queda huérfana con directrices de
actuación que poco a poco la llevan al silencio. Es cierto que en 1913 nos encontramos
a las puertas de la Gran Guerra que sacudiría Europa y que el contexto internacional
no estaba en sus mejores momentos pero la marcha de Pijoán acaba cerrando esa
primera fase de la Escuela Española en Roma.

Pijoán se marcha de Roma, ante una situación personal e institucional contraria.
Y, después de su experiencia catalana y aquella romana, como dice a Castillejo, no le
quedan ganas de continuar en territorio español, cargado de tantos defectos que en
su personalidad cosmopolita no podía asumir. En una EEHAR en la que su Director,
Menéndez Pidal no aparece en Roma, tras las repetidas llamadas de Pijoán y con el
único apoyo de Castillejo… escapa a la que sería su aventura americana.

Pijoán le pide a Castillejo (21 de noviembre de 1912) que, por favor, interceda ante
Menéndez Pidal para que busque a un sucesor para el cargo (secretario) al frente de la
EEHAR: “Ahora pienso que no haré mucha falta y si V. pudiera convencer a
Menéndez Pidal que enviara uno de sus discípulos, en absoluto criado bajo su
dirección, creo que mi partida hasta sería un bien. Yo estimo ahora a Menéndez Pidal
mas que nunca, no se encuentran a cada paso hombres tan buenos, tan puros;
precisamente las pequeñas diferencias que con él he tenido no han hecho estimarle
más aún. En mi vida he recorrido ya varios escenarios donde se mueven gentes y sé lo
rara que es la dignidad y elevación de Menéndez Pidal. Pero me he convencido así
mismo que yo para trabajar con W. tengo que esta cerca de W. comprendo que tengo
una apariencia fatal, y que vistas desde lejos, ciertas cosas deben desorientar a los
que no ven mi fondo leal y entusiasta. Yo hubiera procedido en esto de la Escuela,
más rápidamente, la prudencia de D. Ramón compensaría mi ímpetu viviendo cerca,
de lejos me apaga. El error de querer hacer ahí las publicaciones y de no mandar
gente joven que se empalmaría con el espíritu bueno de esta casa, me descorazonó
acaso excesivamente. En fin, yo no soy pesimista como V. las cosas marchan, acaso
no como uno quiere, pero marchan. … Pelado vine y pelado me voy, aunque muy
contento, porque he cumplido con mi deber. ”

José Pijoán y Soteras en Roma: la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma…

340

02 Mostra Archeologica 269-424.qxp_M  4/11/19  13:12  Página 340



Fig. 14. Carta de J. Pijoán
desde Los Angeles. RE,
Madrid, 1923.
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VII. José Pijoán por el mundo: a partir de la década de los años
veinte

Acabamos de dejar a Pijoán localizado en Toronto un 13 de Junio de 1913… después
de la confesión realizada a Castillejo; una vez que los ánimos se habían enfriado,
después de su salida de la EEHAR, marcharía a América no sólo por causas personales
–como su matrimonio- sino por las razones que ya veíamos argumentadas
anteriormente. En su peregrinar por el mundo, y con el sabor amargo de su
alejamiento romano, Pijoán continuará, a pesar de ello, manteniendo la amistad con
Castillejo y en las cartas que a él envía pueden rastrearse los múltiples traslados
donde su inquieta personalidad le llevó a EE.UU., Canadá o Méjico. Mantuvo en todo
momento con su interlocutor madrileño el
tono de cordialidad y de estima que
transmiten las primeras cartas desde la
Escuela. Y, en momentos difíciles para el
secretario de la JAE, Pijoán desde la distancia
le reiterará su apoyo incondicional. Para esta
mirada con clusiva que sólo pretende trazar
algún apunte en la etapa americana de Pijoán
nos apoyamos, además, en mis notas
tomadas en la documentación recogida en la
Hispanic Society of America78.

Sabemos que mantiene una estrecha
relación de amistad con esta institución
americana y con Archer Milton Huntington79.
No olvidemos que será Pijoán quien en 1917,
publicará los marfiles españoles de la
colección que la filantropía de Mr.
Huntington llevó hasta este rincón de
Harlem en New York. En esta década de los
años 20, la corres pondencia a Castillejo
ofrece información de tipo profesional y
personal, como aquella referente a sus hijos.

En suma, la comunicación del año 192380

desde la University of Southern California
(Los Ángeles, RE) –Fig. 14- comunica a
Castillejo que ha escrito un libro sobre el
Abuelo (Francisco Giner de los Ríos) por quien
sentía una verdadera admiración. Le

78. Agradezco a J. O’Neil, Director del Archivo documental de la HSA, a C. del Álamo y a los
investigadores del equipo español… (Cf. VV. AA. El tesoro arqueológico, 2008) la generosidad por
haberme permitido manejar esta información.
79. Pijoán conocerá a A. Huntington en 1906, cuando el catalán trabaja en el Institut d’Estudis
Catalans. Solicitan del norteamericano ayuda económica para adquirir el Cançoner de Cerveri de Girona
y poder evitar así que se vendiese a la Biblioteca Nacional de París. Huntington enviará un cheque de
4000 dólares que ayudará a que el libro se quedase en Cataluña, Fernández Lorenzo 2018: 136-138. Para
la etapa de Pijoan en América, Cf. Socias 2010: 255-ss. 
80. Carta del 16 de agosto, RE.
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comunica que el manuscrito lo enviará a Cossío81 para valorizar las posibilidades de
publicación.

En agosto del año 1923, Pijoán viajará a Méjico, cuya belleza de sus parajes la
refleja con esta frase tan gráfica: “Si viera esta península de la Baja California. ¡Es
más hermosa que Corfú, Mallorca y la Riviera!”.

En una carta del 6 de Enero de 1924, se insiste en los problemas que tiene la JAE y
Castillejo le ha debido contestar que la publicación del libro no es adecuada en este
momento, no tanto por la propia publicación en sí cuanto por el tono del manuscrito.
Por fin, ante la falta de apoyo que encuentra por parte española, Pijoán decide
editarlo en Costa Rica (1927). 

Pero, en estos años, desde finales de la década de los años 20 en adelante82, su
preocupación será la realización de los diferentes volúmenes que compondrán el
Summa Artis, que pretende ser la Gran Historia Universal del Arte. Si leemos el tono y
las palabras de algunos puntos de su introducción, se observa un cierto exceso de
vanidad: “Esta nueva Historia del Arte, que con este volumen iniciamos, ha de ser,
pues (lo creemos honradamente), la mejor que se haya escrito en nuestro idioma.
Una inmensa riqueza de documentación gráfica, reproducida por los métodos más
perfectos y modernos, hará de la obra un museo deslumbrador, donde todas las
bellezas del arte desfilarán ante los ojos del lector” (p. XIII). Esta personalidad
ecléctica y chirriosa, a veces, producía un rechazo que, sobre todo, en los estamentos
académicos, tenía sus detractores. Veamos las palabras que le dedica Bosch Gimpera
cuando Pijoán le invita a participar en esta obra (Bosch Gimpera 1980: 159-160)83.

Podemos decir que ‘trabajo rápido’ y pluma ligera… es el método que Bosch
Gimpera nos cuenta sobre la manera de trabajar de Pijoán estos volúmenes de la
Historia del Arte Universal. 

El mismo hombre que veíamos, en su etapa de juventud catalana, firmando los
deliciosos y floridos poemas de Lo Canconer escribe esa obra monumental de Summa
Artis. Castillejo, que le conocía bien, le aconseja que no pierda el tiempo; que se
centre. La respuesta de Pijoán es: “…¡¡¡ Qué puedo hacer en la Baja California!!!”.
Este reto que afronta, seguramente le permitía saciar su curiosidad en esa percepción
de la historia global y universalista a la cual era tan aficionado.

81. A Cossío y sus hijas, Pijoán les conocerá en el viaje que, antes de entrar en la EEHAR, realizó por el
sur de Italia.
82. En carta (23-9-1929) a Mr. Huntington, Pijoán le informa que la editorial Espasa Calpe le ha
propuesto editar la gran síntesis de la Historia Universal del Arte.
83. “A la conferencia del Louvre, hi asistí Josep Pijoán, que era casualment a Paris, i en sortirem va dir:
‘El felicito, ja que no hauria cregut mai que un català fos capac de donar una conferencia a Paris i en
francés sobre l’art ibèric’. Afegí que volia parlar llargament amb mi, però jo marxava l’endemà i havia
de passar-me el dia al museu de Saint-Germain. Pijoán es presentà a les vuit del matí a l’hotel per
demanar-me que m’encarregués del volum de la Prehistoria de la seva obra Summa Artis, que publicava
la casa Espasa. Jo no vaig aceptar perquè llavors no tenia temps, ocupat al Deganat. En un dels meus
viatges a Madrid, de totes pasades, va voler portar-me a la casa Espasa per tal de mostrar-me come ll
cada any publicava un volum. A la casa Espasa tenia un despatx amb una gran taula i em mostrà
diferents piles de papers; en la primera hi havia les proves compaginades l quadern compost el dia
anterior; les corregia i les donava a tirar. Seguia amb la segona pila de proves, … i finalment, redactava
el test:… Fent un plec cada dia, el volumen s’acabava en menys d’un mes. No em va convencer perquè
jo no podía scriure de memoria el llibre; em calia consultar llibres i notes, cosa que emprendia almenys
sis mesos, Pijoán digué que el text no tenia importancia, ja que aquells volums no els llegia ningú, que
sols en miraven les illustracions. Haven refussatjo de fer el volum, va pretendre que el fes, de la
mateixa manera, bermaier, qui també ho refusà”. Agradecemos esta comunicación a G. Mora.
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Sabemos que a finales de los años 30 se encuentra en el Pomona College de
California y que, desde el año 1932 a 1937, está en la Universidad de Chicago. En
algunas cartas a partir de 1935 se muestra preocupado por la situación de España (11
Noviembre 1936, HS): “the war in Spain is following the ancient line, and I greatly
fear it my continue aporadically for a long time” y nos habla también de su
descubrimiento de México (13 Abril 1938, HS): “… esperando que se clarifique lo de
España. Hemos residido aquí casi dos años con la excepción del tiempo que pasé en
Chicago dando mi curso trimestral y un viaje que hice a México, llamado por el
gobierno para organizar un Instituto de Estética o algo así. ¡Qué país más
interesante!”. 

En la correspondencia de la década de los años 4084, informa a Castillejo sobre la
concesión que le han hecho de la medalla Sorolla de la Hispanic Society of America y,
con la carta que remite a Huntington (6 Noviembre 1941, HS), en la que le pide un
escrito de recomendación a favor de don Ramón Menéndez Pidal, para los Premios
Nobel, se cerrarían estas notas. Los juegos de la fortuna de la vida, le harán
encontrarse de nuevo con el antiguo Director de la escuela de Roma85.

En estas páginas hemos evocado algunos de los entresijos internos de esa
primera fase de la EEHAR, dando nombre y apellidos a sus primeros miembros
pensionados y, sobre todo, presentando la información referente a su papel como
máximo representante en Roma de la parte española que se presenta en la Mostra de
1911. Su participación como delegado español en el III Congresso de Arqueología que se
celebra al año siguiente y algunas notas de sus dinámicas vivencias por otros países,
después de salir de Roma, han completado esta visión que resulta ser diacrónica. 
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84. Nos concede diversa información sobre sus hijos: Miguel Pijoán que trabaja en un laboratorio de
metabolismo en la Universidad de Colorado (carta de 24 Enero 1948) y otro, que se encuentra en el
Servicio Medical Indian Dptment de New México (carta de 18 Octubre 1942). En esta misiva también se
cuenta que su mujer enfermó en México por los esfuerzos que hizo en la continuación de los
volúmenes XI y XII del Summa Artis.
85.  La última carta del expediente de J. Pijoán en la HSA tiene fecha del 21 Noviembre 1962 desde
Lausanne (Suiza). 
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BCOM: Bulletino della Commissione archeologica Comunale di Roma.

BDA: Bollettino d’Arte.

BMUSROM: Bolletino dei Musei comunali di Roma.

GAZSEHA: Gaceta de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología.

MEFRIM: Mélanges de l’École français de Rome-Italie et Méditerranée modernes et contemporaines. 

MNAT: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 

RABASF: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

RAER: Real Academia de España en Roma.

R.E.E.: Revista de Estudios Extremeños.

RICSTARTE: Ricerche di Storia dell’Arte.

2. Abreviaturas

ARCHIVO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

ARXIU INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

ARCHIVO DEL MUSEO DE ESCULTURA DE VALLADOLID

AGA-JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCHIVO FUNDACIÓN RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL

ARCHIVO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

ARCHIVO MAXIMILIANO MACÍAS IBÁÑEZ

3. Archivos consultados

04 IV-V Visual y Bibliografía 575-640.qxp_M  4/11/19  13:25  Página 625



Gregorio Prieto Muñoz (Valdepeñas 1897-1992). 
Muchacho abrazando Dama Ibera.

Desde 1928 a 1931 gana la beca de Estudios en la Academia de España en Roma, 
donde conocerá a Filippo Tommaso Marinetti y Giorgio de Chirico, entre otros.

Es un “pintor literario, lleno de belleza y atrevimiento. Uno de los grandes pintores del 27”,
Luis Antonio de Villena, “Recuerdo de Gregorio Prieto”, 2018.

Mi agradecimiento a G. Mora por compartir el descubrimiento de este pintor.
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