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Presentación

La Universidad de Salamanca ha sido la anfitriona del XXIII Congreso Nacional de Historia del Arte,
organizado por el Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Decana de las universidades his-

pánicas, las scholas Salamanticae, germen de la actual Universidad de Salamanca, fueron fundadas 
en 1218 por Alfonso IX de León. Actualmente atesora un importante patrimonio material en forma 
de edificios históricos y espacios emblemáticos que aún se encuentran en uso, destacando espe-
cialmente las Escuelas Mayores con su “fachada rica”, la Biblioteca General Histórica con cerca de 
3.000 manuscritos, 500 incunables y más de 60.000 volúmenes impresos entre los siglos xvi y xviii, 
las Escuelas Menores —que alberga el conocido “Cielo de Salamanca”—, el colegio del arzobispo 
Fonseca y el de Anaya. Sobresale también su patrimonio inmaterial, ligado a numerosas ceremonias 
de la vida universitaria

Nuestra Universidad fue también una de las primeras de España en establecer una cátedra de 
Historia del Arte. En principio sería la Cátedra de Teoría de la Literatura y las Artes, ganada por Elías 
Tormo en 1902; Ángel de Apraiz (1911-1919 y 1941-45), Antonio García Boiza, quien desempeñó la 
cátedra vacante entre 1920 y 1925, Antonio Gallego Burín (1926) y con posterioridad, de manera ya 
ininterrumpida, desde hace 94 años con Camón Aznar en el curso 1927-1928. La creación del Depar-
tamento de Historia del Arte data del 16 de diciembre de 1966, en la época en la que ejerció como 
catedrático Rafael Laínez Alcalá. 

El Congreso se ha inscrito dentro del ámbito de la actuación académica del CEHA que, desde 
hace más de cuatro décadas y de forma bienal, viene convocando congresos nacionales. Ha tenido 
como título marco ‘UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO’ . Su celebración, prevista inicialmente 
en 2020, a manera de colofón a las celebraciones del VIII Centenario de la Universidad de Salaman-
ca, tuvo que ser aplazada como consecuencia de la pandemia padecida a nivel mundial y finalmente 
adaptarse a la modalidad virtual. 

Ha respondido a planteamientos tan amplios y universales como su título, vinculados a líneas de 
investigación emergentes en algunos casos y, en otros, a la condición particular de la ciudad sede: 
Salamanca, puente con Iberoamérica y Portugal y Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En función 
de lo anterior, ha estado articulado en siete mesas ‘Imagen, memoria e ideología’, ‘Mutaciones del 
audiovisual. Siglos xix-xxi’, ‘Arte y transferencias. Caminos de ida y vuelta’, ‘Relaciones artísticas. 
España y Portugal en un contexto global’, ‘Ciudades Patrimonio de la Humanidad’, ‘Patrimonio Histó-
rico-Artístico’ y ‘Tesis, redes, grupos, proyectos de investigación y proyectos de innovación docente’. 
A lo largo del congreso se han expuesto un total de ciento cincuenta comunicaciones y pósteres, de 
procedencia nacional e internacional, seleccionados por el Comité Científico entre los más de dos-
cientos sesenta presentados.

La organización agradece la colaboración y ayuda prestada por el Comité Español de Historia 
del Arte (CEHA), la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca, así como el inestimable apoyo de 
nuestra Universidad y nuestro Departamento (Historia del Arte - Bellas Artes), además del soporte 
prestado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, gratitud que hacemos extensiva 
a los miembros del Comité Científico, ponentes, miembros de mesa, comunicantes, etc. por su par-
ticipación y contribuciones.

M. Teresa Paliza Monduate, Antonio Casaseca Casaseca y Ana Castro Santamaría
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Los adornos arquitectónicos barrocos tras los daños de la guerra civil:  
los casos valencianos

Gaetano Giannotta
Universitat Jaume I, Castellón de la Plana

Resumen: Por su secularización y anticlericalismo, en los años de la guerra civil, el movimiento revolucionario se puso 
el objetivo de cancelar el poder de la religión sobre las masas. Con este fin destruyó sistemáticamente los símbolos 
del poder religioso y los edificios eclesiásticos, ocasionando la pérdida de un gran número de testimonios artísticos y 
culturales. Destacaban los adornos y programas decorativos barrocos, que constituían el más directo paradigma de la 
inflexión del desarrollo artístico y cultural de la ciudad de Valencia y su entorno.

Palabras clave: adorno, Valencia, barroco, guerra civil.  

Abstract: In the years of the civil war, because of its secularization and anticlericalism, the revolutionary movement set 
itself the goal of cancelling the power of religion over the masses. With this purpose, it systematically destroyed the 
symbols of religious power and ecclesiastical buildings, causing the loss of many artistic and cultural testimonies. The ba-
roque ornaments and decorative programs stood out, constituting the most direct paradigm of the change of the artistic 
and cultural development in the city of Valencia and its surroundings.

Keywords: adorn, Valencia, baroque, civil war. 

INTRODUCCIóN

El adorno arquitectónico barroco, a pesar da la poca atención que los estudios histórico-artísticos 
sobre el siglo XVIII le dedicaron, originó una inflexión en la evolución artística de la ciudad de Valen-
cia. Con la ocasión de la renovación decorativa de los más eminentes espacios sagrados valencianos, 
entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siguiente, se introdujeron paulatinamen-
te innovaciones técnicas y estilísticas que dieron al arte valenciano una vuelta hacia concepciones 
estéticas de marco europeo. En muchos casos, estos novedosos programas decorativos sufrieron 
los ataques de las fuerzas revolucionarias que, en los años Treinta del siglo pasado, quisieron borrar 
cualquier testimonio del poder religioso, político y sociopsicológico del catolicismo. Las perdidas en-
tonces ocasionadas han generado un vacío histórico, pero también cultural e identitario, que solo en 
pocos casos ha sido solucionado por exitosas restauraciones, mientras que otros siguen pendientes.

En el presente artículo primeramente trato de demonstrar la importancia del ornamento, anali-
zando su evolución y progresiva equiparación a las demás artes gracias a la importancia atribuida a 
la profesión del adorno, a las nuevas técnicas y procesos de ejecución empleados y a su novedoso 
papel en la definición de los programas iconográficos. En segundo lugar, profundizo en las causas 
políticas y sociológicas que de algún modo justificaron los ataques revolucionarios a las iglesias y 
demás símbolos sagrados. Paso pues a analizar singularmente las pérdidas ocasionadas a aquellos 
programas decorativos valencianos que habían representado un cambio de gusto y de técnicas en el 
arte de la ciudad. Finalmente, me pregunto cuál es el papel del Historiador frente a estas pérdidas 
y frente al sistema legislativo vigente, para restituir a la Historia del arte unas muestras únicas de su 
desarrollo y al pueblo valenciano unos símbolos irrepetibles de su memoria e identidad. 
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EL ADORNO ARQUITECTóNICO EN VALENCIA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

Por adorno arquitectónico se entiende todo elemento aplicado a la arquitectura que tenga fun-
ción decorativa u ornamental. En la Valencia de mediados del siglo XVII compartía con las demás for-
mas artísticas tanto los postulados estilísticos tardo-renacentistas como la organización productiva 
sometida aún a rígidos esquemas gremiales: el adorno estaba sometido al control del arquitecto y 
sus funciones eran exclusivamente estéticas, negándosele cualquier papel iconográfico (González 
Tornel, 2005: 15, 26-40). Tal estado de cosas cambió radicalmente en los años de transición entre los 
siglos XVII y XVIII, debido a que un grupo de artistas italianos o formados artísticamente en Italia traba-
jó en Valencia, introduciendo en la ciudad innovaciones estilísticas y técnicas que mudaron una vez 
y para siempre su medio artístico. Los adornistas empezaron a presentar sus propios dibujos, a con-
tratar directamente sus propias obras sin la mediación del arquitecto, a honrar su propia profesión, 
contraviniendo a la tradición gremial valenciana. Además, convirtieron los aparatos decorativos en 
los protagonistas de las reformas que por aquellas fechas se estaban realizando en la ciudad y en las 
cuales, por primera vez, las mudanzas arquitectónicas fueron sometidas a las privilegiadas exigen-
cias del adorno. Durante toda la primera mitad del siglo XVIII, los artistas autóctonos introdujeron en 
sus obras lo que habían aprendido de los artistas foráneos: la independencia del adorno respecto a 
las demás artes, el naturalismo, el uso de materiales pobres y la sumisión al dibujo (González Tornel, 
2005: 303, 308-310). Sin embargo, ese desarrollo ornamental cesó por completo con la implantación 
del academicismo tras la fundación en el año 1768 de la Real Academia de San Carlos, que pronto 
afirmó su superioridad, haciéndose con el control de la producción artística bajo las nuevas pautas 
estilísticas de matriz neoclásica. La Academia atacó toda producción barroca, reputada causa de la 
corrupción de las órdenes arquitectónicas, por el desconocimiento de las normas de la matemática 
y de la geometría, la absoluta dependencia del diseño y la imitación pura de la naturaleza. Además, 
denunció el uso de los pintores y escultores barrocos de interferir en la producción arquitectónica 
(Bérchez, 1967: 203-216). Todo ello se tradujo en numerosos enfrentamientos entre la Academia, 
por un lado, y los gremios tradicionales, retableros y adornistas, por el otro. La cuestión terminó de-
finitivamente con la Real Orden de 1784 según la cual cada proyecto para obras públicas que se rea-
lizasen en el Reyno de Valencia debía antes ser aprobado por la Academia (Bérchez, 1987: 183-199).

La importancia del adorno radica en el hecho de que ha representado en Valencia la expresión 
más evidente del cambio de gusto que tuvo lugar en la ciudad en los siglos del Barroco y que la 
insertó por fin en el panorama cultural europeo. Primeramente, lo que propuso fue un cambio fun-
damental en la propia concepción de la profesión del adornista y en su consideración por parte de 
los demás profesionales. Desde el medioevo los gremios habían controlado cada aspecto de la pro-
ducción artística y artesanal valenciana. Para el adorno, eso había significado la absoluta sumisión 
de los responsables de la decoración al proyecto y control del mestre d’obres, o sea del arquitecto en 
sentido moderno (Orellana, 1985: 307-310). La situación cambió debido a la llegada en Valencia de 
un grupo de artistas foráneos no vinculados con los rígidos esquemas gremiales de la ciudad y que, 
de consecuencia, empezaron a ingerir con sus proyectos y obras en espacios que antes habían sido 
privativos de la Arquitectura. En particular, los adornistas reafirmaron el valor de su profesión, cuya 
igualdad con las demás artes estaba asegurada por el empleo del dibujo.

Con la transición del sistema de producción gremial a la afirmación de la profesión del adornis-
ta, fueron introducidos también el uso de nuevos materiales y el empleo de métodos de ejecución 
privativos del ornamento y que solo el adornista era capaz de aplicar gracias a sus propias com-
petencias y formación. Se asistió a la afirmación de materiales pobres como el estuco, el yeso y la 
madera que poco a poco sustituyeron los mármoles y esgrafiados del primer Barroco valenciano. 
En particular el estuco se convirtió en verdadero protagonista en muchas renovaciones valencianas 
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dieciochescas. A la raíz de tal afirmación hubo razones tanto estilísticas como económicas: por un 
lado, el empleo de materiales pobres supuso un menor gasto, lo que además permitió que la decora-
ción ya no se limitara a ocupar espacios restringidos de los conjuntos arquitectónicos y se convirtiera 
en el elemento protagonista de las renovaciones; por otro lado, se trataba de materiales duraderos 
que tenían la capacidad de imitar los materiales más lujosos, como el mármol, el oro e incluso los 
tejidos. En particular, el estuco se empleó por su versatilidad en ser usado tanto para esculturas de 
bulto redondo, como para bajorrelieves, para los más clásicos motivos vegetales, para imitar por-
celanas, mármoles, tejidos y aún para ocultar espacios o crear nuevos ilusionistamente. Su mayor 
maleabilidad permitió la creación de decoraciones mucho más naturalistas y las técnicas de acabado 
introducidas en Valencia por los artistas foráneos, como la llamada lustratura, garantizaban su con-
servación (Musso, 2001: 27-35). 

Un cambio aún más importante representó el uso innovador de la decoración en los programas 
iconográficos. Tras el Concilio de Trento y la asimilación de los valores de la Contrarreforma, por lo 
que concierne específicamente al adorno se asistió a la condena y al ataque de cualquier forma de 
decorativismo que existiera por sí mismo. En particular, el uso manierista de las grotescas para dec-
orar los espacios sagrados fue fuertemente condenado por Gabriele Paleotti en su Discorso intorno 
alle immagini sacre e profane: a las grotescas, y en general a las decoraciones producidas hasta 
entonces, se le reprochó la incapacidad de trasmitir significados o contenidos proprios de la Fe, 
además del hecho de representar figuras fantásticas que eran fruto del neopaganismo humanista. 
Por estas razones se condenó su uso en cualquier lugar y, sobre todo, en las iglesias y demás lugares 
sagrados (Paleotti, 1582: 234-238). Poco a poco en las iglesias y oratorios que surgían o que se reno-
vaban se incorporaron programas iconográficos más bien figurativos que, con una fusión armónica 
de todas las artes, impactaban emotivamente los sentidos del espectador e imprimían en sus emo-
ciones, conciencia y espíritu los valores católicos que debía perseguir. Todo ello ocurrió también en 
Valencia, donde las primeras renovaciones barrocas de la mitad del siglo XVII caracterizadas por la 
riquísima profusión de elementos vegetales con función exclusivamente decorativa y de relleno, 
fueron sustituidas por complejos programas que eran a la vez decorativos e iconográficos. En la con-
cepción de sus temas doctrinales destacó la personalidad de Vicente Vitoria (1650-1709), miembro 
eminente de la élite de la ciudad, conectado política y culturalmente con las innovaciones que se 
estaban desarrollando en el resto de Europa. Él mismo fue pintor, grabador, anticuario y experto de 
dibujos y estampas. A Vitoria se le debieron los programas iconográficos del conjunto de los Santos 
Juanes y quizás lo de la Capilla de San Pedro de la Seo en cuya decoración además intervino pintando 
los lunetos y la cúpula (González Tornel, 2005: 89-94). 

“LAS ANTORCHAS DEL PUEBLO LAS HAN PULVERIZADO” 

Estas palabras del artículo titulado “¡Abajo la Iglesia!” del periódico Solidaridad obrera del 15 de 
agosto del año 1936 fueron escritas cuando ya la mayoría de los templos de Valencia habían sido in-
cendiados por los revolucionarios. Es necesario detenerse en las razones subyacentes a estas devas-
taciones, antes de pasar a analizar sus terribles consecuencias en el ámbito artístico y monumental. 
En el mismo artículo se lee: 

No hay que remontarse a las fechas que han pasado a través de las épocas y de los siglos como una 
muestra fehaciente de la maldad que anida en los corazones de los doctores eclesiásticos […]. En Es-
paña, la religión se ha manchado siempre con la sangre de los inocentes. Los curas y los más altos 
dignatarios de la “Santa Madre Iglesia” han asesinado como vulgares sayones […]. Los ensotanados 
han corrompido todos los hogares. En los confesionarios traman las artimañas más vergonzosas […]. 
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Pero no se reducen las aberraciones religiosas a los crímenes más horrendos y a los actos de una moral 
pervertida. Su poderío se cifra en cantidades enormes de divisas fiduciarias, de metales preciosos y de 
acciones de un gran número de Empresas que explotan por mediación de un segundón. La burocracia 
eclesiástica es un nido de sátrapas. Nunca han defendido a los menesterosos […]. Sus bienes están mal 
adquiridos. Los han robado. Viven del chantaje puro. Arrebatan las chiquillas de los hogares. Envene-
nan a la juventud. Han estafado a la nación. Adeudan una cifra crecidísima que puede valorarse en mi-
llones. No han pagado los impuestos que recaen sobre las espaldas de los demás ciudadanos. Además, 
sus propiedades proceden de la época de la Reconquista. En aquella fecha, la cruzada contra los mu-
sulmanes la capitaneaban la nobleza y la Iglesia, quienes se apoderaron de las tierras reconquistadas. 
Y después, a pesar de haber sido expropiados varias veces, han logrado rehacer su patrimonio con los 
procedimientos más viles […] lo que se impone en la hora presente es la disolución inmediata de todas 
las órdenes religiosas sin excepción, y la confiscación inmediata de todos sus bienes […]. Pretender 
plantear un problema que el pueblo ya ha resuelto en la calle […]. La Iglesia ha de desaparecer para 
siempre. Los templos no servirán más para favorecer las alcahueterías más inmundas. No se quema-
rán más blandones en aras de un costal de prejuicios. Se han terminado las pilas de agua bendita […]. 
No existen covachuelas católicas. Las antorchas del pueblo las han pulverizado. En su lugar renacerá 
un espíritu libre que no tendrá nada de común con el masoquismo que se incuba en las naves de las 
catedrales1. 

El largo texto citado categoriza la violencia revolucionaria como ideología anticlerical liberadora 
de la esclavitud y de la pobreza y fautora de la igualdad y del verdadero progreso (Vincent, 2010: 
92-93). Ello llevó, quizá por primera vez durante la guerra civil española, a que se superasen límites 
culturales y morales que antes nadie pensaba fuera posible superar. Tal vez los horrores del primer 
conflicto mundial y de la revolución rusa habían aplastado la conciencia colectiva y, combinados con 
el desarrollo de los arsenales militares, hicieron que los episodios de violencia salvaje que en el siglo 
XIX parecían anacrónicos fuesen recurrentes en el siglo XX. Todo ello, con el elevadísimo número de 
muertos (350 mil en los años de la guerra) llevó, por lo que me compete, a la destrucción y pérdida 
de gran parte del patrimonio artístico y monumental de la Nación.

Desde el punto de vista de los revolucionarios, muchas fueron las razones que justificaron las 
destrucciones. Entre ellas, Rebeca Saavedra Arias, la más importante estudiosa contemporánea de 
las consecuencias de la guerra civil para el patrimonio cultural español, ha individuado el citado an-
ticlericalismo, las incautaciones irregulares de inmuebles con el fin de albergar tropas y municiones, 
las ventas de obras de arte y antigüedades en el mercado negro y los efectos devastadores de los 
bombardeos sobre los centros urbanos (2016: 113-196). La secularización que siguió a la constitu-
ción republicana de 1931 y, sobre todo, el levantamiento militar revolucionario del verano de 1936 
garantizaron el estallido de un violento anticlericalismo que pronto se extendió por toda España. Se 
destruyeron de manera sistemática y programada todos los símbolos que habían representado de 
manera visible el poder de la Iglesia a lo largo de los siglos. Al mismo tiempo se persiguieron y jus-
ticiaron sus exponentes: murieron 4.184 entre curas y seminaristas, 2.365 religiosos, 283 monjas y 
12 obispos (Vincent, 2010: 91). Los símbolos religiosos fueron atacados y destruidos como si fuesen 
personas de carne y hueso y no como lo que realmente eran, objetos de madera y piedra. Se trató 
pues de verdaderas violencias de tipo iconoclasta, parangonables a las que habían incendiado toda 
Europa del Norte en los tiempos de la Reforma protestante. Todo ello patentiza al Historiador mo-
derno el carácter simbólico que tuvieron los motines de los años treinta del siglo XX español (Delga-
do, 1997: 153). La Iglesia católica, políticamente identificada con la derecha, representaba para los 
republicanos el parasita que a lo largo de la historia había estado capaz de aprovechar de cualquier 

1 Callejas, 1936.



UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE1604

acontecimiento para lograr sus personales y malvados intereses. Por esta razón, el cambio cultural y 
social que presupuso el cambio de régimen político debió pasar por la destrucción de cada símbolo 
del antiguo poder. Y, porque los espacios cultuales eran los lugares en los cuales la Iglesia perseguía 
sus intereses y acumulaba sus ilícitas riquezas quitándolas a los más menospreciados, debían ser 
los primeros objetivos de las violencias. Es más, dado que los símbolos religiosos, las esculturas, 
cuadros, y demás tesoros artísticos estaban cargados de significados transcendentales y el pueblo 
llano e ignorante los honraba y trataba como si fueran verdaderas personas, pues tuvieron que des-
truirse del mismo modo, como si de verdaderas personas se tratara. Echar las imágenes sagradas a 
la calle y destruirlas, quemar los retablos, vaciar los templos significó no solo privar a la Iglesia de 
sus riquezas para devolverlas al pueblo, sino también y sobre todo cancelar los medios sociopsicoló-
gicos a través de los cuales la Iglesia había logrado a lo largo de los siglos el control de la religiosidad 
y moralidad del pueblo, significó acabar con las razones simbólico-representacionales que habían 
regido hasta entonces la sociedad católica (Delgado, 1997: 151-152). De consecuencia, como ha 
podido detectar Manuel Delgado Ruiz, el objetivo de los ataques revolucionarios del 1936 no fue 
únicamente la Iglesia en cuanto institución política y económica, sino también en cuanto institución 
cultural, cuyo control continuaba siendo dominante en las sociedades tradicionales en proceso de 
modernización (1997: 154-155). De modo que, atacando y destruyendo los símbolos sagrados como 
si fueran personas de carne y hueso, los revolucionarios pretendían erradicar la religión real, la expe-
riencia religiosa ordinaria y cotidiana que, más que la religión teológica y dogmática, habían llevado 
al oscurantismo de las masas. Otra vertiente de los motines anticlericales del ’36 fue la sistemática 
destrucción de los archivos, con el deseo frenético de cancelar la memoria para poder distorsionar 
la historia o más simplemente destruirla (Fernández Pardo, 2007: 55-56). Cancelar los símbolos del 
poder significaba también borrar toda memoria de su existencia, no dejar prueba de su pasado. Por 
tal razón los archivos parroquiales fueron los más afectados, porque contenían las pruebas del éxito 
del catolicismo en forma de prebendas, actos de propiedad, certificados de bautismo, etc. (Saavedra 
Arias, 2016: 121-122). 

En la actual Comunidad valenciana todo ello se tradujo en la destrucción de más de mil quinien-
tos edificios. La sola capital contabilizaba hasta 930 edificios totalmente destruidos o gravemente 
afectados. Cuanto a los archivos valencianos, de los eclesiásticos se salvaron solamente dos, el de la 
Catedral y el de la Iglesia de San Esteban, mientras los civiles se salvaron en su mayoría gracias a la 
afortunada intervención de Felipe Mateu Llopis y hoy en día están repartidos entre los Archivos del 
Patriarca, del Reyno y el Municipal (Fernández Pardo, 2007: 26, 58-59). Quizá aún mayores fueron 
los daños ocasionados por la explotación inmobiliaria de posguerra que representó en muchos casos 
un verdadero atentado contra la arquitectura histórica y los entramados urbanísticos de la ciudad. 
Tras las nefastas consecuencias de la guerra se consideró la ciudad como un solar vació en el cual 
reconstruir de forma masiva para extraer ventajas económicas. Por ello no se reputó un problema 
derruir los pocos restos que quedaban de edificios históricos, mientras que también las administra-
ciones municipales daban su bienestar (Fernández Pardo 2007: 248-253). Valga como ejemplo el 
derribo de la bellísima Colegiata de San Bartolomé, autorizado tanto por el Ayuntamiento como por 
la Academia que no quisieron adosarse el coste de su restauración, aunque apenas había sufrido 
daños su estructura arquitectónica (Garín Llombart y Pons Alós, 2009: 497)2. 

Concluido el gobierno rojo en 1939, el arzobispado de Valencia fomentó una campaña de reco-
gida de informaciones sobre el estado conservativo de las iglesias y las pérdidas materiales ocasio-
nadas por el movimiento revolucionario del julio de 19363. Los curas de las parroquias valencianas 

2 ARASC (Archivo de la Real Academia de San Carlos de Valencia), legajo 117, 9, f. 1, Entradas de los años 1939-1948.
3 Boletín oficial del Arzobispado, n. 2249, 15 de mayo de 1939, pp. 307-309. 
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redactaron una serie de informes que constituyen una fuente imprescindible a la hora de reconstruir 
sus programas decorativos. 

IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES

El primer templo valenciano en ser quemado, ya durante la noche del 19 de julio de 1936, fue 
el de los Santos Juanes (figs. 1 y 2). Fue el primer símbolo de la religiosidad valenciana atacado por 
los revolucionarios, quizás porque había sido uno 
de los edificios cultuales más queridos por los va-
lencianos, resultado de una de las fases artísticas 
y culturales más ricas de su Barroco. El templo fue 
incendiado cuatro veces, como refiere el informe 
de su cura redactado el 12 de septiembre de 19414. 
Los resultados sobre su programa decorativo fue-
ron devastadores. El retablo mayor de madera 
dorada, obra maestra del escultor aragonés Juan 
Miguel Orliens (ft. 1585-1641), fue quemado com-
pletamente. La misma suerte sufrieron los retablos 
y altares de las capillas laterales, junto con pintu-
ras y esculturas de excelente valor artístico, entre 
las cuales destacaban, entre muchas otras, obras 
de Juan de Juanes, Ignacio Vergara y Vicente López 
(Gil Gay, 1909: 55-61, 64-72). Se destruyeron por 
completo el órgano y el armónium; el púlpito escul-
pido en Génova por el escultor Antonio Ponzanelli 
(1654-1735) ha perdido su caja y bellísimos bajo-
rrelieves (Gil Gay, 1909: 52-53). El archivo parro-
quial, descrito por el cura de 1941 como magnífico, 
muy bien aireado y organizado, con sus mesas de 
trabajo y sus estanterías, entre las cuales se guar-
daban importantísimos documentos pontificios, 
códices miniados, etc. fue quemado con particular 
fragor5. Pero lo que sufrió las consecuencias más 
desastrosas fue el programa decorativo que había sido realizado entre 1693 y 1702 y estaba basa-
do en la estrecha relación entre las estatuas y alegorías de estuco de los italianos Giacomo Bertesi 
(1643-1710) y Antonio Aliprandi (1654-1718) y los frescos de Antonio Palomino (1655-1726). Se 
trataba de un programa unitario de fuerte vinculación con el Barroco italiano, inusitado en la Valen-
cia del momento, finalizado a exaltar las virtudes de los Santos titulares del templo y que todavía 
en la actualidad está manco por las graves pérdidas ocurridas tras aquella noche de 1936 (González 
Tornel, 2005: 132-163). Las esculturas de estuco fueron gravemente dañadas, muchas perdieron 
sus atributos y no mejoró la situación su improvisada restauración por el cura del templo, lo que 
hizo que muchas de ellas sean torpes e irreconocibles hoy en día. Las pinturas de Palomino fueron 
incendiadas e incluso pistoleadas reiteradamente. Su terrible estado hizo que se llegara a evaluar el 

4 AMAV (Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia), Culto: legajo 130/1 y 2, fasc. 582 (20). Parroquia de los Santos 
Juanes. 

5 Ibidem. 

Fig. 1: Iglesia de los Santos Juanes, 1693-1702, Valencia. 
Fotografía de 1917 © Institut Amatller d’Art Hispànic (Mas 

C-16755).
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derribo de la bóveda pintada para sacar a la luz la 
originaria gótica que quedaba en perfecto estado 
de conservación. Finalmente se optó por su restau-
ración, iniciada en 1958 y no terminada aún, de-
bido a graves dificultades económicas y al empleo 
de métodos no siempre científicos, hasta el miste-
rioso desaparecimiento de las pinturas arrancadas 
de la bóveda. En 2012, en el gran rosetón ciego del 
templo fue localizada una bomba de la guerra civil 
que había quedado estancada y con su carga intac-
ta (Marrahí, 2006). Este era el estado de la iglesia 
y de su decoración hasta abril de 2019, cuando la 
Fundación Hortensia Herrero financió y confió a la 
Universidad Politécnica de Valencia y a la Univer-
sitat Jaume I de Castellón de la Plana una nueva 
restauración integral del conjunto, bajo la dirección 
de Pilar Roig Picazo (Camacho, 2019). 

CAPILLA DE SAN PEDRO EN LA CATEDRAL

El 21 julio de 1936 fueron incendiados dos im-
portantes símbolos religiosos de la ciudad, la Cate-
dral y la Basílica de la Virgen de los Desamparados. 
Afortunadamente estos espacios sagrados no han 
sido particularmente afectados, con exclusión de la 
Capilla parroquial de San Pedro, segunda del lado 
de la Epístola de la Seo. Las graves condiciones en 
que la redujo el incendio hicieron que se encerrara 

y empleara como almacén hasta el 2006. Su restitución al culto y el restauro efectuado entre 2011 
y 2013 por el Instituto del Patrimonio Cultural de España han consentido el recupero de las pinturas 
murales de Palomino con escenas de la vida del Santo titular y de los riquísimos estucos de Aliprandi, 
que antes estaban ocultados bajo una voluminosa capa de humos y suciedad. No obstante, hubo 
pérdidas imposibles de recuperar: quedó destruido el retablo de Pedro Bas que albergaba un Sal-
vador de Juan de Juanes y otras pinturas de Palomino, entre las cuales destacaba por su fama una 
Confesión de San Pedro. Además se han perdido las pinturas de los lunetos que representaban las 
tres Virtudes teologales, la Justicia que acompañaba las demás virtudes cardinales en las pechinas 
y la Gloria del interior de la cúpula. Todas estas últimas pinturas citadas eran de Vicente Vitoria, ca-
nónigo pintor cuyo corpus de obras queda así aún más reducido (González Tornel, 2005: 167-179). 
Además, de este modo se ha visto fuertemente afectado el riquísimo programa iconográfico-decora-
tivo, único en Valencia, que estaba finalizado, mediante la exaltación del Apóstol Pedro, a la defensa 
del papado, de la eucaristía, de las órdenes religiosas y de la Inmaculada Concepción, constituyendo 
pues un auténtico recipiente iconográfico de todos los dogmas propugnados por la Contrarreforma. 

Fig. 2: Iglesia de los Santos Juanes en su estado actual, 1693-
1702, Valencia. Fotografía del autor.
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IGLESIA DE SAN MARTÍN OBISPO Y SAN ANTONIO ABAD

Tras los ataques a los edificios religiosos más emblemáticos de la ciudad de Valencia, la furia 
anticlerical no paró y siguió incendiando los antiguos edificios cultuales. Muy poco afectado fue el 
programa decorativo de la Iglesia de San Martín y San Antonio, aunque desaparecieron tanto el reta-
blo renacentista, como los retablos de las capillas laterales y el púlpito, que era una de las obras más 
destacadas del barroco valenciano, realizada por el escultor Ignacio Vergara (1715-1776). Por el lado 
de la Epístola, se han perdido también algunos de los óvalos pictóricos que representaban escenas 
de la vida de San Antonio Abad. La renovación barroca del templo, realizada entre 1735 y 1753 por 
Francisco Vergara (1681-1753), su hijo Ignacio, José Herrero y un numeroso equipo de adornistas y 
pintores, había tomado como modelo la preceden-
te renovación de los Santos Juanes y el proyecto de 
Conrad Rudolph para la fachada de la Catedral. De 
consecuencia, gracias a ella se afirmó el uso de los 
óvalos pictóricos sobre los arcos de embocadura de 
las capillas con escenas de la vida de los santos ti-
tulares y de los trofeos eclesiásticos recorriendo el 
friso del entablamiento. Según el informe del cura 
de la parroquia, fechado 22 de diciembre de 1941, 
muchas otras imágenes sagradas fueron quema-
das fuera del templo, como públicamente ejecu-
tadas en Plaza de la Reina6. Se destruyó también 
el archivo parroquial y las pertinencias de la iglesia 
fueron incautadas y destinadas para albergue de 
gitanos y maleantes. La Iglesia con sus magníficos 
estucos dorados y el sobrevivido cascarón absidal 
renacentista han sido objeto de una puntual res-
tauración en lo años 2009 y 2010 con ocasión de la 
exposición “La Gloria del Barroco” (Garín Llombart 
y Pons Alós, 2009: 319-347). Con esta oportunidad 
se optó por quitar completamente el muy dañado 
revoque de la primera capilla del lado del Evangelio 
para sacar a la luz unos pocos restos que guardaba 
aún de su originario aspecto gótico; asimismo no se 
repararon los plintos de las dos columnas laterales 
al ingreso principal, lo cual permite vislumbrar las 
estructuras góticas subyacentes. Estos detalles, de 
acuerdo con datos científicos ciertos y restitucio-
nes precisas, permiten al espectador contemporá-
neo hacerse una idea de cómo se hayan revestido los antiguos templos góticos mediante la nueva 
piel decorativa barroca (fig. 3).

6 AMAV, Culto: legajo 130/1 y 2, fasc. 582 (24) Parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad Valencia.

Fig. 3: Capilla de Santa Rita, Iglesia de San Martín Obispo y 
San Antonio Abad, revoque del 2009, Valencia. Fotografía del 

autor. 
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IGLESIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR

Decorativamente renovada según el estilo barroco contemporáneamente a la de San Martín, la 
Iglesia de Santa Catalina fue también gravemente afectada y su revestimiento barroco ha despareci-
do por completo. Constituya quizá la aplicación más madura del modelo de la cercana fachada de la 
Catedral por un artista autóctono valenciano, Felipe Rubio (ft. 1737-1767), que había insertado los 
trofeos eclesiásticos en el friso, a pesar del general carácter desornamentado del resto del edificio 
(Pingarrón, 1997: 334-338). Una interesante carta del Ayuntamiento a la Academia de San Carlos 
da noticia de que en 1941 se quería incluso derruir el templo dejando en pie solamente la bellísima 
torre barroca7. La respuesta de la Academia proporciona la noticia de que una bomba había perfo-
rado el cascarón afectando además la estabilidad de las crucerías adyacentes de la nave y de que 
en general la iglesia se encontraba en estado ruinoso8. A pesar de ello, la Academia aconsejó su 
conservación y restauración, lo cual ocurrió en los años cincuenta, cuando se le devolvió a la Iglesia 
su antiguo aspecto gótico. 

IGLESIA DE SAN ANDRÉS 

Ejemplo extraordinario del Rococó valenciano, el antiguo templo de San Andrés Apóstol fue el 
último templo de la ciudad en ser renovado con gusto barroco antes del nacimiento de la Acade-

mia de San Carlos (figs. 4 y 5). A partir del 1751 su 
interior fue literalmente revestido por una exube-
rante decoración en yeso lustrado y dorado. De los 
anteriores modelos de renovaciones barrocas, en 
San Andrés se mantuvo el uso de elementos po-
bres manejados con una maestría suficiente para 
que parezcan preciosas porcelanas brillantes. Se 
mantuvo también el uso iconográfico de los estu-
cos que, respecto a las remodelaciones anteriores, 
se convirtieron aquí en los auténticos protagonis-
tas, relegándose las pinturas al solo presbiterio y 
a las capillas laterales. Sin duda, el rico y enigmáti-
co conjunto iconográfico se ha visto parcialmente 
afectado por la pérdida, tras aquel trágico año de 
1936, del retablo, del órgano y del púlpito. A pesar 
de que la iglesia no hubiese sufrido daños ingentes 
con exclusión de las pérdidas referidas, en 1902 se 
decidió trasladar su titularidad a un edificio mo-
derno de la calle Colón, lo que ocasionó además la 
transferencia de buena parte del patrimonio moble 
que aún subsistía en la iglesia. En los años siguien-
tes, caracterizados por la explotación inmobiliaria, 
el Ayuntamiento, la Academia e incluso el Arzo-
bispado intentaron que se derribara la estructu-
ra. Finalmente ello no tuvo lugar gracias al interés 

7 ARASC (Archivo de la Real Academia de San Carlos), legajo 117: 9, f. 2, Entradas de los años 1939-1948. 
8 ARASC, legajo 118: 2, ff. 1-4, Salidas de los años 1939-1954. 

Fig. 4: Iglesia de San Andrés, mediados del siglo XVIII, 
Valencia. Fotografía de antes de 1936, Archivo particular Cots.
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de Elías Tormo, ex ministro de la instrucción y de 
las bellas artes, historiador del arte y verdadero 
redescubridor del Barroco valenciano. Sus esfuer-
zos llevaron además al nombramiento de la Iglesia 
como Monumento Nacional en abril de 1942 y a su 
reapertura al culto bajo la advocación de San Juan 
de la Cruz. Con ocasión de la ya citada exposición 
“La Gloria del Barroco” de 2010, el templo ha sido 
restaurado en su totalidad (Garín Llombart y Pons 
Alós, 2009: 487-497).  

“¿CONSERVAR, RESTAURAR O RESTITUIR?”  
Y EL PAPEL DEL HISTORIADOR DEL ARTE

Los acontecimientos bélicos de la primera mitad 
del siglo XX, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, 
ocasionaron la destrucción de miles de monumen-
tos históricos y artísticos que habían representado 
los testimonios culturales, la memoria y la identi-
dad de las populaciones que en ellos se identifica-
ban. Tal estado de urgencia hizo que el debate de 
Ocho y Novecientos sobre la restauración traicio-
nase frente a la necesitad tanto material cuanto, 
sobre todo, sociopsicológica de restituir al pueblo 
sus símbolos culturales e identitarios. 

El enfrentamiento entre restauración estilística de matriz neoclásica y restauración científica de 
tipo positivista que había caracterizado el debate artístico entre los siglos XIX y XX, finalmente había 
visto la victoria de la segunda gracias a las ordenaciones de Camillo Boito y Luca Beltrami. Sus princi-
pios rechazaban cada reconstrucción falsaria, condenaban la eliminación de añadidos de estilos dife-
rentes y, en defensa de la autenticidad histórica del monumento, defendían su consolidación frente 
a su restauración. Las pautas de Boito, resumidas en el lema “consolidar antes que reparar, reparar 
antes que restaurar, evitar añadidos y renovaciones”, pronto se difundieron y en 1931 tuvieron su 
reconocimiento oficial con su incorporación en la Carta del restauro de Atenas (Martínez Justicia y 
Sánchez-Mesa Martínez, 2008: 9-12).

Sin embargo, como se anticipaba, el segundo posguerra constituyó un punto de inflexión crítica 
sobre la restauración debido a las graves pérdidas que el segundo conflicto mundial había causado al 
patrimonio europeo. Los criterios ideológicos de la restauración científica resultaron insuficientes a 
la hora de enfrentar la situación real. Se reputó necesario dejar una puerta abierta a intervenciones 
que implicasen también la reconstrucción. Surgió de consecuencia una nueva corriente metodológi-
ca que, sin renunciar a los postulados positivistas de Boito, admitía la posibilidad de una aplicación 
menos rígida de sus principios frente a concretas situaciones de emergencia. La llamada restaura-
ción crítica, aunque entendiendo sin prejuicio el valor histórico del monumento, sometió cada uno 
de sus aspectos al valor artístico, admitiendo también las reconstrucciones cuando éstas hubiesen 
permitido recuperar la imagen auténtica del monumento (Martínez Justicia y Sánchez-Mesa Martí-
nez, 2008: 16-18). 

Fig. 5: Iglesia de San Juan de la Cruz (antiguamente de 
San Andrés) en su estado actual, mediados del siglo XVIII, 

Valencia. Fotografía del autor.
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Los ordenamientos internacionales pronto se preocuparon de aplicar en su legislación las nue-
vas instancias con el objetivo de reconstruir el semblante identitario y cultural europeo. En general, 
las Cartas del restauro vigentes en la actualidad proporcionan una serie de principios y normas que 
nunca son igualmente válidas para todas las obras, porque cada una de ellas, de manera singular e 
independiente, tiene su propia exigencia y en su función el restaurador debe formular su juicio crí-
tico, una vez que haya adquirido todos los conocimientos previos en relación con la misma. Aún así, 
resulta todavía complicado encajar cierta legislación a las necesidades específicas de los artefactos 
e incluso más si se trata de su reconstrucción. 

Por lo que concierne España se aplican los preceptos de las leyes autonómicas y en el caso espe-
cíficamente valenciano la cláusula “d” del art. 38 de la Ley 4/1998 del 11 de junio: 

No se autorizarán las reconstrucciones totales o parciales del bien, salvo que la pervivencia de elementos origi-
nales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo permitan […] En todo caso, tanto la 
documentación previa del estado original de los restos, como el tipo de reconstrucción y los materiales emplea-
dos deberán permitir la identificación de la intervención y su reversibilidad.   

En conclusión, de acuerdo con un proyecto previo de restauración que tenga carácter de multi-
disciplinariedad y exhaustividad y en el cual el historiador del arte debe tener un papel central en 
la recopilación de la documentación sobre su estado original, hoy en día se admite también la re-
construcción del monumento. Más allá de las razones estéticas y artísticas que se analizaron en esta 
contribución, motivaciones sociales y psicológicas justifican la restitución de unos complejos monu-
mentales decorativos que son el paradigma más impactante del cambio de gusto que caracterizó la 
ciudad de Valencia en el siglo XVIII.  
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