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LA MUSEOGRAFÍA DEL

TESORO DEL DELFÍN

EN EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO

(1839-1982)

THE DOLPHIEN TREASURE MUSEOLOGY AT

THE NATIONAL MUSEUM OF EL PRADO (1839-1982)

Elena VALERA FERNÁNDEZ

Historiadora del Ar te
AsesorJurídico del Patrimonio Histórico y Cultural.

Resumen
Desde su llegada al Museo Nacional del Prado, en 1839, la colección del Tesoro del
Delfín sufrió una serie de cambios en su exposición y ubicación que eran desconoci-
dos. Un ejemplo de ello lo teníamos si nos fijábamos y comparábamos en las foto-
grafías de finales del siglo XIX y las realizadas tras el robo de 1918; se observaba
cómo la colección estaba expuesta en la Galería Central pero con una diferencia y es
que los expositores eran completamente diferentes. Se desconocía el cómo, el por
qué y cuándo tuvo lugar el cambio museográfico.
Abstract
Since its arrival in 1839 to the National Museum of El Prado, the Dolphin Treasure
collection underwent several changes in its presentation and location which were
unknown. An example of this is found when comparing photographs from the late
nineteenth century and those made after the robbery in 1918. It is observed how the
collection was exhibited at the Central Gallery but with a difference, which is that the
exhibitors were completely different. How, when and why the change occurred was
unknown.

Palabras clave: Tesoro del Delfín – Museo Nacional del Prado, Madrid –
Museografía.
Key words: Dolphin Treasure – National Museum of El Prado, Madrid –
Museology.
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Desde su llegada a España en 1716, la colección del Tesoro del Delfínha
sufrido diversos avatares que han hecho de ella una de las colecciones más
estudiadas de las existentes en el Museo Nacional del Prado. Han sido nume-
rosas las personalidades del ámbito de la cultura que se han visto envueltas
por la magia que encierran estas piezas, desde Diego Angulo, a quien se debe
el primer catálogo de la colección editado en 1944, hasta Letizia Arbeteta,
autora del último catálogo de las piezas. Pero no sólo han sido los investiga-
dores quienes han sentido esa inquietud por la colección, sino que directores
de la institución como José de Madrazo, Federico de Madrazoo figuras rela-
cionadas con el mundo del arte como el propio José Lázaro Galdiano sintie-
ron una especial preocupación por la colección francesa. Todo ello quedaría
reflejado en el interés por el montaje museográfico de la colección del Tesoro
del Delfínen el edificio Villanueva desde su llegada en 18391.

1. LAS ALHAJAS DEL DELFÍN Y SU EXPOSICIÓN EN LA SALA OCHAVADA

La llegada de las alhajas del Delfín al Museo del Prado tuvo lugar en una
nueva etapa en la que este pasó a pertenecer a la Intendencia de la Real Casa
y Patrimonio2. El deseo de María Cristina de Borbón, regente de España
hasta 1840, era reunir en el Museo «todos los objetos de las artes que corres-
ponden a su hija la reina Doña Isabel3», motivo por el cual se procedió a la
petición del denominado Tesoro del Delfín al Gabinete de Historia Natural
en 1839, donde estaba en calidad de depósito desde 1776, por real orden de
Carlos III4.
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(1) Agradezco al profesor José Manuel Cruz Valdovinos su valiosa ayuda como tutor de la presente investigación,
así como al personal del Museo Nacional del Prado, especialmente a Yolanda Cardito Rollán, quien me ha ayu-
dado en las labores de archivo y documentación, aportando documentos inéditos descubiertos con motivo de la
presente investigación; también deseo agradecer a Ana Martín Bravo su dedicación y ayuda aportando sus cono-
cimientos e ideas.

(2) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro del Museo del Prado, Madrid, Fundación Juan
March, D.L. 1977, págs. 23-24.

(3) JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Jaime, «Madrazo y Agudo, José de», Enciclopedia del Museo del Prado
Online.Disponible en: http://www.museodelprado.es(14/mayo/2013).

(4) En 1776 se depositaron las alhajas en el recién creado Gabinete de Historia Natural, por orden de CarlosIII.
Pedro Franco Dávila, director del Gabinete, dispuso en el edificio una sala especial, llamada de las Alhajas, para
colocar dignamente los objetos siempre desde el punto de vista de su clasificación mineralógica. Las piezas
estaban expuestas en armarios cerrados, como piezas manufacturadas, al lado de las muestras minerales. Se
podían contemplar mediante previa solicitud. Dávila tuvo un gran aprecio por los vasos y procuró incrementar
la colección adquiriendo otros ejemplares. Las alhajas continuaron en la institución hasta el saqueo de los fran-
ceses, que en su retirada a Francia se las llevaron del gabinete en 1813, empaquetadas de mala manera, sin sus
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A partir de la real orden del 11 de enero de 1839 María Cristina determinó que:

Las alhajas y vasos de cristal de roca, de ágata y de otras piedras raras […], las
cuales perteneciendo a S.M. por lo respectivo a la Herencia del Delfín, padre
del Sr. D. Felipe V, fueron entregadas en virtud de real orden de 2 de septiem-
bre de 1776 al Director del Gabinete de Historia Natural D. Pedro Francisco
Dávila […] sean entregadas al referido D. José Madrazo, Director del Museo
de Pinturas y esculturas, bajo el más expresivo y formal recibo con el objeto de
aumentar y enriquecer la colección de preciosidades artísticas en él reunidas.

Esta real orden constituye el primer documento encontrado en el Archivo
del Museo del Prado que habla de la petición de las Alhajas al Gabinete. A pesar
de ello, y cómo bien es conocido, el traslado de la colección al actual Museo
Nacional del Prado no fue una tarea fácil debido a que el Gabinete de Historia
Natural no estaba dispuesto a desprenderse de unas piezas que estaban en la ins-
titución desde hacía más de medio siglo; una problemática quedó reflejada tanto
en la correspondencia oficial como en la prensa del momento.

El traslado final de las alhajas tuvo lugar el 14 de agosto de 18395. Para la
entrega se nombró a una comisión, bajo expresa orden de la Reina, de la que
formarían parte Rafael Amor de la Torre, profesor de Mineralogía y catedrá-
tico de la Escuela de Minas, y Antonio Cassaons, cura del Real Palacio6. Ellos
fueron los encargados de realizar un inventario con las respectivas descripcio-
nes de las piezas e, incluso, ilustraciones de algunas de ellas7 (que en la actua-
lidad se desconocen). Ambos, que podrían ser considerados como correos8 de
la época, llevaron a cabo una comparación entre el inventario del Real Gabinete
y el citado anteriormente, según informan los documentos, dejando constancia
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estuches. El hecho provocó el deterioro de alguno de los vasos y la pérdida de doce de ellos. El Gobierno de la
Restauración firmó un acuerdo con España en 1815 que incluía la devolución de los tesoros expoliados, entre
los que se incluían las Alhajas del Delfín. Véase ARBETETA MIRA, Letizia, El tesoro del Delfín: Alhajas de
Felipe Vrecibidas por herencia de su padre Luis, Gran Delfín de Francia, Madrid, Museo Nacional del Prado,
2001, págs. 30-32.

(5) Se sabe con certeza que el 6 julio a las doce de la mañana, en el Gabinete, quedaron las respectivas partes para
verificar la entrega. A juzgar por los documentos encontrados en el AMNP, parece probable que el traslado
tuviera lugar en diferentes días de los meses de julio y agosto, hasta su llegada definitiva al Museo a mediados
de este último mes. Archivo del Museo Nacional del Prado (A.M.N.P.), caja 91, leg. 15.01, exp. 1.

(6) A.M.N.P., caja 350, leg. 18.02,,exp. 11, doc. 6.
(7) A.M.N.P., caja 91, leg. 15.01, exp. 1.
(8) Como es sabido, se denomina correos a los técnicos de los museos que acompañan a las piezas en sus trasla-

dos a otras instituciones.
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de que todos los vasos estaban siendo depositados en su nueva institución.
Asimismo, el hecho de designar a un experto en geología como uno de los
encargados de controlar el traslado de institución deja constancia del valor
mineralógico que se concedieron a las piezas durante estos años.

En la correspondencia entre el Gabinete y el Real Museo en el mes de abril
encontramos la primera mención a la sala en la que iban a ser expuestas las pie-
zas en el Museo. Se eligió la denominada Sala Ochavada9 o Sala Octógono, que
en ese momento constituía el estudio de escultura10. El cuarto sufrió un cambio
en su estructura inicial y se adaptó a su nueva función de expositor de la colec-
ción de vasos, para lo cual se procedió a la construcción de las cuatro hornaci-
nas en las que iban a ser depositadas las alhajas. La obra fue realizada por el apa-
rejador principal de palacio, Frutos de Diego11. Las hornacinas, que constituye-
ron las primeras vitrinas en las que se expusieron las piezas, tenían su hueco en
forma de medio punto y estaban protegidas por cristales procedentes de la
Fábrica de Aranjuez12. En ellas se construyeron doce vasares (tres vasares por
cada hornacina) semicirculares en los que iban a ser expuestas las piezas. En
agosto de ese mismo año, estando las alhajas depositadas ya en el Real Museo
(aunque en la documentación no se refleja si se mostraron nada más llegar), se
procedió a la petición para la construcción de treinta y seis ménsulas destinadas
a decorar los vasares, iguales a las que había en la rotonda de la Galería de
Escultura, con lo que se pretendía dar a la sala «toda la belleza posible13». Por su
parte, la sala fue decorada por el pintor Sebastián Navajas en colores claros con
algunas zonas en las que se llegaba a imitar el mármol blanco14.

De este primer montaje museográfico no hay otra documentación gráfi-
ca que las fotografías realizadas por Jane Clifford15 en la década de 1860.
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(9) PORTÚS, Javier; MATILLA , José Manuel,El Grafoscopio: un siglo de miradas al Museo del Prado(1819-1920),
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2004, págs. 34-35.

(10) A.M.N.P., caja 1.339.
(11) A.M.N.P., caja 1.339.
(12) En dicho documento se informa de que el cristal era de 57 pulgadas francesas y que costaba un total de 1056

reales: A.M.N.P., caja 435, leg. 34.02, exp. 22.
(13) La realización de dichas ménsulas fue llevada a cabo por el segundo escultor de cámara, José Tomás, quien

realizó el presupuesto de la obra, siendo Juan Christofoni, ayudado por un peón, el encargado de los vaciados
y de armar y colocar las ménsulas. A.M.N.P., exp. 31.

(14) A.M.N.P., exp. 31.
(15) Mujer del célebre Charles Clifford (1819-1863), quien apareció en la escena madrileña en 1850 como aero-

nauta de los globos aerostáticos, daguerrotipista, calotipista, instructor sobre métodos fotográficos, proveedor
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Estas imágenes se centran de forma individualizada en cada una de las pie-
zas, sin que se puedan apreciar los vasares y mucho menos las hornacinas,
debido a que las fotografías fueron realizadas en el exterior del edificio, tal
y como se puede apreciar en la realizada del Pichel con asa trebolada16

(HF1208) en la que se percibe reflejado un edificio que pudiera correspon-
der con un lado del Casón del Buen Retiro, el edificio de la Real Academia
de la Lengua Española o del propio Museo. Por tanto, constituyen unas imá-
genes que no tienen valor museográfico, pero que nos sirven para el estudio
detallado de cada pieza antes del robo de 1918.

Por su parte, en el Archivo del Museo del Prado se han encontrado tam-
bién una serie de fotografías tomadas de la sala en la segunda mitad del siglo
XX 17 que nos permiten ver las hornacinas que fueron construidas en tiempos
de José de Madrazo. Gracias a ellas podemos hacernos una idea más precisa
de cómo eran y su aportación ha sido fundamental, ya que nos ha facilitado
la comprensión de los documentos al tener en ellas una referencia documen-
tal gráfica en la que basarnos18.

La sala ochavada pronto paso a ser conocida y citada en los documentos
como Sala de Alhajas. La primera vez que aparece denominada así es en el
Inventario general de objetos artísticos y efectos de todas clases existentes
en el Real Museo de Pintura y Escultura de SM que se realiza en 185719.
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de materiales para la fotografía y pionero de la fotografía aeronáutica en complicidad con un famoso cartó-
grafo aéreo; vid. FONTANELLA , L., Clifford en España: un fotógrafo en la corte de Isabel II, Madrid, El Viso,
1999, págs. 22-25.

(16) Perteneciente a la escuela francesa de mediados del siglo XVI, es de autor desconocido. Tiene unas medidas
de 21 cm de alto y está realizado en cristal de roca. Actualmente tiene el número de catálogo O00100.

(17) A.M.N.P., caja 91, leg. 15.01, exp. 1
(18) En la prensa de 1944 se mencionan estas hornacinas, afirmándose que fueron una obra dibujada por Juan de

Villanueva; pero gracias al descubrimiento de este documento en el Archivo del Museo del Prado podemos
afirmar que fue una obra contemporánea a la llegada de las piezas a la institución. Vid. «Nuevas instalaciones
en el Museo del Prado», ABC (Madrid), Edición de la mañana, 13/05/1944, pág. 15. Hemeroteca: disponible
en: http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm (última consulta: 13/06/2013).

(19) En él se recogen las piezas delTesoro que se encontraban expuestas en la sala, con sus respectivas descrip-
ciones, junto con las notas de la embajada de España en París, al ser devueltas después de la Guerra de la
Independencia en 1815, y las de la Junta Gubernativa del Gabinete cuando se hizo entrega de ellas al Museo.
Además, gracias a este inventario hemos podido conocer que en la misma Sala de las Alhajas no sólo fueron
expuestos los vasos sino que junto a ellos se exhibían cuatro banquetas de tijera de un solo asiento forrado de
damasco amarillo y, en 1862, la maqueta de la Sala de Dos Hermanasde la Alhambra de Granada.A.M.N.P.,
caja 3.220, exp. 1
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2. LAS ALHAJAS DEL DELFÍN EN LA GALERÍA CENTRAL (1866-1918)

Durante la primera etapa de la dirección de Federico de Madrazo (1815-
1894; director entre 1860-1868) se planteó la necesidad de proceder a una
reordenación de las obras expuestas, unida a una remodelación en las insta-
laciones del edificio. Estas reformas, llevadas a cabo en 1864, «afectaron de
manera profunda a varias de las colecciones de pintura más importantes del
Museo»20, principalmente las de la Galería Central, «y aunque en las décadas
siguientes no dejó de haber numerosas modificaciones parciales, lo cierto es
que, en líneas generales, la ordenación que se estableció entonces perduró
hasta finales de siglo21».

Dentro de este nuevo proyecto museográfico, la colección de los vasos
procedentes de la corte francesa fue trasladada desde la Sala de Alhajas22,
donde se exhibía desde su llegada a la institución, a otra ubicación en la que
se pudiera dar la trascendencia e importancia que las piezas merecían. La
elección de la nueva ubicación de la colección queda recogida en una carta
del 30 de noviembre de 1866 dirigida por Federico de Madrazo al Jefe
Superior de Palacio, hallada en el Archivo del Museo Nacional del Prado,en
la que el director de la institución expresa sus impresiones de esta manera23:

[…] hace más de dos años que debí de haber visto en la Galería de Apolo
del Museo del Louvre, perfectamente colocados en sus ricos escaparates,
entre otros objetos curiosos, la colección de vasos florentinos compañeros
de la misma procedencia de la mas bastante numerosa que desde 1838 se
conserva en este Real Museo, me decidí a llevar a efecto el plan meditado
hace muchos años, de colocar estas alhajas convenientemente, y de presen-
tarlas si no con toda la riqueza que requieren al menos en modo digno. Esto
era tanto más necesario cuanto que los extranjeros de todas condiciones que
visitan diariamente este Museo podrían creer que si aquí no están con todo
el decoro es debido á ignorancia ó a falta de aprecio de esas joyas artísticas
[…]
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(20) PORTÚS, Javier; MATILLA , José Manuel.,El Grafoscopio...,pág. 52.
(21) Ibídem.
(22)Actual sala 72 del Museo Nacional del Prado, en la que se exponen nueve esculturas todas ellas de taller romano.
(23)A.M.N.P., caja 1.366, leg. 11.280, exp. 48.
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Consciente de su trascendencia, Madrazo redactó un proyecto cuyo
principal objetivo era el de exponer las piezas en un lugar tan representati-
vo como es la Galería Central del Real Museo, imitando a sus hermanas
del Museé du Louvre24. El propósito se basaba en tres objetivos principa-
les: restauración y limpieza de las piezas, elaboración de dos escaparates
para su colocación y la exposición de las piezas en la Galería Central del
Museo.

Una vez concluida la primera fase, restauración y limpieza de las alha-
jas, se procedió al estudio de su montaje expositivo en la Galería Central y
para ello se diseñaron dos vitrinas por el arquitecto Juan de Madrazo (1820-
1880). En un primer momento se pensó encargar las vitrinas, sobre los boce-
tos ya realizados, a las personas que habían ejecutado las que se hallaban en
el Museé du Louvre y en el Kensington Museum, actual Victoria and Albert
(Londres). Federico de Madrazo, aprovechando un viaje de su hermano Juan
de Madrazo a París y a Londres, se informó del coste que supondría realizar-
las en cada una de las capitales: en París se pidió presupuesto a la casa Mr.
Ch. Gasc y en Londres a la Casa Turner y Co. Ante lo elevado del precio de
ambas entidades, Federico de Madrazo dispuso que fueran realizadas en
Madrid y para dicha empresa pidió a su hermano la recomendación de algu-
na persona que pudiera realizar el trabajo. El encargo recayó en el ebanista
Esteban Martín25.

Las vitrinas se realizaron, probablemente, de palosanto, siendo la obra
más costosa, pues hubo que pagar el material y el ebanista. Por su parte, las
dos mesas en las que se iban a acoplar estas vitrinas fueron realizadas por el
carpintero del Real Museo26, sin mayor coste que el dorado y la pintura que
se le aplicó. En su interior27, las vitrinas se reducían a una gradería donde se
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(24) El proyecto fue aprobado por la Reina por real orden del 18 de enero de 1867. A.M.N.P., caja 1.366, leg.
11.280, exp. 48.

(25)A.M.N.P., caja 1.366, leg. 11.280, exp. 48.
(26) En la real orden del 18 de enero de 1867 (A.M.N.P., caja 1.366, leg. 11.280, exp. 48) se deja constancia de un

hecho fundamental y que hay que aclarar para poder comprender lo que en este momento se entiende por vitri -
na.Cuando en los documentos se menciona la construcción de una vitrina se refieren con ello al armazón de cris-
tal que envuelve las piezas; por su parte, la mesa es el elemento que constituye el apoyo en el que queda apoya-
da la vitrina; ambas partes, como vemos, se elaboraban por separado y por artistas o casas diferentes. Pero antes
de la realización de estas se procedió a la restauración, siendo el primer punto a tratar en este apartado.

(27) Las vitrinas se forraron «de terciopelo o seda de los colores que conviene para hacer lucir los objetos de cris-
tal de roca y los de ágata».A.M.N.P., caja 1.366, leg. 11.280, exp. 48.
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colocaron las alhajas. En el inventario topográfico de 187028 quedaron regis-
trados los vasos que fueron expuestos en cada una de las vitrinas, y a partir
de este expediente se ha descubierto que no todos los vasos fueron traslada-
dos de la Sala Ochavada a la Galería Central, quedando diecisiete de ellos en
la misma sala que los acogió desde su llegada en 183929 junto a 12 escultu-
ras y 11 neceseres (o estuches). 

Una vez en este punto, no se debe olvidar un hecho fundamental para el
estudio de la disposición museográfica de las salas del Museo Nacional del
Prado. Fue durante la dirección de Federico de Madrazo cuando tuvieron
lugar las primeras solicitudes para fotografiar las pinturas de la institución.
La concesión fue otorgada a la casa Laurent & Cía30, siendo uno de los pri-
meros testimonios gráficos de la disposición de las salas del Museo que nos
ayudan a estudiar la evolución del edificio Villanueva, así como los aspectos
más singulares y concretos de la museografía de estos años. Las imágenes
tomadas por Jean Lacoste31 de la Galería Central, conservadas actualmente
en el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo del Prado, nos proporcio-
nan una imagen de cómo se disponían las nuevas vitrinas en la galería.
Dichas fotografías constituyen un testimonio gráfico que nos ayuda a ver que
la vitrina era ochavada, en forma de linterna, y que la gradería de la que se
habla en los documentos era una estructura vertical dividida en tres tramos,

190

VALERA FERNÁNDEZ, Elena, «La museografía del Tesoro del Delfín en el Museo Nacional 
del Prado (1839-1982)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños(Madrid), 

LIV (2014), págs. 183-211.

(28)Este Inventario conservado en el A.M.N.P. con el título de Testimonio del acta de entrega del Museo Nacional
del Pinturas por el Ministerio de Hacienda al de Fomento el 17 de junio de 1870, de Luis González Martínez.
El motivo por el que se realizó un inventario topográfico fue el cambio de titularidad de los bienes que pasa-
ron a ser nacionales y dependientes del Ministerio de Fomento, perdiendo la vinculación con la Corona. Es de
destacar que el número de inventario con el que aquí se recogen los vasos es el mismo que el que tenían en
los inventarios de 1776, un número que se mantuvo hasta que Diego Angulo publicó el primer catálogo de la
colección en 1944.

(29)De ellos actualmente faltan siete, probablemente desaparecidos en el robo de 1918; mientras que uno de ellos,
que tiene el número 117 en el inventario de Angulo, no aparece en los inventarios actuales del Museo.
A.M.N.P., caja 1.369, leg. 114.03, exp. 4.

(30) Bajo esta denominación se incluye la firma fotográfica iniciada por Jean Laurent y Minier, continuada y
ampliada por J. Lacoste, J. Roig, N. Portugal y Ruiz Vernacci, sucesivamente. PÉREZ GALLARDO, Helena,
«Laurent & Cía, J», Enciclopedia del Museo del Prado Online.Disponible en: http://www.museodelprado.es
(15/mayo/2013).

(31) En torno a 1900, Jean Lacoste se hizo cargo del establecimiento fotográfico de Laurent. Se presentó al
Patronato del Museo con el fin de realizar un inventario de fotográfico de las obras más importantes, con el
ofrecimiento de dejar un tanto por ciento al Museo del Prado (que, finalmente, se estableció en un tres por
ciento, dos ejemplares de cada fotografía, así como la realización de una copia de todas las obras del Museo
y de otros lugares que el Ministerio considerara oportuno), de forma que se siguiera aumentando el archivo
fotográfico dando lugar a la creación de un Archivo Fotográfico Nacional. Lacoste se hizo cargo de la reno-
vación del archivo fotográfico del Museo, realizando nuevas copias. Estuvo trabajando en el Museo aumen-
tando el archivo hasta la década de los veintes. Vid. PÉREZ GALLARDO, Helena, «Laurent & Cía, J»...
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en la que quedaba expuesta la colección estudiada. El criterio expositivo se
basó en la división por materiales; en estos años nos encontramos todavía
ante una museografía decimonónica en la que queda lejos una organización
basada en principios de estilos, épocas o talleres, siendo reunidos en un
mismo espacio objetos de diferentes procedencias.

3. LA PRIMERA EXPOSICIÓN TEMPORAL

Durante la segunda etapa como director de Federico de Madrazo (1881-
1894) tuvo lugar un hecho del que hasta el día de hoy no se tenía noticia. En
1893 se realizó en la Biblioteca Nacional una exposición bajo el título de
Exposición Histórico Natural-Etnográfica (1892-1893)32 para la que el
Museo, por primera vez, cedió en calidad de préstamo algunos de los vasos
de cristal de roca de la colección del Tesoro del Delfín. La petición de las pie-
zas tuvo lugar el 6 de mayo de 1893, indicando que los objetos de cristal de
roca que se exponían en las vitrinas del Museo debían ser entregados a José
Bragat, vocal de la Junta Organizadora de la Exposición Histórico-Natural y
Etnográfica, para su exhibición en la exposición que se estaba celebrando en
la Biblioteca.

Los cristales de roca a los que se refería la minuta eran, obviamente, los
pertenecientes a la colección del Tesoro del Delfín33. Dicha lista conforma un
inventario en el que aparecen recogidas, junto con su número de inventario,
las descripciones de las piezas. El documento del Archivo del Museo cons-
tituye el formulario de solicitud de préstamo, muy diferente a los utilizados
en la actualidad por los museos, en los que se requieren más datos.En este
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(32) Esta exposición surge a partir de la celebración, con motivo del Cuarto Centenario del descubrimiento de
América por Colón, de dos exposiciones que bajo los nombres de Exposiciones Histórico-Europea e
Histórico-Americanafueron inauguradas el 11 de noviembre de 1892. Para ellas se contó con la colaboración
de varios museos históricos y arqueológicos de toda España, además de solicitar la ayuda de países extranje-
ros, europeos y americanos. La Exposición Histórico-Americana fue clausurada el 5 de febrero de 1893, que-
dando abierta únicamente la Exposición Histórico-Europea, que creció hasta ser reinaugurada como
Exposición Histórico Natural-Etnográfica(hasta el 30 de junio de 1893). Véase Pavía, Javier, «Las exposi-
ciones históricas de 1892», 13 de septiembre de 2012, en El Blog de la BNE. http://blog.bne.es/blog/las-expo-
siciones-historicas-de-1892/ [última consulta 13/06/2013].

(33) Fueron solicitados 15 vasos de cristal de roca: 87 (O00078), 89 (O00116), 100 (O00103), 101 (O00118), 104
(O00096), 113 (O00090), 115 (O00091), 116 (O00075/O00076), 121 (O00084), 122 (O00095), 127
(O00072), 128 (O00106), 129 (O00119), 131 (O00088) y 135 (O00114). A.M.N.P., Caja: 1, Legajo 17.01,
Exp. 5.
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Figura 1. Préstamo de objetos artísticos de cristal de roca
para la exposición "Histórico Natural y Etnográfica"

Palacio de Bibliotecas y Museos. Madrid, 18 de abril de 1893.
(Archivo del Museo Nacional del Prado, Caja 1. Legajo. 17.01. Nº Exp. 5).
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documento las descripciones, muy someras, tienen su justificación en el
hecho de que a partir de ellas se podía saber qué piezas eran y cuál era su
estado de conservación antes de ser entregadas, con el deseo de que no
hubiese pérdidas. Por su parte, el prestatario fue la Junta de Organización de
la Exposición, quien se hizo cargo de los gastos de embalaje y transporte de
las obras.

Los correos fueron José Bragat, Rada y Delgado y Francisco Álvarez
Ossorio34. La entrega se llevó a cabo en mayo de 1893, según el inventario
antes citado. Nada se ha encontrado, de momento, acerca de cómo y en que
sala fueron expuestos los vasos de la colección, pero tan solo estuvieron
fuera de su sede poco más de un mes, siendo devueltos al Museo del Prado
el 15 de julio de ese mismo año, según informa una carta de esa misma fecha
que se encuentra en el Archivo del Museo del Prado.

3.1. LAS NUEVAS VITRINAS DE 1914

Una de las causas que me ha llevado a realizar la presente investigación
fue el cambio en la disposición de la colección que se produjo a principios
del siglo XX. Si nos fijábamos en las fotografías de Jean Lacoste de finales
del siglo XIX y las tomadas tras el robo que sufrió la colección en 1918 podí-
amos percibir cómo el Tesoro del Delfínse exponía en unas vitrinas que nada
tenían que ver con las que se realizaron bajo la dirección de Federico de
Madrazo.

Con José de Villegas como director del Museo (1901-1918) se producen
una serie de innovaciones en la institución, siendo la más destacada la crea-
ción del Patronato35. Este organismo sería el encargado a partir de este
momento de tomar las decisiones que afectaban a la institución, por lo que
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(34) José Bragat fue vocal de la Junta Organizadora de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica; Rada y
Delgado era director del Museo Arqueológico Nacional de 1894 a 1900; y, por su parte, Francisco Álvarez
Ossorio fue auxiliar del Museo Arqueológico y el encargado del embalaje e instalación de los objetos.

(35) Por real decreto del 12 de junio de 1912 según decisión de Santiago Alba, ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, el Patronato es el encargado de administrar los recursos destinados a la adquisición de cuadros
y otros objetos de valor artístico que deban figurar en dicho Museo, así como su actuación inmediata en todo
lo que haga referencia al inventario, inspección y cuidado de los cuadros y obras de arte cedidos. Se constitu-
yó bajo la presidencia del duque de Alba y con Jacinto Octavio Picón como vicepresidente. Véase A. P.,
«Comisiones y funciones», Enciclopedia del Museo del Prado Online. Disponible en http://www.museodel-
prado.es// [20/mayo/2013].

5 Valera FernÆndez museografía.qxd  27/03/2015  11:07  PÆgina 193



sus actas resultan ser un testimonio imprescindible para el estudio de la his-
toria del Museo.

El cambio de expositores en estos años era un hecho y la búsqueda en el
Archivo del Museo nos llevó a encontrar la información que buscábamos en
las actas de 1914. La idea del cambio de vitrinas para la exposición del
Tesoro del Delfínen la Galería Central surgió ante un excedente de dinero y
Lázaro Galdiano propuso la construcción de los nuevos expositores para
tener la colección en mejores condiciones. El pensamiento era encargar la
construcción de cuatro expositores36, y se consideró que se podrían diseñar
conforme al estilo Renacimiento, inspirándose en las del legado Rotschild
del Museé du Louvre37.

El encargo recayó en Luis de Errazu, quien realizó un estudio en Francia
de las que más convendrían al Museo; en paralelo, el duque de Alba gestionó
la construcción de las vitrinas en Madrid, para lo cual pidió presupuesto al
artista Francisco Vallejo, que había realizado algunas para la Real Armería, que
finalmente desestimó el cometido38. Por su parte, Lázaro Galdiano también
propuso al joyero Boucheron para el trabajo, comprometiéndose a hablar con
él para ver presupuestos y modelos, pero también lo rechazó39.

El proyecto transcurrió de forma rápida y en la siguiente reunión del
Patronato Errazu presentó los modelos y presupuestos para las vitrinas40

remitidos por la casa inglesa Frederick Sage and Company41 y la francesa
Ancienne Maison Chamouillet42.
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(36)A.M.N.P., caja 1.379, leg. 19.14, car. 1. Acta del 19 de febrero de 1914, nº 20.
(37)A.M.N.P., caja 1.379, leg. 19.14, car. 1. Acta del 5 de febrero de 1914, nº 19.
(38)A.M.N.P., caja 936, leg. 11.215, exp. 15.
(39) Ante las negativas recibidas para la realización de las vitrinas se replanteo la necesidad de su construcción y

se propuso decidir entre esto o intentar adquirir nuevas obras de arte para el Museo; entre ellas se pensó en la
tabla de Hernando Yañez de la Almedina y un retablo pintado por [Valentín] Montoliu. 

(40)A.M.N.P., caja 1.379, leg. 19.14, car. 1. Acta del 5 de marzo de 1914, nº 21.
(41) Frederick Sage and Companyera una casa inglesa cuyo fundador fue Frederick Sage (1830–1898). Tras su

fallecimiento el principal impulsor de la empresa fue su hijo Jesse Hawes y entre los proyectos que realizaron
estaría el mobiliario de Harrods en Knightsbridge (Londres); además trabajaron en hoteles, restaurantes, así
como en los interiores de muchos de los grandes transatlánticos de Cunard y P& O, e incluso realizaron tra-
bajos para el Museo del Louvre. Frederick Sage continuó operando hasta 1989, momento en el que se fusio-
nó con Brent Metal y se trasladó a Wembley hasta la eventual desaparición del grupo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sage_%26_Company(última consulta: 13/06/2013).

(42) El presupuesto de la casa inglesa fue enviado el día 20 de febrero de 1914; en él se detallaba el diseño de las
vitrinas y se adjuntaron sus dibujos. El de la casa francesa se recibió un día después, y en él se proponen dife-
rentes tipos de vitrinas con su correspondiente coste: A.M.N.P., caja 930, leg. 11.215, doc. 15.
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Fue la casa francesa la elegida de forma unánime por el Patronato para
la fabricación de las vitrinas. Fundada en 1806, su trabajo estaba centrado en
la realización de vitrinas. Situada en la rue Clichy, 40 de París, por las factu-
ras podemos saber que era una empresa contratista de edificios civiles y pala-
cios nacionales y suministradora del Museo de Historia Natural, de los
Museos Nacionales, etcétera. Su constructor era V. Mantelet, sucesor de L.
Chamouillet, quien seguramente fue su fundador43.
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(43)A.M.N.P., caja 930, leg. 11.215, doc. 15.

Figura 2. Factura de la casa francesa Ancienne Maison Chamouillet. 1914/02/21.
(Archivo del Museo Nacional del Prado Caja: 936. Legajo: 11.215. Nº Exp.: 15)
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Al principio del proyecto se planteó la posibilidad de realizar cuatro
vitrinas44; pero, probablemente, al tener que encargar las vitrinas al extran-
jero ante la negativa de las casas españolas y al aumentar por consiguien-
te el precio, el Museo decidió encargar tan solo dos escaparates. Luis de
Errazu continuó al frente del proyecto hasta que el mobiliario llegó a
Madrid. El 8 de marzo de 1914 Errazu envió una carta al constructor V.
Mantelet, de la casa Chamouillet, confirmándole el encargo de dos expo-
sitores centrales, que serían los más convenientes para la exposición de la
colección45.

Retomando la idea que llevó en 1866 a Federico de Madrazo a proceder
al montaje museográfico de la piezas en la Galería Central del Prado, Luis
de Errazu quería que las nuevas vitrinas encargadas ahora fuesen iguales a
las de la Galerie d´Apollon y a las del legado del barón Adolphe de
Rothschild en el Museé du Louvre. Para ello se solicitó a la casa francesa que
se informase sobre las medidas de dichas vitrinas con el fin de que tuviesen
las mismas dimensiones que las que contenían la parte de la colección que
quedó en Francia. Por lo que, como se puede apreciar, en este nuevo proyec-
to museográfico se vuelve a tener presente la disposición que tenían los
vasos correspondientes a la herencia del Delfín que se encuentran expuestos
en el Museé du Louvre.

Al igual que sucedió en la construcción de las vitrinas en la época de
Federico de Madrazo, vitrina y mesa se realizaron y diseñaron ahora tam-
bién por separado. La vitrina, concebida como el armazón de cristal, fue el
trabajo que llevó a cabo la casa francesa, mientras que la mesa sobre la que
se apoyaría la vitrina fue realizada por la Casa Lissarraga & Sobrinos46. La
mesa, que fue diseñada siguiendo los modelos de escaparate enviados por
la casa francesa, era de roble tallado al estilo Renacimiento y con unas
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(44)A.M.N.P., caja 1.379, leg. 19.14, car. 1. Acta del 19 de febrero de 1914, nº 20.
(45)A.M.N.P., caja 930, leg. 11.215, doc. 15.
(46)Situada en la calle Mayor, nº 16 de Madrid. Esta casa se dedicaba a la realización de mobiliario de arte y deco-

rados, además de exposiciones y proyectos. Algunos de sus trabajos fueron la realización del mobiliario del
Hotel Ritz de Madrid en 1909, la del Casino de Madrid en 1910 y en 1920 esta casa participó en una exposi-
ción pública celebrada en Madrid en la que tenía un escaparate donde se exhibían los buques Cristóbal Colón
y Alfonso XIIIde la Compañía Transatlántica para los que la casa diseñó el mobiliario. «Exposición Pública»,
ABC (Madrid), 24/10/1920, pág. 16. ABC Hemeroteca. Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm
(última consulta: 30/05/2013).
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medidas de 3,00 x 0,95 x 0,90 metros, dimensiones que se acoplaban a la
perfección a las vitrinas47.

Las nuevas vitrinas se expusieron en la Galería Central sustituyendo a las
diseñadas por Juan de Madrazo en 1866. A diferencia de la etapa anterior, de
este nuevo montaje no existe un inventario topográfico, pero sí disponemos
de una documentación gráfica excelente que se conserva en el Gabinete de
Estampas y Dibujos del Museo Nacional del Prado. En ella se puede apre-
ciar la disposición museográfica de las alhajas, que mantuvo la separación
entre piedras duras y cristal de roca.

La información proporcionada en el expediente del robo del Tesoro del
Delfín en 1918 nos ha ayudado a entender algunas particularidades de la
exposición. Es en este capítulo donde merece especial mención el interroga-
torio que se realizó al conserje, José García, en cuya declaración manifestó
que una de las veces que se abrió las vitrinas fue «para colocar cuatro obje-
tos que quedaron en las vitrinas de los estuches de las joyas, por considerar-
se de poco valor, cuando estas se quitaron de la rotonda hacia 1916». La
información es relevante debido a que se mencionan los estuches como parte
de la colección expuesta en el edificio. Ya en el inventario de 1870 se regis-
tra que en las hornacinas de la Sala de Alhajas había un total de once nece-
seres, por lo que se cree que pueden corresponder a los estuches de los vasos
de la colección; además, gracias a esta declaración, sabemos que los vasos
que quedaron en la Sala de Alhajas fueron trasladados a las vitrinas de la
Galería Central en 1916.

La colección de estuches del Tesoro del Delfínexistentes en la colección
del Museo se menciona por primera vez en la misma reunión en la que se
plantea la realización de las nuevas vitrinas. En ella, Lázaro Galdiano sugi-
rió la posibilidad de que los estuches fueran expuestos junto con los vasos,
pero en los documentos no se volvió a mencionar y en las fotografías toma-
das tras el robo se aprecia que los estuches no estaban expuestos con los
vasos, por lo que probablemente se mantuvieron en las hornacinas construi-
das en 1866 para contener la colección.
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(47)A.M.N.P., caja 930, leg. 11.215, doc. 15.
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A pesar de todos los esfuerzos por tener la colección del Delfín expues-
ta en las mejores condiciones e intentando que tuvieran la misma represen-
tación y prestigio que sus homólogas del Louvre, cuatro años después de su
colocación en la Galería Central se produjo uno de los mayores robos que ha
sufrido el Museo en su historia y que tuvo como resultado la pérdida de algu-
nas piezas.

3.2. UN NUEVO DIBUJO DESCUBIERTO EN EL ARCHIV O DEL MUSEO DEL PRADO

Junto con toda la documentación del encargo de las nuevas vitrinas fue
hallado en el Archivo del Museo el dibujo del diseño de la vitrina de la casa
francesa. Dicho documento es un óleo realizado sobre papel francés en el
que se aprecia una marca de agua: A. LEPAGE AINE TOCHN(ilegible); sus
medidas son 52 x 37 cm.

En él se presenta el diseño de una vitrina con su mesa y su balda de cris-
tal, donde se pueden apreciar los soportes que elevaban la plataforma, así
como los marcos que unían los cristales de las vitrinas. En la obra se intenta
ejemplificar cómo quedarían expuestos los vasos del Delfín dibujando siete
piezas, distribuidas tres en la balda de cristal y cuatro sobre el soporte de la
mesa.

La mesa no se corresponde con el diseño que tiene la que aparece en este
dibujo previo, como se puede apreciar si se compara con las fotografías
tomadas por la prensa en 1918 con motivo del robo que sufrió la colección.
En ellas se observan unas mesas compuestas por unas patas a modo de pila-
res y con una inspiración claramente renacentista, tal y como se pensó desde
un primer momento.

Por su parte, la vitrina es fiel al resultado final; la única diferencia resi-
de en los soportes de la plataforma que eran en forma de T, sin las dos patas
que salen del pilar central, el cual se encuentra documentado en las instruc-
ciones de montaje de las vitrinas, donde aparece un boceto realizado en lápiz
de las posibles soluciones de montaje.
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El deseo del Patronato era que las vitrinas del Prado fueran similares a
las que se encontraban en el Museé du Louvre. La fotografía de la década de
los veintes48 constituye un documento gráfico que nos ayuda a conocer las
vitrinas expuestas en la Galería Central del Museo y a poder compararlas,
con toda la información encontrada, a las existentes en la actualidad en la
Galerie d´Apollon del museo francés. Vemos, por tanto, que es muy proba-
ble que las que se encuentran en la actualidad en el Louvre sean las mismas
que sirvieron de inspiración a las destinadas a la colección en España, lo que
nos lleva a una idea más visual y presente de cómo pudieron ser las que alo-
jaron la colección en el museo madrileño.
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(48) Véase la fotografía de la Galería Central del Museo, tomada tras el robo del Tesoro del Delfín, publicada en:
«El robo del Museo del Prado», Blanco y Negro (Madrid), 29/09/1918, pág. 24.

Figura 3. Ancienne Maison Chamouillet, Diseño de Vitrina, 1914,
óleo, papel francés, 52 x 37 cm, Francia.

(Archivo del Museo Nacional del Prado Caja: 936. Legajo: 11.215. Nº Exp.: 15).
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4. UNA NUEVA UBICACIÓN TRAS EL ROBO DE 1918

Tras el robo del Tesoro del Delfín, el 20 de septiembre de 1918, José
de Villegas dimitió como director y con ello se abrió camino una nueva
etapa en el Museo bajo la dirección de Aureliano Beruete y Moret que dio
al Museo, por primera vez, una visión museística moderna y de tono
europeo.

La museografía del Museo del Prado en esos años seguía criterios
decimonónicos ya pasados de moda. Los sistemas de agrupación masiva
de las colecciones en las salas no obedecían únicamente a criterios de
carácter estético, pues estaban condicionados también por el volumen de
la colección y por el espacio destinado a albergarla49.

La solución fue la ampliación del edificio Villanueva proyectada por
Fernando Arbós50 entre 1911-1913.

Con este nuevo proyecto le fueron concedidas al edificio veinte nuevas
salas que corrían paralelas a la galería central del piso principal e inferior
de la fachada oriental del edificio51.

Beruete no vio finalizada la obra52, que dio como resultado un cambio en
la disposición de las colecciones, incluyendo las piezas del Tesoro del Delfín,
que sucedió en los años siguientes, con Fernando Álvarez Sotomayor como
director (1921/1922-1931).
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(49) PORTÚS, Javier; MATILLA , José Manuel.,El Grafoscopio...,pág. 107.
(50) Fernando Arbós y Tremanti (1844-1916), arquitecto español formado en la Escuela de Bellas Artes de París

entre 1862-1865, acaba sus estudios en la Escuela de Madrid en 1869. Son obras suyas el Panteón de los
Hombres Ilustres (1890-1898) o la iglesia de San Manuel y San Benito (1902-1911). Fue arquitecto del
Ministerio de Gracia y Justicia desde 1884, arquitecto de Construcciones Civiles desde 1892 y académico de
San Fernando. En el Museo trabaja desde su nombramiento por la Junta Inspectora de las obras el 12 de enero
de 1893 hasta su fallecimiento en 1916. Véase MOLEÓN GAVILANES, Pedro, Proyectos y obras para el Museo
del Prado. Fuentes documentales para su historia, Madrid, Museo del Prado, 1996, pág. 122.

(51) PORTÚS, Javier; MATILLA , José Manuel.,El Grafoscopio...,pág. 108.
(52) Su temprano fallecimiento hizo que Beruete no viera finalizado el proyecto, pero bajo su dirección se renova-

ron algunas salas, en especial las dedicadas al Greco, preparadas por él mismo, que ordenó hacer unas primo-
rosas plantillas de distribución para estudiar la disposición en sala. En el Archivo del Museo del Prado se con-
servan unas acuarelas, obra probablemente de Sotomayor, que en ese momento acababa de llegar a la subdi-
rección, donde se plantea muy cuidadosamente el efecto de los lienzos en los muros antes de la instalación
definitiva. Véase PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro, pág. 42.
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En estos años, hasta la proclamación de la República en 1931, se verá
una modernización que sigue los criterios que se establecieron bajo el ante-
rior mandato. Lo más destacado que se produjo en museografía bajo su
dirección fue la inauguración de las nuevas salas del proyecto de Arbós,
junto con las nuevas instalaciones eléctricas, dotando, por primera vez en la
historia del Museo, «a las salas de la planta inferior de luz artificial53».
Comienza en este período una etapa en la que empieza a aflorar una preocu-
pación por la disposición de las obras y ello se deja ver en varios artículos de
la prensa del momento54.

La Galería Central se convierte, tras estas reformas, en el espacio de
exaltación de las escuelas españolas y con ello se produce un cambio de ubi-
cación en lo que concierne a la exposición del Tesoro del Delfínen el edifi-
cio Villanueva. En el Archivo del Museo del Prado se ha localizado el único
documento oficial que informa sobre el cambio de disposición de la colec-
ción en las salas; dicho legajo es el acta del 14 de septiembre de 192555 en el
que se expone lo siguiente:

[…] reunidos a las nueve de la mañana del lunes 14 de septiembre de 1925 en el
Museo del Prado los Señores Don Francisco J. Sánchez Cantón, Subdirector; Don
Pedro Beroqui y Martínez, Secretario; Don José Carreño España, Vicesecretario y
Don José García Junceda, Conserje, se procedió a la apertura y traslado de las vitri-
nas que encierran las joyas y que se hallaban en la Galería Central del Museo a las
salas laterales de los primitivos flamencos una, y escuela italiana otra […]56
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(53) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro..., pág. 43.
(54) MÉNDEZ CASAL, Antonio, «Crítica de arte. El Museo del Prado problema nacional. Las nuevas salas», Blanco

y Negro, 17 de febrero de 1924; aquí se percibe y se deja constancia del cuidado que en este momento se
empieza a tener respecto al papel desempeñado por el marco como parte fundamental de la pintura, así como
el problema que conlleva la elección de los fondos y decorados para las salas.

(55)A.M.N.P., caja 1341 leg. 11.200 exp. 30
(56) Las vitrinas fueron abiertas antes de colocarlas para contar las piezas y una vez que se comprobó que estaban

todas se cerraron. Además, en el acta se informa de que a una de las joyas se le había desprendido un cerco
perteneciente a su base y que en el mismo traslado, durante la comprobación dicho cerco se guardó en la pieza
que tiene el número 7 del inventario (actualmente desaparecida. En el catálogo de Angulo no aparece -
ARBETETA MIRA, Letizia, «Nuevas noticias sobre las “Alhajas del Delfín” (I) (correspondencia de los inven-
tarios entre 1746, 1776 y el catálogo de Ángulo Íñiguez e identificación de un vaso desaparecido en 1815)»,
Boletín del Museo del Prado, XIII (1992), pág 76-, mientras que algunos trozos de otras que se encontraban
guardados en una de ellas se le entregaron al conserje firmante de este acta para que los guardase en la caja
de hierro del Museo, con los trozos que ya custodiaba y que fueron encontrados por la policía a raíz del des-
cubrimiento del robo acaecido en 1918:A.M.N.P., caja 1.341, leg. 11.200. exp. 30.
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La prensa de este año habla de las nuevas disposiciones de las salas,
mencionándose en varias de ellas el cambio de estas dos vitrinas y afirman-
do que con este nuevo emplazamiento la colección de vasos procedentes de
la corte francesa ganaba en luz y en visualidad57. Esto nos lleva a pensar que,
probablemente, fueron expuestas en la rotonda de la entrada y no en el inte-
rior de las salas laterales. Los escaparates no se cambiaron; siguieron siendo
los mismos que se encargaron en 1914 a la casa francesa, hasta el año 1936,
en el que se produjo su traslado a Valencia con motivo de la Guerra Civil.

La última referencia que encontramos a las vitrinas es del 30 de agosto
de 1936, momento en el que fueron depositadas en las zonas anejas de la
rotonda inferior, siendo protegidas por acolchados de lana en previsión de
posibles vibraciones causadas por explosiones próximas. Un año después se
procedió al traslado de la colección de vasos58 y el encargado de custodiarla
fue Ángel Ferrant, acompañando el acta de entrega con un pormenorizado
inventario con documentación gráfica59.

5. EL REGRESO DE LA COLECCIÓN AL MUSEO DEL PRADO TRAS LA

GUERRA CIVIL

Una vez finalizada la guerra, el Museo trató de recuperar la normalidad
de su vida anterior al conflicto. En los dos meses siguientes se repararon los
daños sufridos en el edifico y comenzó la recuperación de parte de sus teso-
ros. En tres meses más se habían nombrado y restablecido sus órganos de
gobierno y se esperaba el regreso de las obras maestras que habían sido
expuestas en Ginebra […]. El Museo del Prado reabría sus puertas al públi-
co el 7 de julio de 1939 con la exposición De Barnaba de Modena a
Francisco de Goya.60
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(57) Heraldo de Madrid,14 de octubre de 1925.
(58) Su embalaje fue realizado por la Casa Macarrón. Dicha casa llevó a cabo numerosas actividades de embalaje

de obras de arte y el montaje de exposiciones. Véase MACARRÓN SERRANO, A.; MACARRÓN MIGUEL, Ana Mª;
MACARRÓN LARRUMBE, M., «Embalaje y transporte de las obras de arte durante la Guerra Civil española», en
Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, 2003, págs. 187-200.

(59)Véase ARA LÁZARO, Judith, Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil.
Madrid, Instituto de Patrimonio Histórico Español-Museo Nacional del Prado, 2003, págs. 148-163.

(60) ARA LÁZARO, Judith, Arte protegido..., pág.163.
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Es en esta etapa en la que el Museo adquiere la Dama de Elche, gra-
cias a un acuerdo con el gobierno de Petain, una escultura que en esos
momentos tenía una gran significación nacional61y que ha resultado funda-
mental para la obtención de más información sobre la exposición de la
colección aquí estudiada. En 1944 la prensa se hace eco de la exposición
de la Dama de Elcheen el Museo, concretamente en la sala circular, una
sala que, según un artículo del diario ABC de Sevilla62, constituía una de
las más valiosas del Museo en esos momentos; con su instalación se venía
a completar un hueco muy importante en la institución. Junto a esta nueva
sala se procede a la apertura de la sala ochavada, contigua a la anterior,
que va a estar presidida por el jarrón de Sévres regalado por Isabel II en
1862. En ella se expuso el Tesoro del Delfínen las mismas vitrinas que
acogieron la colección a su llegada del Gabinete en 1839. Los cinco
nichos de la sala fueron tabicados en algún momento de la historia del edi-
fico, aunque no sabemos cuándo, y fueron descubiertos con motivo del
acondicionamiento de la sala a mediados del siglo XX.

Las fotografías que corresponden a la década de 1970, y que ya fue-
ron publicadas por Angulo en 1989, nos han permitido conocer cómo eran
las vitrinas construidas en 1839 y cuál fue el criterio expositivo que se
siguió en el montaje museográfico de las piezas del Tesoro en sala, el cual
no seguía un criterio ni por materiales ni por escuelas. En las fotografías
se puede apreciar cómo cada vaso va acompañado de una cartela en la que
queda inscrito el nuevo número de inventario que se le dio con motivo de
la publicación en 1944 del Catálogo de las Alhajas del Delfín: Museo del
Prado de Diego Angulo, siendo así un primer paso hacia las cartelas que
actualmente encontramos en los museos.
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(61) La Dama de Elchepermaneció en el Prado treinta años, hasta que fue trasladada al Museo Arqueológico
Nacional en 1970. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Pasado, presente y futuro..., pág. 51.

(62) BARBERÁN, Cecilio, «Arte y artistas. La sala de la “Dama de Elche” en el Museo del Prado. La Valiosa
Donación de Zayas», ABC (Sevilla), 18/08/1944, pág. 2. Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm
(última consulta:20/junio/2013)
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En total fueron expuestas en la sala 119 piezas del Tesoro del Delfín; allí
permanecieron hasta que en 1972 se procedió a su embalaje y depósito en el
Banco de España, bajo la dirección de Xavier de Salas, con motivo de la rea-
lización de una serie de obras de climatización y de reformas63. La sala ocha-
vada fue una de las que se vieron afectadas por las obras de climatización y
ello provocó la salida del Tesoro del Delfínal Banco de España, en calidad
de depósito; allí fueron custodiadas en una caja fuerte desde 1976 hasta
1982, momento en el que regresaron al Museo64.
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(63) Xavier de Salas Boch (1907-1982). Director del Museo del Prado de 1970 a 1978. Véase A.P., «Salas Bosch,
Xavier de», Enciclopedia del Museo del Prado Online. Disponible en: http://www.museodelprado.es//
[14/junio/2013].

(64)A.M.N.P., caja 91, leg. 15.01, exp. 1. 

Figura 4. Vitrina nº 2 de la Sala Ochavada,1972, fotografía.
(Depósito temporal del Tesoro del Delfín en el Banco de España con motivo

de las obras de climatización llevadas a cabo en el Museo. 1976/05/07.
Archivo del Museo Nacional del Prado. Caja 91 Legajo: 15.01.

Nº Exp.: 1. Nº Doc: 24)
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Las obras de embalaje se encargaron a la Casa Macarrón, la misma que
durante la Guerra Civil había procedido también al embalaje de las obras del
Museo. El expediente nos informa de detalles que hasta ahora no se conocí-
an, como el hecho de que alguno de los vasos sufrió roturas durante su emba-
laje. Es el caso de la Copa de jaspe con camafeos de Johann Daniel Mayer
(O00040), pieza a la que se le rompió la tapa y tuvo que llevarse a los talle-
res de restauración; otras en cambio estaban rotas y se pegaron en el momen-
to. Lo cierto es que se trata de un documento bastante completo, en el que
queda recogido el estado de conservación en el que se encontraban las pie-
zas en estos años y a partir del cual se puede apreciar que la mayor parte de
ellas tenían un estado de conservación algo precario, con roturas y faltas en
muchas de ellas, que se fueron reparando con el tiempo.

El Tesoro del Delfín se trasladó a la cámara acorazada65 del Museo
Nacional del Prado el 10 de mayo de 1982 donde actualmente pueden ser
contempladas por los visitantes del Museo.
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(65)Actuales salas 100-101-102.
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