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José Ignacio de Loyola Hilario Félix Hervada y Díaz de la Sala nació en 
Gijón en 1902 y cursó estudios en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid. Allí obtuvo el título de arquitecto en el año 1932. En 1934 se le con-
cedió una pensión en la Real Academia de España en Roma (cuya duración 
ofi cial se prolongaba hasta 1937, aunque la Guerra Civil amplió excepcional-
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mente su estancia hasta junio de 1941),1 en donde pudo desarrollar un traba-
jo particularmente marcado por la excelencia. Lamentablemente, su obra ha 
pasado hasta el momento completamente desapercibida para la arqueología 
española, si bien, como veremos a continuación, fue el autor de un estudio 
arquitectónico y arqueológico que pudo haber tenido una gran relevancia, no 
sólo a nivel nacional sino también europeo, a no ser por la confl uencia de va-
rios desafortunados factores que condenaron su proyecto al olvido.

La fórmula de conceder pensiones en Italia a los jóvenes estudiosos de las 
Bellas Artes a fi n de que se instruyeran en sus respectivas especialidades fue 
una costumbre profundamente enraizada en la cultura ilustrada europea. Su 
peso todavía se constata en nuestros días, ya que las academias extranjeras 
con sede en Roma acogen con regularidad a los artistas patrios que deseen 
completar su formación en estos centros y se distingan en las oposiciones que 
se convocan anualmente a tal efecto. Como es natural, los supuestos teóricos, 
estéticos y metodológicos de este viejo procedimiento han sufrido la lógica 
renovación de la propia evolución del lenguaje artístico en el transcurso de 
los últimos tres siglos. Pero en sus orígenes, y hasta los albores del siglo XX en 
lo que a nuestro país concierne, las pautas dictadas por el academicismo na-
cido en las cortes absolutistas resultaban muy precisas: el arte de la Antigüe-
dad era el único modelo legítimo a imitar, el residuo de un saber extraviado 
en las épocas posteriores, componente fundamental de la base cultural de la 
civilización occidental. Por ello el sentido del viaje de los arquitectos a Roma 
se fundaba en su misión de extraer de la gramática constructiva grecorroma-
na las leyes que pudiesen cimentar la nueva arquitectura de la era de las 
Luces (Nizet, 1988; García Sánchez, 2004b; Barrier, 2005). La observación 
inteligente de los monumentos, su medición hasta en los detalles más nimios, 
el levantamiento de planos, la ejecución de dibujos y apuntes, la lectura de 
los autores antiguos y de los tratadistas del Renacimiento o el trato cotidiano 
con los anticuarios se convirtieron en los instrumentos que propiciaron dicha 
extracción y que hicieron de Roma un laboratorio de experimentación estéti-
ca y anticuaria al aire libre; en sus academias de origen, el fruto de esta labor 
se recibía en los envíos del material gráfi co generado durante un año de afa-
noso trabajo en los monumentos, que o bien se publicaba, o bien se exponía 
en las aulas como arquetipo y guía didáctica del alumnado (García Sánchez, 
2008a). 

Dentro de este contexto de una fecunda tradición europea de arquitectos 
aplicados al estudio de los grandes monumentos de la Antigüedad grecorro-
mana, tan ampliamente conocido en el caso francés (AA.VV., 1982a; Italia 
Antiqua, 2002), igualmente participaron los pensionados españoles depen-
dientes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Algunos de 
ellos llegaron a destacar en el escenario internacional pese a ciertas limitacio-

1 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo Renovado (Cultura). R. 2.591, exp. 8. 
Carta de Eduardo Groizard, encargado de negocios de la embajada de España en Italia, al ministro 
de asuntos exteriores, de 4 de junio de 1941. Su nombramiento como pensionado en Roma se en-
cuentra en el mismo expediente, con fecha de 1 de febrero de 1934. Su incorporación se retrasó 
hasta el mes de mayo. 
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nes materiales en comparación con los arquitectos franceses, quienes desde 
fi nales del siglo XVIII podían disfrutar de una estancia en la Villa Medici en 
Roma y, a partir de 1846, también en l’École Française d’Athènes. Bajo estas 
premisas sobresalen los trabajos de Antonio de Zabaleta (Sazatornil Ruiz, 
1992) y Aníbal Álvarez Buoquel para la primera mitad del XIX y de Jerónimo 
de la Gándara para mediados de siglo, quienes pudieron recorrer las costas 
del Mediterráneo oriental produciendo dibujos de calidad (García Sánchez, 
2004a). En esas fechas, concretamente en 1851, se publicó un nuevo regla-
mento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para los pensio-
nados españoles de Arquitectura que contemplaba la obligación de dedicarse 
al análisis de un monumento griego ya fuese en Sicilia, el sur de la península 
itálica o Grecia, del cual deberían remitir sus planos. Se seguían de este modo 
con acierto las modifi caciones aplicadas en 1846 al reglamento de los pension-
naires de l’Académie de France à Rome (Pinon y Amprimoz, 1988: 62). A estas 
experiencias así promovidas desde España cabría sumar la de la Comisión 
Científi ca dirigida por Juan de Dios de la Rada y Delgado (1876-1878), quien 
en 1871 navegó por las costas del Mediterráneo oriental a bordo de la fragata 
de guerra ‘Arapiles’ al frente de un grupo de eruditos e intelectuales entre los 
que se encontraba el futuro arquitecto Ricardo Velázquez Bosco (Ricardo Ve-
lázquez Bosco, 1990). El éxito de esta Comisión, la apertura del Canal de Suez 
y el impulso otorgado a la presencia artística hispana en el extranjero me-
diante la fundación de la Academia Española de Bellas Artes en Roma por la 
I República, en 1873, supusieron sólidos argumentos que evidenciaron la ne-
cesidad de incluir en el reglamento de los pensionados no sólo la obligación de 
viajar a Grecia sino también a Egipto. Con ello se pretendía cubrir un ámbito 
de estudio, el de los grandes templos egipcios, que los arquitectos franceses 
todavía no habían logrado copar. Destacan así los trabajos de Manuel Aníbal 
Álvarez en Atenas y en el Peloponeso y de Ramiro Amador de los Ríos en Egip-
to (Clayton, 1982: 140), presentados en la ya Real Academia de España en 
Roma en 1878. A este último capítulo nilótico decimonónico se debería añadir 
la obra de Alberto Albiñana y Chicote de 1891 (García Sánchez, 2004a). 

El nexo de unión de la Academia con la arqueología continuó siendo la 
labor de los arquitectos en este periodo fi nisecular y podemos afi rmar lo mis-
mo para las décadas iniciales del siglo XX (Cacciotti, 2007: 125-127). El viaje 
al mediodía italiano, caído en desuso unos años atrás, lo retomaron con fuer-
za las nuevas promociones, de lo cual son testimonio los planos del Teatro de 
Taormina (Sicilia) de Antonio Flores —merecedores de la primera medalla de 
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908—, los dibujos de los yacimien-
tos vesubianos de Teodoro Anasagasti (c. 1915) y la restitución de la pompe-
yana Casa del Fauno que Fernando García Mercadal delineó en 1924 (García 
Sánchez, 2007: 23). El cambio de centuria tampoco había ahogado en los pen-
sionados la estimulante atracción de arribar al Mediterráneo oriental,2 expe-
riencia durante tanto tiempo negada a la tradición viajera española, y a la 
que entonces se le sumaba la novedad de asistir a la sistemática exploración 

2 En 1907, por ejemplo, Francisco Aznar Sanjurjo recorrería el país heleno, Egipto y Turquía, 
y hacia 1921 Emilio Moya Lledó se encontraba en Grecia.
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de las antigüedades de Grecia y Asia Menor que las potencias europeas eje-
cutaban a través de sus institutos arqueológicos. 

Los arquitectos ingleses (AA.VV., 1982b; Salmon, 2000), prusos (Hoepf-
ner y Schwandner, 1979) y franceses también trabajaron desde mediados del 
siglo XIX en tierras griegas, aunque como hemos visto sólo estos últimos con-
taron con un sólido y permanente apoyo institucional. Sin embargo, en las 
reglamentaciones de los pensionnaires existen ciertas restricciones a este 
tipo de expediciones, que sólo pueden prolongarse durante pocos meses y a 
partir de los últimos años de la estancia académica. Sólo a partir de 1906 el 
viaje a Grecia será para ellos obligatorio, siendo opcional la visita a las costas 
del Próximo Oriente. En 1935 se eliminaron defi nitivamente las restricciones 
geográfi cas impuestas a los estudios de los jóvenes arquitectos, quienes pu-
dieron también elegir libremente la época histórico-artística a la que dedicar-
se. Cabe señalar que en el caso francés, y en contra de la tradición prusa, el 
objetivo de este viaje nunca fue tanto arqueológico cuanto artístico, siendo 
entendido desde París como un complemento formativo óptimo con el que los 
jóvenes arquitectos podrían aumentar sus repertorios decorativos y adquirir 
maestría en el manejo de la gramática arquitectónica neoclásica, tan bien 
recibida por las elites de las grandes capitales europeas del momento (Hell-
man, 1993: 63-64). 

En este marco legislativo la mayoría de los pensionnaires efectuó sus es-
tudios en algunos de los yacimientos arqueológicos más benefi ciados de la 
actividad arqueológica, entre los que destacaba Delos por varios motivos (Pi-
non y Amprimoz, 1988: 417). En esta isla se acometieron excavaciones ya en 
1873 por Albert Lebègue y fueron proseguidas de forma sistemática desde 
1877 bajo la dirección de Théophile Homolle (Plassart, 1973: 5-14). En el cur-
so de estos primeros trabajos se procedió ya a la excavación de los principales 
hitos de la topografía urbana de Delos, como el Templo de Apolo dibujado a 
la sazón por Henri-Paul Nénot, el Ágora de los Délicos, el Ágora de los Italia-
nos, el Templo de los Atenienses, el Artemision, etc., sin olvidar las campa-
ñas acometidas en 1881 por Amédée Hauvette-Bresnault en el por entonces 
bautizado como Templo de los Dioses Extranjeros, la de 1882 dirigida por 
Salomon Reinach en el Teatro, o la de 1883 de Pierre Paris en el barrio de 
viviendas anexo. La relevancia y gran número de los hallazgos obtenidos 
hasta 1894 provocaron, tanto en los selectos círculos parisinos como en otras 
universidades y academias europeas, el reconocimiento científi co y la admi-
ración general. No obstante, a partir de esa fecha fue Delfos el yacimiento 
que pasó a ocupar el centro principal de atención de l’École Française 
d’Athènes. Sólo en 1903 se reemprendieron las excavaciones arqueológicas 
en Delos gracias a una importante donación anual realizada por el millonario 
y mecenas estadounidense Joseph Florimont, duque de Loubat, con esta pre-
cisa fi nalidad. Durante este segundo periodo, sólo interrumpido por el esta-
llido en 1914 de la Gran Guerra, el esfuerzo del nuevo director Maurice Ho-
lleaux se vio recompensado con la puesta en marcha de múltiples campañas 
de excavación así como por el nacimiento de la famosa colección de monogra-
fías titulada Exploration archéologique de Délos. Cabe destacar que mientras 
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que Théophile Homolle prefi rió contar en sus excavaciones con la ayuda de 
Ingenieros de Puentes y Caminos o de Obras Públicas antes que con Arqui-
tectos —si bien entre 1908 y 1911 contó con la inestimable ayuda de Albert 
Gabriel (Fraisse, 2008)—, Maurice Holleaux en cambio fue un fi rme partida-
rio de la participación de Arquitectos cualifi cados en el curso de sus excava-
ciones. Esta decisión no debe darse en absoluto por descontada en un contex-
to en el que fi lólogos y epigrafi stas se arrogaban, si no la exclusividad, sí al 
menos la absoluta primacía en el estudio de la Antigüedad menospreciando 
los aportes que pudieran llegar a ofrecer los ‘técnicos’, menos eruditos (Hell-
man, 1996: 197-199). 

En este sentido, los directores de las excavaciones en Delos se sirvieron 
frecuentemente de los envois de Roma. Concretamente en 1877 Benoît Loviot 
diseñó un plano de las excavaciones en curso, si bien la escasa fortuna acadé-
mica del conjunto de su trabajo le ha relegado al olvido (Hellman, 1996: 197). 
En 1882 Henri-Paul Nénot3 realizó con mucho más éxito nueve dibujos del 
témenos del santuario de Apolo entre los que se encontraba una restauración 
hoy día depositada en la biblioteca de l’École des Beaux-Arts de París. En 
1910 Camille Lefèvre4 realizó catorce dibujos en la isla, tanto del estado de 
las ruinas arqueológicas como de una panorámica de la ciudad restaurada, 
que se hallan custodiados en el Musée des Beaux-Arts de Tours. En 1933 fue 
el turno de Jean Niermans (Pinchon, 1985)5 quien llevó a cabo un estudio 
comparativo de la evolución del hábitat antiguo en los yacimientos de Delos, 
Djemila, Timgad y Pompeya, que puede consultarse hoy en l’Académie 
d’architecture de París. En 1937 y antes de su viaje egipcio a Tell el-Amarna, 
el arquitecto André Hilt también realizó en Delos un estudio del estado de las 
ruinas y de la hipotética restauración del Asclepeion y Leucothion de la Ba-
hía de Fourni, al sureste de la isla, si bien su muerte prematura le impidió 
fi nalizar el trabajo. Por último, entre 1947 y 1948 Dubuisson llevó a cabo un 
estudio de detalle y una restitución de la Palestra del Lago. 

Pero l’École Française d’Athènes tampoco dudaba en aceptar en calidad de 
membre étranger la colaboración de arquitectos daneses, quienes a su vez se 
habían granjeado buena fama en las diversas misiones arqueológicas que Ale-

3 Antes de partir hacia Delos Henri-Paul Nénot se presentó y venció en Roma el concurso 
internacional convocado en 1880 para la construcción del Monumento nazionale a Vittorio Ema-
nuele II, más conocido como ‘el Vittoriano’. No obstante, la comisión optó por repetir el concurso 
en 1882 restringiendo la participación a arquitectos italianos. En su brillante carrera posterior 
Henri-Paul Nénot trabajó con Charles Garnier y participó en numerosos proyectos entre los que 
destacan una ampliación de la Sorbonne, la construcción de l’École National Superior de Chimie 
de Paris, o del Palacio de las Naciones de Ginebra (en colaboración con Camille Lefèvre), además 
de su compromiso en la construcción de viviendas sociales. 

4 Sus reconstrucciones no han gozado de reconocimiento científico debido a excesos estéticos 
(Hellman 1996, 200). Sin embargo, en su carrera profesional destacan la construcción del Musée 
de l’Orangerie de París, del Palacio de las Naciones de Ginebra (en colaboración con Henri-Paul 
Nénot), o la reestructuración de la Casa Velázquez de Madrid.

5 Sus principales obras como arquitecto serían el Ayuntamiento de Alger y la Maison de Ra-
dio France en París, finalizadas ambas en 1951. No confundir con su padre, Éduard-Jean Nier-
mans (1859-1928), famoso arquitecto holandés que cuenta entre sus obras el Moulin Rouge o el 
Théâtre des Capucines de París.



mania fi nanciaba en la costa turca del Egeo (Hellman, 1993: 65-66). Concreta-
mente en Delos pudieron trabajar en diversos periodos entre 1908 y 1914 Ger-
hardt Poulsen, Axel Maar, Anton Frederiksen, Edvard Thomsen y Sven Risom 
a las órdenes de René Vallois, Convert y Replat (Une liaison française, 2008.)

Tras la I Guerra Mundial los trabajos arqueológicos en Delos continua-
ron, pero sin llegar a las cotas de intensidad de las décadas anteriores. Los 
arquitectos daneses continuaron colaborando con normalidad en las excava-
ciones francesas en el Egeo, si bien se concentraron progresivamente en Del-
fos. No obstante Svend Albinius y Marinus Andersen dibujaron en Delos de 
forma intermitente entre 1929 y 1933. La colaboración entre l’École des 
Beaux-Arts de Copenhague y l’École Française d’Athènes se interrumpió en 
1935 y sólo reemprendió a partir de 19516 (Hellman, 1996: 204-206). En el 
periodo de entreguerras se abrieron paso en cambio importantes publicacio-
nes en la mencionada colección Exploration archéologique de Délos, desta-
cando los volúmenes dedicados al barrio de viviendas anexo al Teatro (Cha-
monard, 1924), al santuario de Apolo (Courby, 1931) y al Ágora de los 
Italianos (Lapalus, 1939), entre otros. Entre las constantes aunque menores 
excavaciones realizadas en el yacimiento bajo la dirección de Robert Deman-
gel, cabe destacar las del Arkegesion y la Bahía de Fourni dirigidas entre 
1935 y 1937 por Fernand Robert, en las que pudo contar con la ayuda del 
envoi André Hilt, mientras que Ernest Will acometió en 1938 algunos son-
deos en la zona del Dodekateion (Plassart, 1973: 13-14) fundamentales para 
su posterior publicación (Will, 1955).

Frente a este ambiente de expansión internacional de las expediciones 
arqueológicas francesas y alemanas, la participación española resulta real-
mente modesta (Casado Rigalt, 2006). En este sentido, al margen de los ar-
quitectos pensionados en la Real Academia de España en Roma, se debe con-
tar con los becarios de la EEHAR, fundada por la JAE en 1910, que sin 
embargo no pudieron acometer ninguna excavación hasta mediados de la dé-
cada de los años 50 (Gabii, Grotta dei Pipistrelli, Grotta del Ulivo y otras). La 
proyección internacional de la arqueología española durante la primera mi-
tad del siglo XX se circunscribe a las intervenciones llevadas a cabo en el Pro-
tectorado de Marruecos (Beltrán Fortes y Habibi, 2008), de entre las que 
destacan las acometidas a partir de 1924 por César Augusto Montalbán en 
Tamuda y en la emblemática colonia fenicia de Lixus. Tras ser apartado del 
servicio por sus malas relaciones con el régimen y antes de que pudiera pu-
blicar sus resultados (Cañete Jiménez, 2010: 13-20), las excavaciones en el 
primer yacimiento fueron proseguidas por Pelayo Quintero Atauri a princi-
pios de la década de los años 40 y a fi nales haría lo propio Miquel Tarradell 
en Lixus (Aranegui, 2001: 18-19 y 2010: 21-30). Cabría añadir, junto a la Co-
misión dirigida por Juan de Dios de la Rada y Delgado de 1871, un Crucero 
universitario por el Mediterráneo (Gracia Alonso y Fullola i Pericot, 2006), 
organizado por Elías Tormo desde la Universidad de Madrid durante la II Re-
pública, en 1933. En él participaron profesores y alumnos de varias universi-

6 Arquitectos daneses presentes en Delos entre 1951 y 1967 son Jessen, Hans Ludvigsen, 
Niels Bech, Tjörn, Halby, Steen Agger, Sören Blaabjerg.
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dades españolas (fi g 71) que pudie-
ron así mantener un tímido contacto 
con los grandes programas que la 
arqueología europea estaba ponien-
do en juego en algunos de los más 
importantes yacimientos mediterrá-
neos (Yiakou  mis y Roy, 1998) 

En este contexto de relativo ais-
lamiento internacional de la arqueo-
logía española de principios de siglo 
XX es en el que se debe valorar el tra-
bajo del arquitecto pensionado José 
Ignacio Hervada y Díaz de la Sala, 
que a continuación pasamos a des-
cribir. En el marco de su estancia en 
la Real Academia de España en 
Roma, iniciada en la primavera de 
1934, logró obtener la fi nanciación necesaria para realizar el ansiado viaje a 
Grecia desde el otoño de 1935 hasta el verano de 1937, lo que dado el contex-
to apenas descrito le convertía ya en un español privilegiado. Los reglamen-
tos académicos a partir de mediados del XIX favorecían estos desplazamien-
tos, como se indicó, y en el siglo pasado aún señalaban a los arquitectos la 
obligatoriedad de ‘restaurar’ (es decir, de reconstruir gráfi camente) en su 
segundo año de disfrute de la pensión un monumento antiguo y de redactar 
una memoria histórico-descriptiva del mismo (Bru Romo, 1971: 344 y 345, 
art. 55 de 1913); en 1930 se les invitaba además a recorrer Europa, Grecia y 
Egipto o cualquier otro país de Oriente a condición de que gozase de una es-
pecial relevancia en la historia del arte antiguo, y por ende, que conservase 
los restos de su pretérita magnifi cencia (art. 54).7 

Desde su primera residencia fi jada en Atenas, durante la primavera de 
1936, Hervada visitó la isla de Delos y decidió acometer allí un gran proyecto, 
una vez superada la difi cultad de obtener los permisos necesarios. Sería su 
primer contacto directo con las monumentales ruinas griegas, y aún más, el 
único proyecto en que abordaría un estudio de estas características: su envío 
a Madrid de 1935 había consistido en un análisis de las fuentes de Roma, 
incidiendo en la Fontana di Trevi, y a su regreso de Atenas en 1937 ya tan 
sólo se interesaría de las obras contemporáneas, tales como el edifi cio del 
Ministero dell’Africa italiana o los nuevos proyectos para la estación de Roma 
Termini.8 Como anuncia en su correspondencia personal al secretario de la 
Real Academia de España en Roma, José Olarra, había comenzado una labor 
que él mismo califi ca de ‘ciclópea’, es decir, el dibujo de una reconstrucción 

7 ARAER. Subfondo Comunicaciones oficiales 1933-1944. Serie III, caja 90, exp. 62 (1933), 
n.º 127.

8 ARAER. Subfondo Becarios 11. N.º 01.81. José Ignacio Hervada (1934-1939). En este expe-
diente se encuentran las cartas dirigidas desde la dirección de la Academia a las instituciones 
competentes solicitando permiso para visitar las obras en curso u observar los planos realizados. 
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Fig. 71. Fotografía del 
grupo de 
excursionistas del 
Bahía de Cádiz, en 
Gizeh. En primer 
plano, tumbado, Elías 
Tormo. Archivo Fullola 
i Pericot.
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completa de Delos, la Pompeya griega, completando además una maqueta.9 
Para ello dio vida a una pequeña ofi cina en la que colaboraban permanente-
mente dos ayudantes:10 un delineante y un técnico especializado en topogra-
fía. El trabajo no estuvo exento de sacrifi cio personal, motivado tanto por las 
duras condiciones de alojamiento en la isla y el trabajo de campo prolongado 
durante varios meses seguidos, como por la falta de fi nanciación, como puede 
deducirse de la lectura de su correspondencia:

El proyecto me cuesta a mí mucho dinero que hago con gusto el sacrifi cio pu-
diendo un día regalar a la Academia un buen proyecto. (…) Pero y le doy mi palabra 
de honor no puedo en absoluto continuar estos enormes gastos si no se me envía con 
puntualidad el dinero y tendré que abandonar un trabajo que me costará un año de 
mi vida ya que primero he de sufrir una espera desesperante y mil gestiones para 
obtener el permiso.11

Un aspecto que no deja de sorprendernos es la aparente carencia de con-
tactos institucionales de los que dispuso Hervada, al margen de los permisos 
obtenidos en Atenas, según relata en una misiva que nos acerca en mayor 
medida al aspecto que presentaba la isla cicládica ante los escasos visitantes 
que se aventuraban en ella durante los años de la Segunda Guerra Mundial 
pese a que el yacimiento estaba integrado en los habituales circuitos turísti-
cos de la década de los años 30 (Kirk, 2009: 157):12

Querido amigo: en la isla de Delos no hay autoridad local; solo las ruinas, un 
guarda, el topógrafo que me acompaña y un servidor, sin contar el mar y el viento 
que día y noche nos atruenan los oídos.13

Efectivamente, en el artículo de Hellman dedicado a las muchas relacio-
nes mantenidas por l’École Française d’Athènes con arquitectos extranjeros 
(daneses, rusos, griegos, eslovacos, belgas y libaneses) debido a «une crise de 
personnel (dessinateurs) en elle-même fort embarrassant» reconocida por el 
propio Charles Picard, a la sazón director de la institución (Hellman, 1996: n. 
114), no aparece mencionada ninguna relación entre dicha institución e ins-
tancia española alguna, ni siquiera a título individual o personal. 

9 Carta de José Ignacio Hervada y Díaz de la Sala a José Olarra con fecha del 20 de diciem-
bre de 1936. ARAER. Subfondo Becarios. Carpeta 1, Archivador 11.

10 Carta de José Ignacio Hervada y Díaz de la Sala a José Olarra con fecha del 12 de marzo 
de 1936. ARAER. Subfondo Becarios. Carpeta 1, Archivador 11.

11 Palabras recogidas de José I. Hervada (12/03/1936). ARAER. Subfondo Becarios. Carpeta 
1, Archivador 11.

12 Así, escribe el filólogo Geoffrey S. Kirk en sus memorias: «Delos, como todo el mundo sabe, 
sigue siendo emocionante, pese a los cruceros que abarrotan el canal entre Renea y Delos y que 
desembarcan a centenares de turistas en el diminuto puerto. Sigue siendo, en cierto modo, solita-
ria, ya que en ella no hay hoteles y todos los visitantes deben abandonar la isla antes del anochecer 
(…) Ahora el custodio del museo y su pequeña familia eran sus únicos ocupantes, junto con uno o 
dos rebaños de cabras en verano».

13 José Ignacio Hervada y Díaz de la Sala (20/12/1936). ARAER. Subfondo Becarios. Carpeta 
1, Archivador 11.



El alzamiento militar del verano de 1936 puso al Estado español contra las 
cuerdas, también económicamente, lo que hizo peligrar la fi nanciación que la 
Real Academia de España en Roma destinaba a Hervada.14 Dicha situación no 
pudo ser normalizada hasta su regreso a Italia, en el verano de 1937, cuando 
su asignación alcanzó la suma de 1.400 pesetas mensuales. El fruto de su tra-
bajo fue expedido desde Atenas a Roma en junio de ese año, en una caja cuyo 
exacto contenido no es posible precisar. Seguro es al menos que formaron par-
te de tal envío tres planos que, ignoramos bajo qué circunstancias, después de 
ser cuidadosamente enmarcados quedaron relegados al olvido en los almace-
nes de la Real Academia de España en Roma. Se trata de dos alzados y una 
planta de grandes dimensiones dibujados a tinta y delicadamente acuarela-
dos, cuya esmerada traza contrasta con la degradación sufrida por el soporte, 
polvoriento y rasgado en varios puntos. En los alzados se representa, en el 
primero de ellos (265 x 66 cm) (fi g 72), la reconstrucción a escala 1:50 de una 
sección que parte de la plaza situada frente a la Sala Hipóstila y llega hasta 
el Dodekateion, lo que nos permite contemplar la restauración de ambos edi-
fi cios. En el segundo y a la misma escala (265 x 66 cm), se muestra la recons-
trucción de otra sección que atraviesa de norte a sur el Ágora de los Italianos. 
En ambos alzados se puede apreciar un detalle de la Terraza de los Leones. 
Además de la información que aportan los planos cabe destacar la existencia 
de varios diarios en los que Hervada describe minuciosamente sus trabajos y 

14 Carta de José Olarra a José Ignacio Hervada y Díaz de la Sala con fecha del 8 de septiem-
bre de 1936. ARAER. Subfondo Becarios. Carpeta 1, Archivador 11.
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Fig. 72. Detalle de la 
Sección A. Delos. 

Archivo RAER. 



en los que son descritos cada uno de los am-
bientes y espacios analizados (fi g 73).

Pierre Pinon ha defi nido de un modo muy 
acertado esta clase de ensayos que restituían 
sobre el papel el pasado esplendor de la civili-
zación helénica. Si la reproducción del estado 
de conservación de los vestigios constituía 
una dimensión puramente arqueológica del 
trabajo del arquitecto, al apoyarse en medi-
das exactas, en análisis estructurales y en de-
fi nitiva, en los datos rigurosos que sacaban a 
la luz las excavaciones, la reconstrucción tan 
sólo indagaba en la hipotética fi sonomía origi-
nal de los monumentos examinados; ni siquie-
ra tenía por qué ajustarse plenamente a la 
realidad arqueológica, sino demostrar que el 

arquitecto se había embebido de los principios constructivos de la Antigüe-
dad, de las noticias transmitidas por las fuentes y de los repertorios museís-
ticos hasta el punto de ser capaz, encajando todos estos elementos, de dotar 
de una nueva vida a los vestigios clásicos (Pinon, 2003: 64). A comienzos del 
siglo XX, ante una arqueología que reclamaba un reconocimiento de su esta-
tus junto al resto de las ciencias, esta clase de ejercicios alejaban a los arqui-
tectos de la fi gura profesional del arqueólogo y los relevaban a la categoría de 
‘artistas’, si escuchamos las críticas expuestas por aquellos, recelosos del gra-
do de imaginación empleado por los pensionados (Hellmann, 1982a: 39; Hell-
mann, 1982b: 24-25). Etiqueta injusta, en nuestra opinión, que obviaba la 
estrecha colaboración mantenida históricamente entre arquitectos y arqueó-
logos durante las excavaciones y la publicación de sus resultados, así como la 
escrupulosa maestría alcanzada por las técnicas arquitectónicas cuando la 
arqueología no era más que una disciplina practicada por anticuarios, erudi-
tos y aristócratas (García Sánchez, 2006a).

Volviendo a los planos de Hervada, y en contra lo que cabría esperar, la 
planta levantada a escala 1:500 (115x235 cm) (fi g. 74) no representa la zona 
en la que se localizan las secciones cuyos alzados acabamos de describir, sino 
un área situada más al este. Aquí se encuentra el Monte Cinto, el conjunto de 
templos dedicados a los Dioses Extranjeros (Afrodision, Serapeo, etc.), el Tea-
tro, el barrio de viviendas anexo, una serie de almacenes frente a la costa, y 
un anexo con la Bahía de Fourni y el Asclepeion. En esta planta, igualmente 
levantada con gran precisión y detalle, se indica el trazado de una sección que 
atraviesa el Santuario Sirio y Serapeo C. La lógica interna de este tipo de 
trabajos de dibujo arquitectónico y arqueológico nos hace pensar que en la 
caja enviada por Hervada desde Atenas a Roma en el verano de 1937 pudieron 
hallarse también otros documentos, es decir, una planta del sector occidental 
de la isla en donde deberían aparecer marcadas las secciones cuyos alzados se 
encuentran hoy en Roma, así como el alzado, hoy en paradero desconocido, de 
la sección marcada en la planta apenas descrita. 
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Fig. 73. Anotaciones 
del Diario de José 
Ignacio Hervada sobre 
sus trabajos en Delos. 
Archivo RAER.



De verifi carse la existencia de estos planos, y aun juzgando sólo los que ya 
poseemos, podemos confi rmar que nos hallamos frente a un proyecto de ran-
go superior y dotado de un grado de «modernidad», en términos de coherencia 
y utilidad arqueológica, que salvo raras excepciones, no alcanzaron los análi-
sis de los arquitectos franceses, centrados en investigaciones parciales: la 
arquitectura de las casas de mayor monumentalidad de Gabriel (1908-1910) 
y Niermans (1933) y las vistas de los edifi cios sacros más notables o del avan-
ce de las excavaciones de Nénot (1882), Lefèvre (1910), Hilt (1937) y Dubuis-
son (1947-1948) son ejemplos de ello (AA.VV., 1982: 258-265, 324-331; Pinon, 
1988: 417; Fraisse, 2008 y documentación gráfi ca 23 y ss.). Es cierto que Her-
vada trazó las reconstrucciones citadas, comunes a este tipo de envíos en 
razón de las instrucciones académicas, pero la originalidad y calidad de su 
proyecto radica principalmente en su intención de desvelar la topografía 
completa de las ruinas de Delos.

El interés suscitado para la investigación arqueológica por la Grecia Clá-
sica, en el marco del colonialismo imperialista y cultural de fi nales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX ha sido ya expuesto en nuestras líneas. Lo que nos 
conduce a iniciar esta investigación historiográfi ca es conocer los matices, las 
particularidades, las coyunturas y los contextos propios de cada uno de los 
proyectos de investigación iniciados y, en su conjunto, ver el papel jugado por 
las instituciones y personas procedentes de España en este contexto tan ge-
neral.

Si nuestras coordenadas temporales de referencia se localizasen en la pri-
mera mitad del siglo XX, momento en el que en España ya se ponen en mar-
cha reformas institucionales y políticas destinadas a consolidar la investiga-
ción, a fomentarla fuera de nuestras fronteras y, en suma, a comprenderla en 
el ámbito internacional, es necesario señalar varios aspectos. 

El primero de ellos es analizar el papel que jugaron los arquitectos en el 
ámbito de la investigación arqueológica, entendida en un sentido amplio. La 
ya extensa bibliografía centrada en el análisis de nuestra disciplina es parca 
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Fig. 74. Detalle de la 
planta general de las 
excavaciones en 
Delos. Archivo RAER.
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en incluir como objeto de estudio el papel jugado por este tipo de profesiona-
les (Casado Rigalt, 2006) que, sin embargo, estuvieron relacionados con las 
tareas de restauración y excavación de conjuntos tan emblemáticos como Mé-
rida, Córdoba, La Alhambra de Granada, la Alcazaba de Málaga, Ampu-
rias,… estando, en cualquier caso, más relacionados con su lugar de trabajo 
(monumento-sitio) que con la actividad realizada (excavación vs. restaura-
ción).

Pero la arqueología de principios de siglo, la arqueología institucionaliza-
da en el Centro de Estudios Históricos y, en menor medida en la universidad, 
tenía una estrecha relación con la arquitectura. Desde el propio CEH, en el 
gabinete dirigido por Manuel Gómez-Moreno Martínez, las actividades de 
campo realizadas consistían en el estudio analítico de edifi cios emergentes;15 
dichas actividades se centraron, fundamentalmente, en la investigación del 
arte medieval español16 y, no cabe duda de que a principios del siglo XX el 
trinomio integrado por arte-arqueología-arquitectura era una especie de 
‘Santísima Trinidad’ —conceptualmente hablando— bien avenida con las po-
líticas culturales destinadas a la regeneración de la identidad histórica espa-
ñola, la realización de inventarios o la recuperación de monumentos.

Dos citas del mismo autor,17 son paradigmáticas del ambiente teórico del 
momento, considerando, además, su clara implicación en el ámbito de una 
política científi ca promovida desde la JAE:18

…, la Arqueología en estos últimos años ha sufrido una gran transformación. 
Más que una ciencia positiva, es hoy una rama de la estética. Es una parte prin-
cipal de la historia del arte, y ya no estudia la forma de los tipos, sino su espíritu, 
su vida y su valor como entes morales (Gómez-Moreno y Pijoan, 1912: 10)

La arquitectura es el monumento de la civilización, es la enseña de los ideales 
humanos a través de los siglos. Con las primeras manifestaciones del hombre que 
labra la tierra y pastorea, que domestica animales y hace vida sedentaria, preséntase 
la arquitectura, no en abrigos contra la intemperie ni en su defensa propia, sino com-
pelido por ideas ultraterrenas, en honra de sus muertos y pregonando una vida espi-
ritual con pujanza de medios que nos aplasta (Gómez-Moreno, 1949a: 347).19

Si la arqueología, el arte y la arquitectura convergen teóricamente en el 
ámbito de la acción iniciada en el Centro, ésta fue exportada, sin lugar a dudas, 
a la Escuela de Roma. En efecto, en el primer número de los Cuadernos de Tra-

15 No tenemos constancia de la realización, por parte del CEH, de excavaciones puntuales 
destinadas a esclarecer aspectos cronológicos, estratigráficos o meramente estructurales.

16 Memoria de la JAE 135-138. Sobre todo destinados a la investigación del arte mozárabe.
17 Debemos recordar aquí que Gómez-Moreno dirigió la actividad de la Sección de Arqueolo-

gía del CEH desde su creación, en 1910, hasta 1934, año en el que se jubiló de su cátedra de 
Arqueología Árabe en la Universidad Central de Madrid. No sólo eso, una extensa nómina de 
arqueólogos se formaron con él y se consolidaron profesionalmente con su apoyo (Bellón et al., 
2006). Podríamos convenir que, bien desde su cátedra o bien desde el CEH, Gómez-Moreno, fue 
uno de los personajes determinantes en el ámbito de la formación de toda una generación de 
científicos en España (Bellón, 2008).

18 Política o proyecto al que el propio Gómez-Moreno denominaría en una obra autobiográfica 
‘etapa de acción colectiva’ (Gómez-Moreno, 1995: 218; Carriazo, 1977)

19 La obra original fue publicada en 1907.
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bajos puede observarse cómo el hallazgo de unos frescos medievales con motivo 
de la realización de unas obras en el edifi cio de su sede institucional son trata-
dos, a todas luces, como una exploración arqueológica práctica (Perea, 1912).20 
En este sentido es claramente perceptible cómo la Edad Media fue el principal 
periodo a recuperar, a través de la documentación, la fi lología o a través de la 
práctica arqueológica, por las acciones programáticas del Centro.21

Por otra parte, centrándonos en el ámbito de los nombres propios, la fi gu-
ra del alma mater-dolorosa de la primera Escuela fue un arquitecto: Josep 
Pijoan, también salido, como Francisco Nebot,22 de la Escuela de Arquitectu-
ra de Barcelona. Leopoldo Torres Balbás o Antonio Prieto Vives y, más tarde, 
Francisco Prieto-Moreno Pardo (1932-1934) o Francisco Íñiguez Almech,23 de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, también fueron alumnos del Centro de 
Estudios Históricos y todos ellos jugaron un papel activo en el ámbito de la 
gestión y restauración de conjuntos monumentales en España.24 Tampoco 
podemos dejar de citar aquí la amplia labor realizada por otro arquitecto, 
Josep Puig i Cadafalch, director de las excavaciones de Ampurias, fundamen-
talmente entre 1908 y 1917 (Gracia Alonso, 2009a: 532-533).

Tras el cierre de la Escuela de Roma, motivado por el estallido de la pri-
mera guerra mundial, en 1915, la misma no vuelve a recuperar sus instala-
ciones, siendo, a partir de 1921 fundamentalmente, cuando la Junta se plan-
tea su recuperación, la cual acabó siendo solucionada a través de su posible 
integración en la Real Academia de España en Roma a comienzos de los años 
treinta del pasado siglo.25

Un hecho sintomático de esta situación es la pensión concedida al propio 
Torres Balbás en 1926, ya como director del conjunto de La Alhambra. La 
inexistencia de la infraestructura de la Escuela de Arqueología refl eja su si-

20 Si bien demandada por la Associazione Artistica fra i Cultori di Architectura, que dirige 
un oficio a Mariano Benlliure, director de la Real Academia de España en Roma el 11 de enero 
de 1910 solicitándole que alguien documente los frescos de dos espacios de las dependencias de 
Montserrato: «Come già accennai a voce, le due casette di propietà dei R. R. Stabilimenti Spag-
noli poste in via della Barchetta meritano di essere accuratamente rilevate prima della demoli-
zione. Esse appartengono al secolo XV e sono tutte coperte di graffiti come in quell’epoca comu-
nemente usavasi anche in case borghesi di poco conto, ed appunto di questo tipo le casette in 
parola offrono un esempio che merita di essere ricordato. // L’Associazione nostra, che attende a 
simiglianti rilevi ogni qual volta se ne presenta l’occasione, ben volentieri incaricherebbe alcuno 
dei soci più competenti in materia di eseguire i facili rilievi e la fotografia dei graffiti, tentando 
di liberare questi ultimi dal sovraposto strato di calce». ARAER. Serie II. Directores. Dir-4. Ma-
riano Benlliure. Carpeta 67.

21 Hecho que puede comprobarse en su propia declaración de intenciones, tras su creación en 
1910. Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911. Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas. Madrid (1912).

22 Pensionado en 1911 en la EEHAR por el Ayuntamiento de Barcelona. También sería alum-
no de Gómez-Moreno en el CEH. Sobre Nebot, cf. supra, R. Olmos.

23 Presidente de la Delegación del CSIC en Roma y Director de la EEHAR (1950-1965).
24 Otro caso análogo es el de Emilio Moya Lledó, Arquitecto de la RABBAA, profesor auxiliar 

de Historia del Arte de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, pensionado (sin retribu-
ción) por la JAE en 1926 para realizar estudios en Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. Archi-
vo JAE/103-839.

25 Cf. Bellón, en este capítulo.



tuación en Roma, cuando visita las excavaciones del foro o 
las que se estaban realizando en Ostia Antica y debe ser él 
mismo el que se ponga en contacto con los encargados de las 
mismas, Adolfo Venturi, de la Universidad de Roma y Anto-
nio Muñoz, responsable de las excavaciones en la región del 
Lazio.26 

Durante estos años la JAE siguió facilitando, funda-
mentalmente a profesores universitarios, la realización de 
viajes de reconocimiento de sitios arqueológicos y fondos 
museísticos con el objetivo de reforzar su formación, pero se 
observan nuevos experimentos, como el crucero universita-
rio por el Mediterráneo en 1933 (Gracia y Fullola, 2006) en 
el que la experiencia íntima y personal de los viajes decimo-
nónicos se transforma en un aula abierta y nómada, colec-
tiva, un lugar de convivencia entre profesores y alumnos, 
como recoge S. González. Se perseguía ofrecer una lección 
frente al Mediterráneo, dejando los libros y enfrentando a 
los alumnos con ‘las cosas’ (González, 2004: 67). Un joven 
García y Bellido sería el paradigma de una tríada de estas 
formas de formarse, una tríada integrada por las pensiones 
de la JAE (sus viajes a Alemania), el crucero antes citado o 

su viaje en solitario realizado a Italia, Turquía y Grecia en 1934, cuando 
visitó, entre otros lugares, la propia isla de Delos (fi g 75).

Frente a estas experiencias, el proyecto desarrollado por José Ignacio 
Hervada en Delos es, por consiguiente, excepcional y debe entenderse en su 
propia y compleja coyuntura, aún más si consideramos las fechas en las que 
fue desarrollado (entre 1934 y 1937). Detrás de las experiencias propias, 
personales, formativas, se iniciaban los ensayos de investigaciones arqueo-
lógicas basadas en intervenciones directas en el Mediterráneo, en las que la 
vivencia tiende a sustituirse por la profesionalidad y un enfoque temporal 
más amplio.

Este trabajo recoge, en suma, las primeras apreciaciones de un hallazgo 
motivado por la investigación relacionada con el centenario de la creación de 
la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. La documentación 
conservada en el Archivo de la Real Academia de España en Roma27 es excep-
cional y es digna de una recuperación y puesta en valor inmediatas.

Escuela y Academia, Arqueología y Arquitectura, aún buscaban su iden-
tidad y sus espacios en Roma. En palabras de Antonio Blanco Freijeiro, José 
Ignacio Hervada habría sido el mejor arqueólogo de su generación.28

26 Ver Memoria JAE, 1926-1927. 
27 Agradecemos al Director de la Real Academia, Enrique Panés; a su Secretario, Fernando 

Valero, y al personal de la Biblioteca, especialmente a Margarita Alonso, todas las facilidades 
prestadas para acceder a la documentación conservada en su archivo. Al fotógrafo, Fernando Ma-
quieira por su ayuda para obtener fotografías de primera calidad de los planos conservados en la 
Academia, descubiertos por Iván Fumadó en los almacenes de la institución. A Blanca Domingo, su 
asesoramiento con la bibliografía sobre el tema depositada en la Biblioteca de la EEHAR.

28 Agradecemos esta referencia al Prof. José M.ª Luzón Nogué.
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Fig. 75. Antonio 
García y Bellido en 
Delos, 1934. Imagen 
cortesía de la familia 
García-Bellido.
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