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Rൾඌඎආൾඇ

Las falsifi caciones no siempre se han realizado con ánimo de engañar, la mayor parte de 
las veces era el deseo de emulación o de sacar copias lo que llevaba a imitar los originales. En 
los museos del Ayuntamiento de Madrid hay diferentes ejemplos de copias realizadas desde la 
Prehistoria hasta época romana. También hay ejemplos de falsifi caciones dolosas de ídolos placa, 
cerámicas y fíbulas vendidas al coleccionista del siglo XIX don Emilio Rotondo. Hay piezas con 
reintegraciones excesivas que si no llegan a falsear totalmente los objetos sí los desvirtúan en 
buena parte, este es el caso de la colección Lorant del Museo de San Isidro. Hay documentación 
referente a auténticas falsifi caciones de joyas visigodas algunas de las cuales fueron vendidas 
en Alemania y por las que se interesaron los miembros de la Ahnenerbe. Por otra parte se da la 
circunstancia de que al limpiar una obra en el Museo de Historia de Madrid considerada falsa se 
encontró debajo una magnífi ca pintura de Lucca Giordano.

Pൺඅൺൻඋൺඌ ർඅൺඏൾ

Falsifi caciones, copias,  Museos de Madrid, Emilio Rotondo, Alemania, Ahnenerbe.

Aൻඌඍඋൺർඍ

The falsifi cations had not been always made with the idea of fraud, generally it was the 
desire of emulation or to obtain copies what moved people to imitate the original objects. In the 
museums of Madrid Municipality there are several examples of copies from the Prehistory to 
the roman times. There are also fraud copies of plaque idols, pottery and fi bles sold to Emilio 
Rotondo, a collector of the XIX century. There are also pieces with excessive reintegrations 
where the objects are not completely false but have been changed in such a great part that they 
have been despair. That is the case of the Lorant collection housed in the San Isidro museum. 
There are also documentation related to real falsifi cations of Visigoth jewels that were sold 
in Germany and that the Ahnenerbe members were interested by them. On the contrary it has 
happened that when cleaning a picture considered false in the Historic Museum of Madrid it 
appeared a wonderful one of Lucca Giordano.
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Kൾඒ ඐඈඋൽඌ

Falsifi cations, copies, museums of Madrid Municipality, Emilio Rotondo, Germany, 
Ahnenerbe.

El duplicado, la copia e incluso la recreación de piezas nuevas partiendo del estilo de una 
época o de un artista no ha sido siempre una actividad dolosa. En la Prehistoria ya se imitaban 
piezas de materias caras o difíciles de obtener con arcilla como es el caso del brazalete de arcilla 
de la sepultura neolítica de Valdivia en Madrid depositado en el Museo de San Isidro que imita 
brazaletes similares realizados con piedras metamórfi cas.

Los romanos comenzaron primero a copiar las esculturas griegas de los siglos V y IV a. 
de C y después a realizar esculturas a la manera griega. Los patricios romanos y el boato ofi cial 
tenían una gran necesidad de manifestar su poder y su riqueza decorando las lujosas residencias 
y los edifi cios públicos con las mejores esculturas conocidas. Existía además una necesidad de 
dar a conocer la efi gie del emperador y demostrar la presencia del poder de Roma en todos los 
rincones del imperio, para ello se realizaron numerosos moldes de los retratos ofi ciales (Luzón 
Nogué, 2002). Esta actividad generó un lucrativo comercio de los talleres itálicos.

En la Edad Media el objeto de interés no eran las obras de la antigüedad, sino las 
reliquias de los santos. Hubo un comercio muy activo de reliquias auténticas y falsas en toda 
la cristiandad. En la Península Ibérica ese comercio fue más activo por las necesidades de la 
repoblación cristiana en las tierras arrebatadas a los musulmanes que requerían fundaciones 
de órdenes religiosas y de municipios cuyas iglesias necesitaban reliquias para las aras de sus 
altares.

En el Renacimiento los talleres fl orentinos y romanos vuelven a desarrollar una intensa 
actividad de copia de originales antiguos. En 1506 se encuentra el Laocoonte y las monarquías 
europeas quieren manifestar su legitimidad y poderío mediante complejos programas iconográfi cos 
en las nuevas residencias reales, Francisco I de Francia encarga a Italia numerosos vaciados de 
esculturas que se trasladan a materiales nobles. El mismo encargo lo realiza Velázquez para 
Felipe IV en su segundo viaje a Italia, trae un Laocoonte y obras de la colección Farnese y de 
la villa Médicis. La demanda de antigüedades falsas o auténticas llegó a ser tan importante que 
los Estados Pontifi cios hubieron de establecer limitaciones y fue necesaria licencia para sacarlas 
de Italia.

En el siglo XVIII la publicación de las excavaciones de Pompeya y Herculano 
profusamente difundidas por toda Europa contribuyeron al nuevo gusto por la antigüedad y a la 
extensión del neoclasicismo.

Las familias acomodadas inglesas y de otros países incluían en el programa formativo 
de sus jóvenes un viaje por Europa en el que la parte más importante era el viaje por Italia donde 
entraban en contacto con los restos de la Antigüedad clásica. Estos viajeros llevaron noticias 
de sus viajes, se publicaron guías viajeras y en sus equipaje volvían con piezas adquiridas de 
forma legal o no en Italia (Marcos Pous 2002). Este nuevo gusto por lo clásico generó un activo 
comercio de antigüedades que alimentó los talleres de copiado o ejecución “ex novo” a la manera 
clásica de todo tipo de obras de arte.

La creación en el siglo XVIII de las academias hizo que se realizaran grandes cantidades 
de vaciados de las obras antiguas para ellas y contribuyó también a este fl oreciente mercado
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Hasta el siglo XVIII la copia o falsifi cación no se realizaba con ánimo de engañar, el 
comprador sabía perfectamente que lo que compraba era una copia o una obra realizada al estilo 
o la manera de los antiguos. Es en el siglo XIX cuando se generaliza la copia y falsifi cación con 
ánimo de engañar. En esta época es cuando surgen los museos de reproducciones artísticas en 
Berlín, Paris, Madrid y otras ciudades europeas.

El nacimiento de los nuevos museos impulsa los viajes ofi ciales por el Mediterráneo 
a la busca de las ansiadas antigüedades. En 1871 se crea en España la Comisión Arqueológica 
de Oriente, dirigida por Rada y Delgado, que viaja a bordo de la fragata Arapiles para adquirir 
antigüedades por el antiguo imperio otomano. De esa expedición proceden gran parte de los 
restos egipcios que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional.

En la actualidad es muy común que cuando viajamos a los países de Oriente Próximo y 
de América nos ofrezcan al visitar los yacimientos arqueológicos antigüedades auténticamente 
falsas llegando incluso a ofrecernos certifi cados de autenticidad, claro que emitidos por los 
propios falsifi cadores. La reproducción de piezas artísticas o arqueológicas sin ánimo de engañar 
se ha convertido en un complemento importante de la industria turística.

Lo realmente importante en la cuestión no es la falsifi cación de objetos, sino la 
manipulación o falsifi cación de la realidad histórica con fi nes legitimadores de la permanencia 
de determinadas dinastías o de justifi cación de conquistas. Desde los frisos de los palacios 
orientales a la columna trajana en Roma asistimos a una continua manipulación de la historia.

En nuestras tierras, en Madrid, en la Edad Media vemos como el patriciado local 
madrileño se inventa antepasados que siempre se remontan a tribunos y patricios romanos y 
para ello no dudan en falsifi car árboles genealógicos que justifi quen su situación privilegiada. 
Los estatutos de limpieza de sangre crearon en nuestras tierras un activo comercio de falsos 
documentales.

Con el establecimiento de la Corte en Madrid y la conversión de nuestra ciudad en 
centro de un amplio imperio y residencia de Su Majestad Católica, hubo que fabricar un pasado 
y una historia a tono con la grandeza que proclamaban. Por eso Madrid no podía tener unos 
orígenes islámicos, la Monarquía Católica era la abanderada de la defensa de la religión contra 
los musulmanes turcos y estaba todavía relativamente reciente la defi nitiva reconquista de todas 
las tierras hispánicas a los nazaríes. Los encargados de la creación de un pasado heroico, glorioso 
y mitológico fueron los intelectuales del momento, López de Hoyos, Jerónimo de Quintana, etc.

El siglo XIX podemos considerarlo como el siglo del coleccionismo a gran escala, es 
cierto que en épocas anteriores, desde el Renacimiento siempre hubo coleccionistas, pero su 
extensión a escala casi industrial se inició en el siglo XIX, fue la época en la que se formó 
la mayor parte de las colecciones de los grandes museos y la naciente burguesía enriquecida 
con la revolución industrial, el ferrocarril y la especulación inmobiliaria de los ensanches de 
las ciudades quiso emular a los poderes públicos y formaron sus propias colecciones, este el 
caso de don Emilio Rotondo Nicolau, (Pérez de Barradas1929) discípulo y amigo de don Juan 
Vilanova. Rotondo fue un ingeniero que tendió buena parte del hilo telefónico en Extremadura y 
Ávila y que junto con Arturo Soria solicitó la creación de una red telefónica en Madrid en 1878 
(Romeo López / Romero Frías, 1998) y al que debemos los madrileños la ermita románica del 
Parque del Retiro comprada en Ávila, formó una amplia colección de objetos paleontológicos y 
arqueológicos procedentes de excavaciones en las Cogotas y otros lugares como Extremadura, 
Ávila o el valle del Manzanares esta colección fue expuesta en 1897 en las Escuelas Aguirre 
con el nombre de Museo Protohistórico Ibérico (ahora repartida entre el Museo Arqueológico 
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Nacional, Museo Naval, Museo de San Sebastián, Real Academia de la Historia y el Museo de 
San Isidro de Madrid.

Entre muchas piezas muy valiosas —algunas excepcionales—, don Emilio Rotondo 
se hizo con algunas de dudosa autenticidad, el caso más evidente lo tenemos en piezas —
aparentemente restos óseos de mastodonte y de animales inexistentes—, son auténticos montajes 
realizados por hábiles artesanos con algunos conocimientos de osteología (Figuras 1, a 3).

Una parte importante de las piezas falsas se refi ere a falsifi caciones de ídolos placa 
realizados en pizarra que recuerdan vagamente a los auténticos por sus temas decorativos, entre 
ellas se encuentra una placa grabada con un cérvido pretendidamente del Paleolítico. Entre los 
ídolos placa sólo se encuentran dos auténticos ya identifi cados como tales por Pérez de Barradas 
(1929), el resto son imitaciones algunas muy burdas, les falta a todas la perforación en V 
característica de las placas prehistóricas (Figura 4). Las hay con una y dos perforaciones, alguna 
incluso conserva un trozo de alambre enganchado de la perforación (Figuras 5 a 8).

Además de las falsifi caciones mencionadas a don Emilio Rotondo le vendieron otras 
como toscas cerámicas muy pesadas y torpemente decoradas y falsifi caciones de fíbulas de la 
Edad del Hierro.

Cuando se inauguró en 1960 el museo del Instituto Arqueológico Municipal de Madrid se 
hizo una presentación en la que se relacionaba la historia local con la historia universal. Las escasas 
colecciones de que disponía entonces el Instituto Arqueológico ocupaban muy pocas vitrinas de 
una única sala mientras el resto de las salas lo ocupaban las colecciones arqueológicas privadas 
que Julio Martínez Santa-Olalla había ido obteniendo a través de intercambios internacionales. 
Con la justifi cación de que el Instituto Arqueológico necesitaba complementar sus colecciones 
con piezas de otras latitudes, el Ayuntamiento compró en el mercado de antigüedades monedas 
de oro griegas, romanas, visigodas, bizantinas e islámicas y una colección de catorce piezas 
cerámicas iraníes que cubren una cronología desde el IV milenio al siglo XIII a.C. esta colección 
se adquirió a Andrew Lorant, diplomático norteamericano que estuvo destinado en Irán donde 
adquirió en el mercado local estas catorce piezas y otras que no compró el Ayuntamiento de 
Madrid (Priego Fernández del Campo, C. y Quero Castro, S. 1982). Desde las excavaciones 
francesas en Irán en el siglo XIX se inició un fl oreciente negocio de piezas cerámicas y de 
bronces del Luristán que tuvo su máximo apogeo en los años 30 del siglo XX y tras la Segunda 
Guerra Mundial en parte potenciado por las compras del Museo del Louvre, museos belgas y la 
Universidad de Chicago, instituciones que además de comprar abundante material arqueológico 
realizaron excavaciones científi cas. El resultado de estas intervenciones fue la aparición de un 
mercado de piezas auténticas y falsas interrumpido durante la revolución iraní y ahora potenciado 
hasta el paroxismo por las subastas a través de Internet.

Ante las sospechas motivadas por lo anteriormente expuesto y la necesidad de restauración 
de alguna de las piezas adquiridas por el Ayuntamiento de Madrid en los años sesenta, se envió 
la colección completa al Instituto del Patrimonio Histórico Español donde desalinizaron las 
cerámicas y las sometieron a diversos análisis físicos y químicos que determinaron que si bien 
las piezas no eran enteramente falsas, se había pretendido falsear su integridad con auténticas 
reconstrucciones sin base sufi ciente (Saldaña 2003) (Figuras 9 a 12).

En los fondos documentales de los museos también se encuentran abundantes 
referencias a falsifi caciones. En el archivo del Museo de San Isidro de Madrid se encuentra 
documentación referente a falsifi caciones de piezas visigodas realizadas en los primeros años 40 
que se comercializaron en España y fueron exportadas a Alemania (Quero Castro, 2006). Estas 
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magnífi cas falsifi caciones las realizó un chamarilero que tenía su taller en el barrio madrileño 
de Canillas. Estas falsifi caciones tuvieron bastante trascendencia en la Alemania nazi, llegando 
a interesarse por ellas Sievers, director de la Ahnenerbe, organización del Partido Nazi dedicada 
al estudio de las raíces arias y a la falsifi cación de la historia acorde con los intereses del partido 
en el poder en la Alemania de entonces.

Cuando se puso en marcha el Instituto Arqueológico Municipal de Madrid en 1959 
en el taller de restauración se seguía el criterio tradicional de reintegrar las piezas cerámicas 
reproduciendo no solo la forma completa de la vasija, sino también su decoración procurando 
que no se distinguiera la diferencia entre lo original y lo reintegrado, esto no se realizaba con 
ánimo de falsifi car ni engañar, sino para que la pieza fuera más comprensible para el público. De 
un fragmento muy pequeño de borde de cazuela campaniforme los restauradores extrapolaron 
un diámetro que era exagerado para las cerámicas de este estilo, no se les ocurrió otra cosa que 
considerar que se trataba de un vaso campaniforme de boca cuadrada y así lo reintegraron. En 
la actualidad el fragmento original no está con su reintegración fantasiosa y se encuentra en los 
almacenes del Museo de San Isidro, si bien cuando se procedió a su retirada de la boca cuadrada 
se indicó al restaurador que reintegrara el fragmento retirado con objeto de que esta restauración 
quedara como curiosidad museográfi ca.

Raras veces se llega a una pieza auténtica a través de una adulteración o falsifi cación, 
este es el caso de San Fernando ante la Virgen magnífi ca pintura realizada por Lucca Giordano 
para el altar de la capilla del Hospicio de Madrid que se consideraba desaparecida. En los años 
noventa se procedió a limpiar una pintura con el mismo título que se conservaba en la misma 
capilla y en el mismo lugar donde se consideraba que había estado la pintura de Lucca Giordano. 
La sorpresa fue mayúscula cundo se limpió el cuadro, pues bajo la capa de una desmañada pintura 
realizada por un antiguo hospiciano con afi ciones artísticas apareció la auténtica y maravillosa 
pintura de Lucas Jordán que conserva el Museo de Historia de Madrid Figuras 13 y 14).
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FIGURAS

Figura 1. Montaje faunístico

Figura 2. Montaje faunístico

Figura 3. Montaje realizado con madera, escayola y piedras para reproducir una pretendida 
mandíbula de Gonphoterium angustidens
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 Figura 4. Perforación realizada en un falso ídolo-placa con un taladro.

 Figura 5. Falso ídolo-placa.



68

 Figura 6. Falso ídolo-placa.

Figura 7. Falso ídolo-placa con alambre para colgar.
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Figura 8. Singular ídolo-placa falso de forma estrellada.
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Figura 9. Diosa madre procedente de Marlik Tepé (valle del Rudbar, Irán, siglos XII al VIII 
a. C.)

 

Figura 10. Radiografía de la diosa madre de la fi gura anterior (9).
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Figura 11. Ritón procedente de Marlik Tepé (valle del Rudbar, Irán , siglos XII a VIII a. C.

 

Figura 12. Radiografía del ritón de la fi gura 11 en la que se aprecian claramente las 
reintegraciones.
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 Figura 13. San Fernando ante la Virgen antes de la limpieza y restauración.

 
Figura 14. San Fernando ante la Virgen tras su restauración.
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