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CAPITULO 1: MIEMBROS PERMANENTES

BENITO MANUEL AGUERO

Nos ocupamosahoradel discípulo del discipulo de Velázquez,Benito Manuel de
Agnero. quien comparte con la mayoría de pintores estudiadosen este trabajo el vacío
documentalsobresu vida. Trabajóenel obradordel Alcázar, a Felipe IV le gustabaoírle y
de su nimio salieronunagran partede los psisajesque decoraronlos PalaciosReales.Los
datosrecogidosenestecapítulo,al igual quesucedeconelrestode artistasokietode estudio,
le convienenenun pintor muchomásinteresantede lo queseveníaconsiderandohastael
momento.

Blogralia

PalominorecogedatossobrenuestropintorenlaVida 134 de ‘El ParnasoEspañol”’.
Se equívocaal decir que era de Madrid ya que, graciasal testimonio del propio artista,
sabemosquenació enla dudadde Burgos2. Sin embargo,aciertaenlo que se refiere a la
fechadenacimiento:‘¶por los años de 1670, y a los cuarenta y cuatro de su edad”. De aquí
sededucequepudoveniral mundoen 1625, lo cualescierto, sinosatenemosa suspropias
declaraciones.Benito Manuel Agtero actúacomo testigo, junto con Matías Pastor, en las
informacionesquehizo Mazo sobresu bija mayor, Dolía Ynés, con motivo del repartode
bienesde suesposa,FranciscaVelázquez(16-XI-1655)3;ambosratificanqueestácasaday
resideenNápoles.Benito Manueldicetener30 altos, “poco más o menos ¶ lo quenos sitúa
sufechadenacimiento,denuevo,enel mismoañode 1625.

Suprocedenciade Burgosle poneen contactocon otrosde los pintoresrecogidosen
este trabajo. Burgos Mantilla también nació alIÉ los padresde FranciscoPalacios eran
naturalesdeEspinosadelos Monteros,al igual quelos dePereda;Mazo, segi~ntestimoniode
suhijo Gasparen 1703, procedíade lasmontañasde Burgost

Tantola fechacomoel lugarestudiados,nosjustifican que el inicio probablede la
relaciónAgfiero-Mazoseprodujerahacia1635. ContabaBenito unosdiezaños,edadidónea
paraentrara trabajaren el taller de un pintor comoaprendiz. Por su parte, JuanBautista
habíacontraídomatrimonio en 1633 y las obras del Buen Retiro estabanen todo su
esplendor.No es extraño que el yerno de Velázquezcontrataraa un joven para que le
ayuda

tVaPalomino,ed. 1988,pp. 315-6
2VerZarcoCuevas:“Unascuantasnotas..”,1930,Nota102. El apellidoAgflero tienesuorigen mía
actualCantabria,maindaddeTrasmiera(las montañas).Sesicuatatantiéi en el Ayuntmniaito de
Medio-Cud~,o, partido judicial de Santoña, extendiáidoseluego por Aragón, Cataluña,Valenciay
Vizcaya(‘Enciclopedia Heráldica y Genealógica”,Madrid, 1932,1V).
3Va Chaiy,iRÁ, 1990,p. 527. Para ladocumentaciónrelativa a la boda de DoñaInts, ver Caturla,
M” U “La bodadc dolía Ynts, nieta de Velázquez”, Boletbz & la Real Academia& la ffiúoña 1955,
pp. 133-44.
4Vacapitulodedicadoa Martínez del Mazo.
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Los pocosdatosque poseemosde su biografla, nos lo unenala figura de Mazo.
Palominonos dice que fue discipulo del yerno de Velázquezy hombre de gran humor,
inclusobienconsideradoporelReyquiengustabamuchode oírle “porque tenia dichosmuy
agudosy sentenciosos”5.Se conservanvarios documentosrelacionadoscon la familia de
Mazo,dondeAgoeroactúacomotestigo.El primeroes suparticipacióncomotestigo,junto a
MallasPastor,en unaseriede documentosrelacionadosconun alojamientoconcedidoa
MartínezdelMazo,enlacalle de Abcha(2-IX-1651)6.Posterionnente,paiticipaenun poder
paratestarqueotorgaFranciscaVelázquezasuesposo,fechadoel 8 de noviembrede 1653,
dondetambiénapareceJuandePareja7.El 16 de noviembrede 1655, estavezjuntoaMatías
Pastor,actúacomotestigo enla informaciónquehaceMazo sobresuMa DoñaYnés, ala
queyanoshemosreferidomásarribaPor estadeclaraciónsabemossuedady quevivía en
lacalle de SantaPolonia,encasasdeLeonardoCentem.

El otro documentoconservado,fue su participaciónen la información realizada
sobreDonMelchordel Mazo,hijo de Juanflautistay FranciscaVelázquezal ingresaren el
Monasterioda El Escorial(29-IX-1665)8.En estecaso,Agñerohablasobrelos padresde su
maestrodiciendoquesonHernandoMartínezy DoñaLucía del Mazo, aquienesno conoció
y queerannaturales,él de lavilla de Alarcóny ellade lade Beteta,enCuencaTambiénsitúa
elnacimientode Mazo en Cuenca.al igual queotro testigoqueparticipa,ia Gonzaloy
Prada,criado de Cámarade Su M~estad, naturalde dichalocalidad. Sin embargo,el lugar
denacimientode FranciscaVelázquez,segúnnuestropintor, es Madrid, lo cual sabemosque
no es cieno.Nosencontramos,portato, condosnoticiassobreel nacimientode Mazo, ya
quesuhijo Gasparlo localiza enlaactualCantabria.Puedeserquelos padresnacieranenun
lugary élprocedieradeotro,

De sercierto lo quenos cuentaPalomino,nuestropintor falleció cinco altosdespués
de estaúltima declaracióny, tan sólo tresáosmástardeque sumaestroquienlo hizo en
1667.

Estilo

Apuntábamosmás arriba la posibilidad de que Benito Manuel Agoero hubiera
entradocomoaprendizal seMciode Martínezdel Mazo enla última mitad de ladécadade
los 30, portanto,hubo de trab~aren las obrasdel BuenRetiro y en el Alcázar. Esto último
quedaratificado por el testimoniode Palominoquien nos dice que de su mano son los
pais~esquehablaen elPalaciode Aranjuez, “hechosconsingularisimogusto“, y los de las
sobrepuertasy ventanasdel BuenRedro.Nuestrotratadistatambiéncuentaque “como su
maestrofMco), trabajabaen el obradorde Palacio, dondeelseñorFe4peCuarto solfa
concurrir’0.

Los datosmencionados,altadidosalas fechasen que ello ocurrió, nos ponenen
contacto al pintor con Mazo, pero también con Velázquezy el resto de artistas aquí

5VerPalondno,ecl. 1988,p. 316.
6~Aj«j~j

0 Femnández,ARA,1998,p. 290.
7VerCheny,ARÁ,199O,p.521.
8Ve-ZarcoCuevas,op.cii, supra.
~VerPalomino,cd. 1988,pp.315-6.
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estudiados.De ello sededuceun estilo queha de catalog~rsede “velazqueño”puestoque
huboderecibir bastantedel suegrode sumaestro.Sobresu manerade pintarPalommonos
cuenta “. . . aunque en lo que toca a las figuras salió bastantementeaprovechado,
sobresalióconespecialidaden lospaises,en quesin duda llegó a sereminente;comolo
man«testanlos muchosque hay de su mano en el Palacio de Aranjuez, hechos con
singularisimogusto,y no menosfiguras, e historietas,quehayen ellos. Comotambiénlos
paisesde muchaspuertasy ventanasdel BuenRetiro (que los grandesson de manosde
unositalianos) en quese conocesueminentehabilidadenestaparte“. En las figurashubo
deaprovecharlas enseitanzasdeMazo, quiennos dejó ejemplosde muy alta calidaden sus
vistas;por otra parte, su labor en el BuenRedro,centradaen rellenarlos huecosque no
cubríanlos cuadrosencargadosaClaudio de Lorenay NicolásPoussin,le obligó a inspirarse
enellos, algo queseapreciaasimplevista en sus composiciones,sin olvidar otrasposibles
influencias, tanto de nacionalescomo extranjeros.En este sentido hay que mencionar
algunosnombres,fuerade nuestrasfronteras, SalvatoreRosao Mico Spadaro’0.Dentro del
ámbito madrileño, Francisco Collantes es autor de obras similares: amplios espacios
escenográficoscon grandes masas de árboles a contraluz con minas clásicas o
construccionesarquitectónicasque tambiénaparecenen algunosde los temasreligiososde
JuandePareja(“HuidaaEgipto”, “Bautismo de Cristo”, “ComunióndeSantaM’ Egipciaca”).
No hemosde olvidar a AntonioPugaquienerael paisajistapreferido de Felipe IV, según
noscuentael embajadorde Módena,en cartapublicadaporJusti”. Respectoa ésteúltimo,
cabeapuntarla posibilidadde que, habiendo&llecido en 1648, hubierasido ocupadosu
puestopor Agaero, de alil su especialidaden este tema. No podemosolvidar la manera
tizianescaenla cual,segúncuentaPalomino,estáejecutadosu cuadrode Sanfldefonso.

Además,pintó Agaerotemasde carácterreligioso, de uno de los cualessehaceeco
el tratadistabujalanceflo(“San Ildefonsorecibiendola casulla”>, sefialandoque aunqueno le
faltabahabilidadparalahistoria, su maneraeraaticianaday “con un cienohumorde tinta
rebajada¶enmuy posiblereferenciaaesamaneraincorpóreaqueapareceenalgún cuadro
desu maestroo de otrospintoresdelmomento12.Incluimos aquíun retratode CríosII que
puedeestarrelacionadoconnuestroartista, así comodosbodegonesde la ColecciónLázaro
Galdianolos cuales,porsumanera,quebienpuedecorresponderala “de tinta rebajada”que
mencionaPalomino,pudieranhabersalidodelpincel denuestroartista

Porúltimo, hemosde referirnosasupresuntalabor de colaboradorde Mazo. Dado
que éste erapintor de Cámara,tuvo que contarcon la ayuda de una serie de pintores, y
Agneroerasudiscipulo. Elio nosllevaabuscarlamanodelpintor burgalésentodo aquello
que puedarecordarla pinceladablandao incorpórea,la cual ha de coincidir con lo que
Palominodescribecomo“cierto humorde tinta rebajada”y quese apreciamuy bienenlos
retratosde laReinaMarianade laNationalGaliery,de la Casadel Greco,y de la Colección
Cookde Richmond. Sin olvidar que aella pudo llegar porunaevolucióno unamodaque
hizoqueunoscuantosartistaspintarande estamanera.

Lospaisajes

10VeVPérezSánchez,Catálogode la Exposición“Carretio,Rizí, Herrera...“, 1986,p. 276 y siguimtes.
Para ambos artistas, Catálogo de la Exposición “Pintura Napolitana”, Museo del Prado,
octubre/diciembre1985,pp. 150-51 y 278yss.
11VercapitulodedicadoaAntonio Puga.
12VerPalomino,cd. l988,p.316.
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Elias Tormoencontró,enel Inventariode 1700 de Aranjuezhastaun total de treintay
tres cuadros, situadosen el Salón y de la mano de Agílero, como allí consta Dicho
inventariofue realizadoporGaspardelMazo, conseijede Aranjueze hijo delpintor, asistido
por Femandode TorresGuadalfaxara,mayordomodela RealHacienday yernode Gaspar
desde1695. Los cuadrosse puedenclasificar, segúndicho inventarioen dieciochopaisajes
de tresvarasde alto y dosy mediade ancho(2,5m. x 2,08); seispaisajesde sobrepuertade
dosvaraspor unay media(l,6m. x 1,2); dospaisajessobreespejosde dosy mediaportres
cuartas(2x 2>06)y sietepaisajesde sobreventanasdetrescuartospor dosvarasy media(0,6
x 2,08).

Curiosamente,enel inventariode 1779 y siguientes,los cuadrosse consideranobrade
Mazo. Ponztambiénlos vio y los considerade Mazo’3. La explicaciónes fácil, pasadoslos
aflossehanolvidado de Agtero mientrasqueMazopervive,sin olvidarqueesepalacio sería
feudo de los Mazo durantemuchos años.En estosinventarios,a diferenciadel de 1700.
apareceunadescripcióndetalladadelo representadoenlos cuadros,asícomolasmedidasde
todosy cadaunode ellos.

Bienesverdadque algunoshanpodidoperderseo no hansido localizados.De entre
los identificados,dos seencuentranen el Salónde AlabarderosdelPalacioRealde Madrid
y, tanto las dimensiones,como el tema, coincidencon el inventario de 1794 de Aranjuez:
“Pais con frente de mánnol y dos leonessentadosen dospedestalesy una estatua en
remate de dichafrente donde se baila Diana y sus ninfas y algunos trofeos de caza” y
“Pais conpuentede dosojos medio demolidoy una mujer sentadadando de comera unos
niños, a distancia unos sátiros”. Ambos en la Piezadel Cubierto, Cuarto de la Reina,
Aranjuez,amboscon las mismasdimensiones(7 piesde alto por 8 y trescuartosde alio).

Se recogen,a su vez, otros cuadros: “Pais con ruinas de arquitectura y se ve un
magn¡fico arco y unafigura sentadatocandounaflauta¶ 1792 (1,46 x 1,11). Todavíano
sele babiadado el titulo actual de “Arco de Tito, en Roma”. El “Paisaje con Mercurio y
Herse” aparecedescrito de la sig ente manera “Otro igual -que el anterior e iguales
dimensiones-,ruinas con un templo con columnas, una figura a la puerta de él, otra de
rodillas, ofreciendoy varias en d(ferentesactitudes”.

Allí tambiénseencontraban,“JardínPalatino”y ‘Un estanqusdel BuenRetiro” aunque
sin localizar el escenario.El “Paisaje conMercurio y Argos”, “Paisaje con Diana y sus
nintas”, “PaisajeconDido y Eneas”,“La muertede Monis”, “Salida de Eneasde Cartago”,
“PaisajeconLatonay los campesinosconvertidosen ranas”. Por último, “La Calle de la
Reina,enAranjuez”quese encontrabaenlaPiezade ComerdelPríncipey “La fuentede los
Tritones” enla Piezadel Cubierto,Cuartode laReinaA ellos hay queunir las sobrepuertas
convistasdeEl Escorialy el Campillo, así comootro sinlocalizar.

13Ponz,ed.1947,p.99.
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Palomino,al mencionarel BuenRetiro,hablade numerosaspinturasparasobrepuertas
y ventanasrealizadaspor Agaero;enel catálogode Martínezdel Mazo, hemosrecogidouna
de esassobrepuertasla ‘Vista del Campillo” por considerarque seacercamés al estilo del
maestroque del discípulo, aunqueno rechazamosuna posiblecolaboraciónde ésteen la
parejasentadadel primer plano. Tambiénhemos incluido, como Mazo, cuadrosparalos
espaciosde ventanas,pertenecientesal PatrimonioNacional,y queno coincidencon el estilo
queaquípensamosesel propiode nuestroartista.

Lo dicho anteriomentenos lleva a intentarestablecera una posible clasificación
Mazo-Agtero, la tarea es bastantedifldil ya que no sólo hay que contar con estos dos
pintoressino con otros artistasdel momentotambiénpaisajistas. En estesentido,hay que
mencionarnombrescomo Collantes,y algunosde los recogidosen este trabajo,Juande
Solis, con un estilo algo similar, Juande Pareja,en cuyascomposicionesreligiosaspinta
unospaisajesqueestánen estamismalíneao AntonioPuga,al parecerel favoritodeFelipe
IV, pero del quedesconocemossu obra, aunquepudoestarpróximaala de estospintores
que analizamos.Uno de los criterios inés empleadoshastael momentode clasificación,ha
sido el tamaño de las figurillas que aparecenen estos paisajes, las cuales han sido
consideradasdemasiadopequeñasparael tamañodelos árboles’4Mazo, segúnPalomino,se
destacaporla proporciónde las figurasconrespectode las arquitecturasde su entornoy se
alegaque, por el contrario, estoscuadrosesténdesproporcionados.No obstante,si nos
diéramosun paseopor cualquierade losjardinesrecogidosen estasobras,comprobaríamos
la estrictaproporcióndela composición,debidoala alturaimpresionantede los árbolesque
allí seencuentran.

Si nos atenemosa los títulos de los cuadros,los temascambian. Unos podrían
encuadrarseenseriesde los cuatro elementosen los cuales, en el marcode unagrandiosa
Naturaleza,sedesarrollaunaescenamitológica,lo quele hapermitidoaRosaLópezTorrijos
una primera clasificación15;otros entraríandentro del grupo de vistas, en este caso, de
lugarespertenecientesalos Sitios Reales.En estos últimos es en dondehabríaque buscar
una supuestamanode Mazo y entroncaríamoscon las vistas de ciudadesque tanto éxito
obtuvieronensumomento.

El tratamientode las figuras dalugaradiscrepanciasy es queunasestánresueltascon
unapinceladainésdensa,conlo queadquierenmayorcorporeidad,y otrassonproductode
unostoquesligeros, del “cierto humorde tinta rebajada”de la quenoshablaPalomino.De
cualquier forma, las figurillas inés densassuelen ser muy toscas en su resolución, a
diferenciade la calidad conque las ejecutaMazo. Estamosantevariasposiblessituaciones:
estasobrasfueronrealizadaspor varios artistas,lo cual esperfectamenteposible,o bien se
ha producidouna evolución en el estilo ya que desconocemosen qué fechas fueron
realizadas.De hecho,tambiénen Mazo se observaunaevolucióndel estilo al igual que en
otrospintorescomoCarreño,los cualestienenun periodoen el que la pinceladasevuelve
incorpórea(Retratosde laReinaMarianacon tocasde viudade Mazo enlaNationalGallery
de Londres, Casa del Greco y Museo Ponce , Puerto Rico, o el “Santo Domingo” de
Budapestde Carreño).Agúcropodíahabertransformadosu formadepintaradoptandouna
manerainnovadora,novedosa,al igual quepudieronhacerotrospintoresdelmomento.

14Ver Du Gue Trapier, Garette cts Beaux-Artr, 1963, p. 309 donde se dice que existe una
desproporciónmire las figurasy el paisaje, lo queseconsideraun defectoo fallo en la obradel artista.
15Ver,LópezTorrijos: “La mitologiamíaPinturaespañoladel Siglo de Oro”, 1985,Pp. 325-330.
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Otra característicade estos cuadros es que en todos hay errores de perspectiva
Ningunalíneasi laprolongásemos,llegaríaalmismopuntodefuga, cosaqueno ocurreenla
“Vista de Zaragoza”en dondela prolongaciónde los dos puentes,encuyo espaciointerior
transarelaacción,convergeen lalejanía’6.Estemismocriterio perspectivico,alavez que
la consideracióndel cuadrocomoun paisaje,al serésteel protagonista,pero desarrollado
conun sentidodevista,noshallevadoaconsiderar“La calle de laReinade Aranjuez” como
salidadel pincelde Mazo,másquede Aguero, aunque,al igual quesucedeen la ‘Vista del
Campillo” no descartamosla posibilidadde que éstetambiéninterviniera,especialmenteen
laparejaqueapareceenprimerplanoenlaesquinainferiorderecha.

Tampocohayquedescartarlaposibilidad,yaapuntada,de unaposiblecolaboración
de variosartistas.Dadoque Aguero trabajabaen el obradordel Alcézx, es muy probable
que algiin otro pudierahaberdado algunapinceladaen su obra, sin descartaral propio
Velázquez.Tambiénpudo sucederlo contrario, que Benito Manuelpaiticiparaen encargos
de sussuperiores.Puestoquecarecemos,por elmomento,deinés testimoniosqueel de los
inventarios,hemosoptadopor atribuir, la casitotalidad de estasobrasa nuestropintor en
esperade quemujannuevosdatosqueapoyenotrateoría

t6Sí mcontraxnosaroresen ¡osretratosde la ReinaMarianade Anstria de la National Gallezyy de la
Casadel Greco, así comoci el de “La familia del pinto?’ de Viena. Podríadebersea unaposible
colaboraciónde taller, inclusodel propioAguero.
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Datos cronoláilcos

1625.- NaceenBurgosBenitoManuelAgiero, segúnsuspropiasdeclaracionesy lo
quesededucede Palomino.Peonñno,1988,p. 315. Cbmy,A.RÁ, 1990,p. 527.

2-IX-1651.- Participacomo testigo, junto a Matías Pastoren una serie de documentos
relacionadoscon un alojamientoconcedidoaMartínezdel Mazo enla calle de Abcha.
Atrida FernándezALt. 1998,p. 290.

8-XI-1653.- Firmacomotestigo,juntoconJuandeParejay otros, en el poderqueotorga
FranciscaVelázquezasuesposo,JuanBautistadelMazo, paraquehagatestamentoen su
nombre.chaiy,AEÁ,1990,p. 521.

16-XI-1655.- Junto con MatíasPastor,finna comotestigo en la mformaciónque realiza
Mazo sobresuhija DoñaYnésquienresideenNápoles.Los testigosinforman que está
casaday queresideenNápoles.“como espúblicoy notoño”. Graciasaestadeclaración,
sabemossu edad(30 años)y quevivía enla calle de SantaPolonia, casade Leonardo
Centeni.Chmy,AEA, 1990,p. 527.

29-IX-1665.- Participaen la informaciónrealizadasobreDon Melchor del Mazo, hijo de
JuanBautistay FranciscaVelázquez,al ingresaren el Monasteriode El Escorial . Zarco
Cuevas, 1930,Nota 102.

1670.- Fallece Agaero.segúncuentaPalomino,a los cuarentay cuatroaños de su
edad.Palomino,1988,p. 315.
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CatMaeode suabra

1.- “San ildefonsorecibiendola casulla”. Iglesiade SantaIsabelde Madrid. Destruidoen
1936.

Hablade él Palominoquiennoslo sitúaenuno de los cuatropilaresdelcrucerode la
iglesia de SantaIsabel. Su estilo noslo define “con un cienohumorde tinta rebajada,y
atielanada”. En esemismolugar lo vio Ponzen compailíade dosobrasde Mateo Cerezo
(“Santo Tomásde Villanueva dandolimosma a los pobres” y “San Nicolás de Tolentino
sacandolas ánimasdel purgatorio”) y un “San Felipe” de Claudio Coello. PérezSánchez
relacionaestaobra,por sucarácterticianescoconDiego Polo.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,ed. 1988,p. 316;Pauzed. 1947, p. 427; Ceán,1800, ¡ Pérez
Sánchezci CatálogoExp. “Carreño,Rizi, Herrera..”,1986,p, 276; Id. 1992,p. 255.

2.- “La VIrgeny SanJasé”.1683.MarquásdeMontealegre.

Enel inventariode pinturasdel Conde de Villaumbrosay Marquésde Montealegre,
realizadoen 1683 se registrantres cuadrosde Benito Manuel. Los tres sonsobreventanas,
doselmismotemareligioso y otro un paisaje.Tasadoen78 reales.

BIBLIOGRAFtA: BurkeyCheny,1997,111:0112.

3- “La Virgeny SanJosé”.1683.MarquésdeMontealegre.

Enel inventariode pintarasdel Condede Villaumbrosay Marquésde Montealegre.
Los tres son sobreventanas,dos el mismo temareligioso y otro un paisaje.Tasadoen 78
reales.

BIBLIOGRAFíA: BurkeyCheny,1997,111:0113.

4.- “PaIsajecon SanIsidra”.L. 1,00x 0,725.Colecciónprivada.Madrid.

ApareceSanIsidro enactitudcontemplativasobreun campoarado,mientras,un ave
seaproxinia.Detrás,un puentequepuedeserel de Segoviay un molino, El tratamientode
los árbolesessimilar al de los paisajesaquírecogidosy recuerdatambiéna los de Salvatore
RosaPorlas calidadesdelcielo rosado,estápróximoala “Vista deZaragoza”deMazo o el
paisajedel ‘¶Retratodela ReinaMargarita de Borbón, ecuestre”que aquíotorgamosaPuga
(ambascuadrosenel MuseodelPrado).El rigor deldibujo, el tratamientodelcolorido,nos
llevaapensarenlos autoresmencionados,sin descartaraFranciscoCollanteso JuanSolís,
comootrosposiblesaspirantesala autoríade la obra.

(Lám5.4)

5.- (‘?) “Retratode CarlosII, nUlo”. L. 1.18 x 0,99. Madrid, MuseodelPrado(n0 2534).
Depositadoenel MuseoMunicipalde Játiva(Valencia).
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Representadoen un interior. de cuerpoentero,en pie, enlutadoy se adornacon el
toisón.Laescenasecierraenel lateralizquierdo conun cortin~ey a la derecha,un escape
quenospermitever la frentede los Tritones.

Carlos II nacióen 1661. En esteretrato aparentatenerunoscuatroo cincoañosde
edad,lo quenossitúaen 1665 6 1666 la realizaciónde la obra; cronológicamente,lo dicho
anteñonuentehaceposible una autoría de Agnero. Al haberpintado con Mazo, le hace
próximo al Monarcay a Felipe IV le agradabanuestroartista por sus dichos agudosy
sentenciosos.Al no procederde las ColeccionesReales,podríatratarseeste cuadrode un
encargoprivado que realizó el discípuloy no el maestro-Mazo-. Por la frente -de los
Tritones-,representadaenun cuadroaquíatribuimosaAgaero,las baldosasdel suelo de la
estancia,con idkntico tratamientoal situadodelantede la. fuente en el otro cuadroo en
“SalidadeEneasde Cartago”,y unaseriede incorrecciones-brazoderechodemasiadocofto,
piernas,perro que recuerdaa los de los retratosde laReinaMarianacontocasde viuda,
donde no descartamosuna colaboracióndel propio iNgiero- consideramosposible esta
atribución.

PROCEDENCIA:IngreséenelPradoen1932,legadoporDoñaAlmudenade las Cuevas.
BIBLIOGRAFÍA: MercedesOrihuela,enPamplona,1996,Oct-Nov.,n0 1, p. 30.
EXPOSICIONES:‘¶Pintoresdel reinadodeCulos “, Pamplona,1996,Oct-Nov.,It 1, p. 30.
JÉm5.5)

6.- “PaIsajecanunaninfay un pastar”.L. 0,56x 1,99.Madrid, MuseodelPrado,n0 893.

Paisajemitológicoparasobrepuerta.El tratamientode la luz, procedentedel fondo y
marcandola profundidad,recuerdaa Claudio de Lorenamientrasque por los árbolesse
poneencontactoconSalvatoreRosa.

RosaLópez Torrijos lo considerade Aguero -en el Museo del Prado primero se
atribuyó aMazo, hoy iNgiero- y lo encuadradentro de lasede“La imagendel podery las
metamorfosisdel amor”. Segúnla autora,pertenecealas metamorfosisde Zeus, siendolos
person~esel propioZeus convertidoen sátiroparaseducira Antiope. (En Aranjuez como
Mazo en 1779).

PROCEDENCIA:CC.RR,Aranjuez,1770y 1779;Prado,CaL 1854-58,n0 188; 11872-1907,
It 791; 1910-85,it 893.

BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos, 1985,pp. 267-69.
5. 6)

7.- “PaIsaje”.L. 0,56 x 1,99. Madrid, Museodel Prado,n0 894.

Ala derecha,un cenoconun edificio enla cima,un río conpuentey en él. jinete y
caminante;alaizquierda,arboleday dosfigurassentadasenprimerplanoy otrasdos, de pie
enla lejanía ConsideradocomoMazo, apareceen el inventadode 1700 de Aranjuezcomo
AgUero. Volvemos aencontrarnoslos fondosde Lorena, árbolesde SalvatoreRosay el
edificio enlacimaquerecuerdaalgunosde los paisajesde Collantese,incluso, algunosde
lostenisreligiososdeJuandePareja

PROCEDENCIACC.RR,Aranjuez1700;Prado,Cat 1854.58,It 300; 1872-1907,It 795;
1910-85,it 894.

(Lám.5.7)

8.- “PaisajeconDido y Eneas”.L. 2,46 x 2,02. Madrid, Museodel Prado,n0 895.
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RosaLópezTorrijos lo considerapartede la seriemitológicasobrela Historia de
Eneasenla cual tambiénincluye un cuadrode Mazo, copiade Rubena“Eneas ayudandoa
descabalgaraDido”. E motivo representadoprocedede la ‘¶Eneida” y se refiere almomento
en que, sorprendidosporunatormenta,Dido y Eneasse refugianen unacueva(IV, versos
160-166).ProcededelPalaciode Aranjuez,dondeseencontrabaen 1792 en la iltima pieza
delGuardarropa

Estilisticamente.el grupo de la reinaestásacadode una composiciónde Rubens,
simplificada(DiazPadrón,1975, p. 334). El perrorecuerdael de Velázquezdel ‘Retrato de
Don Fernandode caza” (Prado,n0 1186) y el caballo se asemejaal de “La rendición de
Breda”. Guardaecode las obrasde Lorenay SalvatoreRosaParaPérezSánchezel lienzo
es un soberbioejemplo de la maestriade iNgiero, inmersopor entero en la atmósferade
Palacioimpregnadade Velázquez,de Veneciay de la líricarubeniana.

PROCEDENCIA:CC.RR,Aranjuez,1794.En el Pradodesde1848;Ini’. 11849,it 2840;CaL
1854-58,It1947; 1872-1907.it797;1910-l985,It895.

BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,1933,PP. 101 y 264;Mayer, 1947,p. 449;LópezTorrijos,
1981,p. 391; Id. 1985,pp. 213-4;P&ezSánchez,enMadrid, 1986,it 114, p. 277; Id. 1992,p. 255.

EXPOSICIONES:Madrid, Museodel Prado,1986,it 114,p. 277.
qÉmS.8)

9.- “Salida de Eneasde Cartago”.L. 2,39 x 2,05.Madrid, Museodel Prado,n0 896.

Escenadesarrolladaen un puerto; en el muelle, numerosasfiguras, algunasse
dedicanaembarcarespléndidosregalos;ala izquierda,el héroesedespidede Dido (Virgilio:
“Eneida”, IV, 285-295).En el mr, unalujosaembarcacióny muchosnavíos.A la derecha,
enalto,unafortaleza.

En el inventario de Aranjuezde 1794 en la primerapieza de la guardarropa“Un
quadro de sietepíesy una cuartay ocho y tres cuartas. Paíscon vistaspuerto de mar en
cuya marina seveun navíoy en laplazaEneasdespídiéndosede Dido”. Atribuido aMazo.

LópezTorrijos lo incluye enlaseriemitológicade laHistoriade Eneas,junto conel
anteriory posteriordelpresentecatálogo.

El tratamientodelcelajees característicode AgUero en estaserie,conunapincelada
deshechaPorlo demás,clarainspiraciónenel cuadrodeLorena‘Paisaje: Embarcoen Ostia
de SantaPaulaRonisila” (Prado,n0 2254)en la partederechadel puerto.El tratamientode
las baldosasdel suelo,le hermananconel ‘Retrato de Carlos” y “La fuentede los Tritones”
queaquíatribuimosaestepintor.

PROCEDENCIA CC.RR. Aranjuez, 1700, 1794; Prado,llegó en 1848; 05. 1854-58,it
1958;1872-1907,it 800; 1910-85,it 896.

BIBLIOGRAFÍA: Tormo,1929;Angulo, 1971,p. 211;Luna,enMadrid, abril/junio, 1984,it
l,p. 58;’LópezTonijos,1985,p.213.

EXPOSICIONES:Madrid, abril/junio, 1984,itt, p. 58.
(Lám.5.9)

10.- “PaIsajeconun naufragio”. Ochopiesde largoporochoy trescusitas.(2,24x 2,84
aprox4PalacioRealde Aranjuez 1794.

Se describecomo “país con peñascos, el mar en tempestady un navío en
naufragio”. Se considerade Mazo, aunqueposiblementese trate de Aguero. RosaLópez
Torrijos lo considerapertenecientealCiclo deEneas.

BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos, 1985,p. 213.
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11.- “PaIsajecon Latona y los campesinosconvertidosen ranas”. L. 2,44 x 2,19.
Madrid, MuseodelPrado,no 897.

A la izquierda,en alto, un castillo; en primerténnino, Latonay sus hijos Apolo y
Diana;en el centroy a la derecha,la lagunay los licios convertidosen ranaspor no haber
pennitidoaLatonaelusodelagna.ConstaenelinventariodelRealSitio de Aranjuezde
1700 anombrede Agnero, su verdaderoautory no Mazo. En el inventariode 1792 como
Mazo, enla Piezadel Cubierto,Cuartode laReinaUn quadro de ochopiesy seisdedosy
ocho y tres cuartas de alto, pais Latona y Apolo y Diana y a distancia los segadores
convertidosen ranas”.

E asuntoprocedede lasMetamorfosisde Ovidio (VI, 337-382).RosaLópezTorrijos
lo incluye dentro del capitulo “La imagendel poder y las metamorfosisdel amor”. Pérez
Sánchezencuentraclarala inspiracióndel grupo principal en la obra de Van Dyck “La
Caridad”,cuyo ejemplarinésconocidoes el delDulwich College.El asunto,paraesteautor,
puedetenerunamterpretaciónmoralizantequeexaltael ejerciciocaritativoy la condenación
delos quecarecende caridado amoralprójimo.

E tratamientode las lejanías,las siluetasacontraluzy las arquitecturasprocedende
Claudio de Lorena, con elementosde Salvatore Rosa. E edificio sobre la montaña,
característicode otros cuadrosde Benito Manuel. tambiénapareceen la obra de Parejao
Collantes.

PROCEDENCIA:CC.RR,Aranjuez,1700y 1794.Prado,kw. 1849,it 2854; CaL 1854-58,
it 1961;1872-1907,rt800; 1910-1985,u0 897.

BIBLIOGRAFtA: SánchezCantón,1933,pp. IOOy 107; Mayer,1947,p. 449;Ángulo, 1971,
p. 211; LópezTorrijos, 1981,p. 392; Id. 1985, PP. 296-297;Luna, 1984, p. 58; PérezSánchez,a’
Madrid, 1986,it 113,pp. 276-7;PérezSánchez,1992,p. 255.

EXPOSICIONES:Madrid,Museodel Prado,1986,it í 14,p. 277.
QÉa5.11)

12.- “Muerte de Adonis”. L. 2,46 x 2,14. Madrid. Museodel Prado, n0 89%. Estuvo
depositadoenelTribunalSupremodeJusticiaporR.O.,desde1882a 1915.

Paisajede montañascon Adonis muerto,enprimertérmino,y en el cielo Venus,en
ademánde quererseprecipitar de su cano.En el catálogo del Pradocomo Mazo, aunque
presentatodas las característicaspropias de Agúero. En 1794 en la última pien del
GuardarropadelPalaciodeAranjuez.

E tema está inspirado en la “Metamorfosis” de Ovidio. Estilística y
compositivamente,recuerdaalos anteriores,relacionadosconClaudio de Lorenay Salvatore
Rosa.El arriesgadoescorzode la figura de Adonismuerto tiene algún ejemplomásen la
Pinturaespañoladel momento:“La batallade Fleurus”deCarducho,parael SalóndeReinos
(Prado,n0 635), “La serpientedemetal” de JoséLeonardoenlaAtademiade SanFernando
y elmismotenis, peroestavez dentro de otro cuadro“La vocaciónde SanMateo” de Juan
de Pareja” (Prado,n0 1041). Nina Ayala Mallory quierever eco de los paisajesde Peter
Snayers,mientasqueenlos anteriorescatálogosdel Museodel Pradoserecogecomo “estilo
deVanArtois”.

RosaLópezTorrijos consideraqueessimilara“Latonay loscampesinosconvertidos
en ranas”.Lo incluye en el capitulo “La imagendel poder y las metamorfosisdel amor”,
dondetambiénparticipaMazo.

PROCEDENCIA:CC.RK Aranjuez,1700,1794.Prado,CaL 1985it 89%.
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos,l985,p.289;Ayala Mallo¡~r, (3054 1990,p.274.
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(Ltu 5.12)

13.- “Polifemo”. L. 2,46 x 2,05.Cedidoen 1882 al Tribunal Supremopor el Museo del
Prado.Desaparecióenincendio.

En el Catálogo de la Trinidad seregistracon el n0 2841 y en el del Pradode 1873,
con el 798: “País montuosocon vistaal mar. En lo alto deuna montañase vea Pdtfemo
enelacto de arrojarlapiedraaAcis”.

En el inventariode Aranjuezde 1794, en la primera Piezade GuardarropaEn el
Catálogodel Pradose dice que era compafterode “Venus y Monis” y otro con “Eneas
ayudandoaDido abajardelcaballo”. Enel Catálogodel Museodel Pradose enunciacomo
“Un país” y Tormohablade “Estilo de Mazo”. Al describirlocomo “país”, consideramosque
esdel tipo de los pintadospor Aguero. de ahíquesustituyamosla atribuciónaMazo por la
autoríade AgÉero.

BIBLIOGRAFÍA: Tormo, ASE.R.,1915, p. 171; Maya-, 1947,pp. 444-9; LópezTorrijos,
1985,p. 370.

14.- “Paisajecondosfiguras”.L. 2,46x 3,25. Madrid, MuseodelPrado,it 898.

A la izquierday en el medio,peñascoscortados;fondo con lejanasluminosas,a la
derecha,unatonedistante.En primertérmino, dosfigurasy un penoherido. Sin duda, se
tratade algúntemade caráctermitológicoqueno hapodidoseridentificado.

Estilisticamentese correspondecon los anterioresrecogidos,la luz procedentedel
fondorecuerdael tratamiento,quede la misma,haceLorena.Lasmismasconstruccionesen
lo alto de lasmontañas,recursotambiénutilizado por otros contemporáneoscomoCollantes
o Pareja:lasmasasboscosasdensas,dejantraslucirel sol.

Se encontrabaen. el Cuartode la Reina, en Asmijuez, segúnel inventariode 1792:
“País con arboledas,montañasy una cacería”.

PROCEDENCIA:CC.RR. Aranjuez,1794.Prado,CaL 1872-1907,it 801; 1910-85,rf 898.
(Láni. 5.14)

15.- “PaisaJecon Mercurioy Argos”. L. 2,48 x 3,25. Madrid, MuseodelPrado,n0 899.

Enprimertérmino,arbolado;a laizquierda,Argos, donnido,lavacalo y Mercuno.
A laderecha,un arroyoy puado.Lejaníasluminosasy azules.

La historiase basaen la “Metamorfosis” de Ovidio (L. 1, 601-688). En el lienzo,
Mercurio, trasdonnira Argos conlos acordesde suflautadulce,sedisponea liberara lo.

Estilísticamente,respondea lasmismascaracterísticasquelos anteriores.
En el inventariode Aranjuezde 1794: ‘VaIs con Mercurio que corta la cabezaa

Argos”.
RosaLópezTorrijos lo incluye enlaserie‘El intermediariodeDiosesy Reyes”.
PROCEDENCIA: CC.RR.,Annjuez, 1700, 1794.Prado,Ca 1873-1907,it 802; 1910-85,

u’ 899.
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos, l985,p 417;PérezSánchez,1992,p.255.

5.15)

1&- “Paisajecon Mercurioy Herse”.L. 1,48 x 1,11. Madrid, MuseodelPrado,u’ 1217.



254

A la izquierdaun templo pagano;en supuerta,unamatronarecibelaofrendaque,
arrodillada,entregaunamujer dosparejasfemeninas,conofrendastambién, se dirigen al
templo. En los sites.Mercurio. Ha estadoatribuido aVelázquezhastael Catálogode 1910,
inclusive. En el Catálogode 1985 seconsiderade Mazo. E estilo guardarelacióncon todos
los estudiadosenestecapítulo,porlo queno dudamosdela adscripciónaAgaero.

Lo representadoes el episodioinicial de la historiade Mercurio y Emeque relata
Ovidio (Metamorfosis,XL 708-831).cuandoMercurio, en vuelo, descubrea Emey sus
hermanasal dirigirseal Templode Menes.LópezTorrijos lo encuadradentrodel capitulo
“El intermediariodeDiosesy Reyes”.

Enel inventariode Axanjuezde 1794,enlaúltimapiezadelGuardarropa“otro igual
[4 piespor Sycuartaalío]; ruinasconun temploconcolumnasunafigura a la puedade
¿1 otra de rodillas ofreciendoy varias en diversasactitudes”?

PROCEDENCIA.CCXL, Aranjuez,1700,1794.Prado,ini’, 1849,it 128; Cat. 1854-58,it
128; 1872-1907,it1113;1910-85,it1217.

BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883, Vel. it 45; Beruete,1909,p. 114; Mayer, 1947,pp. 444-9;
GayaNuflo, 1960,p. 476;Ángulo, 1971,p. 209; SánchezCantón,1972,w.401-2;Luna, m Madrid,
1984,it 51,p. 158;LópezTorrijos,1985,p. 417;AyalaMallory, (3054 1990,p. 276.

EXPOSICIÓN: Tokyo-Osaka,1980-81,it17;Madrid, abril/junio, 1984,it ‘Lp. 158.
(Lán. 5.16)

17.- “El arcode Tito, en Roma”.L. 1,46 x 1,11. Madrid, Museodel Prado,n’ 1212.

E arco da vista auna calle soleada,a la izquierda, arboleday muros; en primer
término, ala derecha,un pastorapenasvisible. La vistaestátomadadesdela Vía Sacra.Ya
Goya. Bayeu y Gómez lo clasificaroncomo Mazo en 1794, y Aureliano de Beruete lo
considerósuyo, los Catálogosdel Pradolo han venido atribuyendo alternativamentea
Velázquezo a su taller. Al conocersela estanciade Mazo en Italia, en 1657, se hizo más
hincapiéenla atribuciónaésteúltimo.

La críticase encuentradividida en la atribución.Justi lo considerade Velázquez,
retocadopor Mazo; paraBerueteno estátomado del natural. Para él, Velázquezhizo el
bocetoen Roma, y Mazo el cuadrodefinitivo en Madrid. M’ Luisa Caturla lo consideraa
caballo entre las vistas de Velázquezde frente, y el esquemaescenográficode Lorena,
utilizado por Aguero pero que no empleaMazo. Para esta autora, la melancolia que
desprendeel cuadrono es propia de Velázquezque nuncadejó transmitir añoranzade
ningunacosa,por el contrario correspondecon las vistas de Viviano Codazzi, cuadraturista
bergamascode origen, residenteen Nápoles,uno de los innovadoresdel paisajeen rumas.
ParaÁngulo es uno de los másbellos ejemplosdel paisajeclásico, de la mano de Mazo.
SegúnPérezSánchez,esclara la influenciadel paisajeclásico romano,al modo deLorena,
peroimpregnadode un cierto alientobarroco.

En el inventariode Aranjuezde 1792, consideradocomo Mazo, se describede la
siguientemanera“Pais con ruinas de arquitecturay seve un magn(fico arco y una figura
sentadatocandouna flauta”. Estilísticanente,al unirlo al resto de cuadrosaquí recogidos.
no se aprecianingunadiferenciaque le hagaser distinto del resto: el tratamientode los
árbolespeladosdel primerténnino querecuerdanlos de Rosa,la figurilla similar a las de
otrascomposiciones,ciertoserroresenla perspectiva,los celajes ... De ahí queno veamos
motivospusno atribuirloaAgi3ero.

PROCEDENCIA:CC.RK Aranjuez1700, 1794. Prado,lxiv. 1849,n0 118; CaL 1854-58,it
118; 1872-1907,it líos; 1910-85,it 1212.
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BIBLIOGRAFÍA: Justi,1888,pp. 287-289;Beniete,1909,p. 115; Allende-Salazar,1925,p.
40; Mayo-, 1936,it 158; Lafuente,1943,p. 28; Mayo-, 1947,Pp. 444-9;Justi,1953,p. 857; Caturla,
ARÁ, 1955, it 109, pp. 73-75; Trapier, 1963, 0.. de BBAA., p. 306; Asturias-Bardi, 1969, it
lÓlAngulo, 1971, p. 209; CamónAmar, 1977, p. 384; Salo-no, 1977/8, p. 3SOLunaen Madrid,
abril/junio 1984,it5O,p.156; AyalaMallory.Goya, 199O,p.276;PérezSánchez,1992,p.238.

EXPOSICIONES:Landres-Paris,1976,it 28; Belgrado,1981,it 21; Munich-Viena,1982,it
96; Madrid, abril/junio1984,it 50,p. 156.

(Láin 5.17)

it- “Jardínpalatino”. L. 1,48 x 1,11.Madrid, MuseodelPrado,n’ 1216.

Desdeuna terrazase ve, a la derecha,el palacio; arboledaen la que descuellan
cipreses.Unaparejaasomadaala balaustradade la terraza,que terminaen unaestatuade
mármol,posiblementeJúpiterconel rayo.En primertérmino,un niñoy dosmujeres.

Catalogadoantescomo ‘¶EI Alcázar de Madrid desdeel jardín de la Priora”, pero
parecelocalizaciónincierta. ParaLuna, puedeguardarmásrelación con los paisajesde la
Villa Médici. En 1794,enAranjuez,Piezade laMesa “Vista de unjardín en el que hay unas
estatuasen un pedestal” (cuatro pies de largo y cinco y unacuartade alto). Parejacon
“Edificio clásicoconpaisaje”.

CatalogadocomoMazo,no encontramosmotivosparano adjudicárseloaAguero.
PROCEDENCIA:CC.RR.,Aranjuez,1700, 1794.Prado,Ini’. 1849,it 143; CaL 1854-58,it

143; 1872-1907,rt9113; 1910-20,it1021.
BIBLIOGRAFÍA: GayaNufio,1960,p. 476; Sutton, 1961,p. 257; LópezRqr, 1963,n’ 156;

Trapier,0.. desERAL, 1963,p. 307;CamónAznar, 1964,p. 969; Angulo. 1971,p. 209; Luna, en
Madrid, abril/junio 1984,it 552,p. 160.

EXPOSICIONES:Madrid, abril/junio1984,it 552,p. 160.
(1Am 5.18)

19.- “EdIficio clásico con paisaje”. L. 1,48 x 1,11. Madrid, Museo del Prado, n’ 1218.
Estuvodepositadoenel MuseodeBellas Artesde SevillaporO.M., desde1970 a1989.

Grandestrozos de ruinas clásicaspor las cualespaseauna pareja. Se atribuyó
primero a Velázquez y en el Catálogo de 1985 del Prado, se considera de Mazo.
Compositivamente,es distinto del resto aquíestudiadopuestoque, frente ala primacíadel
paisajeenlosrestantes,aquíelpapelprotagonistase atribuyealaarquitectura.Sinembargo,
elestiloesidénticoal restoencuantoatratanmientode vegetacióny figurillas serefiere.

Enel inventariode Aranjuezde 1794, enla Piezade laMesa, formandopar~acon
“Jardínpalatino”: “Ruinas de arquitecturay dosfiguras una de hombrey otra de mujer”
(cuatropiesdelargoy cincoy unacuartade alto). ConsideradodeMazo.

PROCEDENCIA:CC.RR.,Aranjuez,l’700y 1794.Prado.Cal 1854-58.it1132;1872-1907,
it 1114;1910-20y1972at1218.

BIBLIOGRAFÍA: Mayu 1947,pp.444-9;GayaNuflo,1960,p.4476;Trapio-,0.. desBB.,4,4.,
1963,p. 307;Angulo.1971,p. 209.

(1km 5.19)

20.- “PaÍs con puente”.L. 2,22 x 1,91. Madrid, PalacioReal, Salón de Alabarderos,n’
10007891.
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Coincideconladescripciónquesehacede élen el inventariode 1794 delPalaciode
Aranjuer “Pat conpuentede dos ojos mediodemolidoy una mujersentadadando de
comera unos niños. A distancia unos sátiros”? En la Piezadel Cubierto,atribuido en este
inventarioaMazo (Sietepiesporochoy trescuatasde alto).

Obrade Agueroporsu estilo quecoincideconel restodelos aquírecogidos.

21.- “PaÍsconfuente. (El bailo de Diana)”. L. 2,22x 1,91. Madrid, PalacioReal, Salónde
Alabarderos,a0 10007832.

Coincide con la descripciónque se hacede él en el inventario del Palacio de
Aranjuezde 1794:Paisconfuente de mármol ydosleonessentadosen dospedestalesy una
estatuaen rematede dichafuentedondese baña Dianay susninfasy algunostrofeosde
caza . En laPiezadel Cubierto, Cuartode laReina(Sietepiesy dosdedospor ochoy dos
curtasde alto).

Formandoparejaconel anterior.Obrade Agueropor suestilo quecoincidecon el
restode losaquírecogidos.

22.- “PaIsajeconárboles”.L. 2,43 x 1,13. PalacioReal de Aranjuez. Salade Estudiodel
Rey.N0 10028788.

Representaun paisajeconaltosárbolesala derechay un riachuelo.Al fondo una
ciudad.

PROCEDENCIA:Arar~uez,lnv. 18SO,it377;bw.1926,rt187;lnv. 1931,r?187.

23.- “DIana y Endimión”. Siete pies por ochoy tres curtasde alto (2,30x 1,96 aprox.)
PalacioReal de Aranjuez, 1794.

Atribuido a Mazo en 1794, aunque aquí todos estos cuadros los consideramos de
Agtero: “País conruinas dearquitecturadeEndimióny Diana

BIBLIOGRAFíA: López Tonijos, 1985, pp. 325-330y424-5,it 17.

24.- “La caceríade Diana”. Oncepiesy mediode largo por ochoy tres cuartas(2, 30 ix
3,22 aprox.). Palacio Real de Aranjuez. 1794.

En el Curto de la Reina, atribuido a Mazo: “Un pat con arboledas, montañasy
una cazeriadeDiana ysusninfas”.

BIBLIOGRAFíA: LópezTonijos, 11985,pp. 325-330y 4224-24,,it 5.

2&- “PaÍsconJardines”. Sietepies y seisdedosde largopor ochopiesy catorcededosde
alto. PalacioRealde Aranjuez, 1794.

ComoMazo: “Paíscon jardines, estatuas,una fuente y lafachadade un templo”.
En la f¡biina pieza del Cuarto del Príncipe. Posiblemente de Aguero.

26.- “Las penasdel Infierno”. Palacio Real de Aranjuez, 1794.
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ComoMazo: “Las penasdel infierno, la harca deAquerontey el río Lateo” (Siete
piesyoncededospor ocho y tresdedosde alto). ComoMazo, enla iltirna Piezadel Cuarto
delPríncipe.

2%- “PaÍsde noche”. Palacio Real de Aranjuez, 1794.

ComoMazo: “País de nochemuymal tratado” (ocho pies tres curtas por siete de
ancho). Uno de los que pertenecía al Marqués de Montealegre es también un nocturno
(‘¶Paisajeconlalunayun hombreconun hacha”).

28.- “Paisajeconla lunay un hombreconun hacha”.1683.MarquésdeMontealegre.

En el inventariode pinturasdelCondede Villaumbrosay Marquesde Montealegre,
realizadoen 1686 se registrantrescuadrosde Benito Manuel. Los tres son sobreventanas,
doselmismotema.religiosay otro un paisaje.Tasadaen ocho ducados,elpreciomÉsalto
delos tres.

BIBLIOGRAFíA: BurkeyCherry.1997,111:0100.

29-33.- “VarIas vistas de SitiosReales”.PalacioRealde Aranjuez 1794.

Cinco entotal, dosde ellas de El Escorial y el Campillo (Sietepiesy dosdedosde
largo por dos pies de alto). Por suespecialestilo, la del Campillo la hemosincluido en el
apanadode VistasrealizadasporMartínezdelMazo. EnlaPiezade Comer.

34.- “El Monasteriode El Escorial”. L. 0,55 ix 1,96. Madrid, Museodel Prado, n0 891.
DepositadoenelMonasteriode SanLorenzode E EscorialporO.M., desde1943.

Vista dela fachadameridionaldel Monasteriode E Escorial.Rematandoel conjunto
lanavecentral, cruceroy cúpulade la basílica.La vistaestátomadadesdela finca de La
Herrerlaporlacual aparecendispersasvariasfiguriflas, unasde pastoresenprimertérniinoy
unacomitivallegandoalMonasterioquerecuerdalas quepintabaMazoen susvistas.

Al principio atribuidaaMazo,procededela ColecciónReal,lo quenoshacepensar
enunadelas sobrepuertasquepintaraAgOero, segúncuentaPalomino.

PROCEDENCIA:CC.RR. Aranjuez,1700y 1794;Prado,CaL. 1854-58,it 236; 1872-1907,
it793; 1910-1972,it891.

BIBLIOGRAFÍA: Vinaza,1894,III, p. 35; Bauete,1909,p. 114; ChecayMor*n,1986,p. 63,
MartínezCuesta,1992,p.12-28;M Orihuela,afUoledo,1995,n028,p.86.

EXPOSICIONES:Toledo,nov. dic, 1995,it 28,p. 86.
(Lám. 5.34)

35.- “VIsta del Buen Retiro”. L. 1,47 ix 1,14. Madrid, Museo del Prado, n0 1215.
DepositadoenelMuseoMunicipaldeMadridporO.M., desde1982.

Sobreun fondo de arboleda,destacaun pabellón,posiblementeunade las ermitas
del Buen Retiro. En primer término, a la derecha,una estatuade mánnol, sobre la
balanstrada,un pavoreal. Ala izquierda,unalujosabarcayunaparejade damaygalán.
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ParaElizabeth de Gue Trapier, la estatuade mármol es una copia de Tiziano
(“Ofrendaa la diosade los amores”,Prado,n0 419); las dospersonasparecenhabersido
tomadasde la “Vista de Zaragoza”de Mazo. Tambiénle recuerdaal dramade Calderón“El
escondidoy la tapada”.Virginia Tover sugierequepodríatratarsede cualquierSitio Real,
quizáslosjardinesde Aranjuez,dadoquela fonnadel estanqueno coincideconladelBuen
Retiro.

En los Catálogosdel Prado, figura como original de Velázquezhasta1907, siendo
consideradacomoobraatribuida,posteriormente.En el Catálogode 1920 ya se estimade
manodeMazo, tal y comose afirmaen el inventariode 1794 del Palaciode Aranjuez, de
dondeprocede:“País en quese ve grandeestanque y una torrecilla en medioy enlaorilla
un Barco con marinero” Primerapieza del Guardarropa(Cuatropies de largo y cincoy
medio de alto). Tambiénen el inventariode 1700. No descartamosque las figurillas del
primer planohayansido añadidasconposterioridady este cuadrose hubierapintado para
formarparejacon “El arco de Tito, en Roma”, “Jardín palatino”, “Paisajecon Mercurio y
Nene” y “Edificio clásicoconpaisaje”.

La manerade pintar coincide con el resto de los aquí recogidos.Por las figuras,
contemporáneasalartista,puederecordarlas vistas de Mazo. No obstante,lapropiapareja,
la estatua,el tratamientodel boscajey celajes, las imprecisionesen la perspectiva,nos
obliganaadjudicárseloaAgúero.

PROCEDENCIA:CC.RR.Aranjuez,1700,1794.Prado,Cat. 1854-358.it 1944; 1872-1907,
it 1111;1910-85,it1215.

BIELIOGRAFIA: Beruete,1909, p. 119; Justi, 1953, p. 363; GayaNuño, 1960, p. 476;
Trapier,G. desBA.AA., 1963,p.307;Angulo, 1971,pp. 196v209;BrownyElliott,1980,p. 79; Ayala
Mallory. 0 1991,p. 275; Tovar, 1992, p. 78; P¿rezStnchez,1993, p. 191; Oríhuela,enToledo,
1995, it 19, p. 70.

EXPOSICIONES:Madrid, 1926, p. 48; Londres, 1976, it 81; Madrid, 1979-80,it 341, p.
140;Madrid,1981-82,it 41,p. 71;Madrid, 1983,it 118, p. 160;Almagro,1989;Madrid, 1992,it 20,
p. 78;Toledo,1995,it 19,p. 70.

~Ém5.35)

36y37.- “Dos vistasdelPardo”.PalacioRealde Aranjuez, 1792.

ComoMazo: “Dos ?istasdelPardo. Uno en muymalestado”(Sietepiesy mediode
largo por dos de alto). En la Galería Norte en 1792. Cuadros para sobrepuertas.

38.- “La fuentedelos Tritones”. L. 2,48x 2,23.Madrid, Museodel Prado,n0 1213.

La fuentede mármol, conchorrosy surtidores.En primer términoun galánofrece
unaflor aunadama,unamujerconun búcarode agua;dosdamassentadas;un franciscano
yun clérigo.Enelpedestaldelafuenteselee: “Por mandadode Su Mg. año 16S7. Ciratiar,
Anthori gratia haud inmemorgratiar D.D.S El acondicionamientode los jardines de
AranjuezsehizoporHerreraBarnuevo,entreotros.Hacia1656 se situóla fuenteenla Islade
Aranjuezpareceserquepor ordendel propioFelipe IV. En otra partedel presentetrabajo,
apuntamoslaposibilidaddequelapartecentraldela fuenteexistierayaylos tritonesfueran
añadidospor diseñode Velázquez,trasregresarde susegundoviaje de Italia y ver allí las
obrasde Bernini en este sentido.Fue trasladadaen el siglo XIX al Campo del Moro del
Palaciode Oriente.

Hastael Catálogodel Museodel Pradode 1889 se poníael cuadroanombrede
Velázquezdesdeelde 1907,conlaadvertenciade “atribuido”; enel de 1920figura entrelas
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obrasde Mazo; en 1985 comotallerde Velázquez.Angulo es quienrelacionaelestiloconel
de Agtero.

Estilisticamentecoincide con la obra aquí recogida.Los efectoslunumcosdel sol
procedentedelapartedel fondoatravesandoel foll~e; el tratamientode los árboles,ciertos
erroresde perspectivaenla pila de la fuente, nos llevanapensarmásen Agaero que en
Mazo.Apareceenel retratode CarlosII recogidomásarribadondelas baldosasdel suelode
laestanciaen la quese encuentraelMonarcarecibenidéntico tratamientoal situadodelante
dela fluente.

En 1794 enla “Pieza del Cubierto”, Cuartode la Reina, Aranjuez: “Un psis conla
fluente de los Tritonesque estáenlos jardinesde Ararijuez”, de sietepies y tres cuartaspor
ochoy trescuartasde alto. ConelnÚmero 19711enel inventario.

PROCEDENCIA:CC.RR. ¡¡xv. 1794,AranjuezPrado,CaL 1854-58,it 145; 1872-1907,¡xO

1109;1910-85,it1213.
BBLIOGRAFIA: Beruete,1909,p. 116; Mayer, 1947,Pp. 444449;Trapier, 1948,pp. 274,

308; Justi, 1953,p. 857; Angulo, 1971,p. 209; Trapier, 1963,pp. 307 y ss.; Ayalla Mal¡o¡y, Goya,
l99O,p. 273;P&ezSánchez,l992,p.238.

gÉn 5.38)

39.- “Un puertofortificado”. L. 0,54 x 1,96. Madrid, Museodel Prado,n0 890.

A laderecha,elniar laorifla, amuralladay contorres; ala izquierda,la fortalezacon
puertasprotegidascon baluartes.PinturaparasobrepuertaPalomino cita el trabajo que
realizóAgaeroparael Palaciodel BuenRetiro, centradoen sobrepuertasy cuadrosparalas
ventanas.

En el inventariode Aranjuezde 1700como “Vista deun puerto demar conun faro”.
En elMuseodelPradofue atribuidopnmeramenteaMazo y luego aAgaero. El Condede la
Viflazatambiénlo atribuyeaMazo.

PROCEDENCIA:CC.RR.Aranjuez1700;Prado,CaL. 1854-58,it 231; 1 872-1907,it 792;
1910-85,¡xO 890.

BIBUOGRAFIA: Vinaza,1894,111,p. 35.
JÉm5. 39)

40.- “PernIl cortadopendientede un clavoy debajo perdiz muertasobre unamesa”.
L. 0,60 x 0,43. Madrid, MuseoLázaroQaldiano.

Palomino no dice nadasobrelos posibles bodegonesque pintara Agaero. Sin
embargo,nos describeel cuadrode “San ildefonso” como pintado con “cierto humor de
tintarebajada”,lo quepuedecoincidir conéstey, algomenos,conel siguiente.El P. Julián
ZarcoCuevaspublicó unacartadeJoséLázaroGaldiano(Cartade 30 de mayode 1936)enla
quedecíaque conocióestosbodegonesen el comerciode Madrid conla firma completade
Mazoy despuésselos ofrecieron.conla firma borrada,diciendoqueerande Velázquez.En
ésteaparecela fechade 1650, con el “5” casi borrado,lo que permitesu adscripcióna
nuestrospintores.Dado queno conservamostestimoniode bodegonespintadosporMazo y
quelatécnicalaconsideramossimilar aalgunosdelospaisajesaquírecogidos,apuntamosla
posibilidaddelaautoríadenuestroartista.

BIBLIOGRAFíA: ZarcoCuevas,1930; Cavestany,193640,pp.81-2; CamónAznar, 1988,p.
83.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,p. 112, it 132.
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41.- “MedIo corderoconvisceras”.L. 0,60~c0,43.Madrid, MuseoLázaroGaldiano.

Parejaconel anterior,tradicionalmenteatribuidoaMazoaunquecreemosquepuede
corresponderconelestilo “rebajado”quele atribuyePalomino.

BIBLIOGRAFIA: ZarcoCuevas,1930;Cavestany,193640,pp. 81-2; CamónAmar, 1988,p.
83.

(Lám.5. 41)

42 y 43.- “Dos paisajes”.Van y terciade ancho(1,11 cmsj . Copias. 1683. Mdrés de
Villarán.

En la colecciónde Andrésde Villarán, de la orden de Santiagoy miembro del
Consejoy Contadurlade Hacienda,se registrandos paísescopiasde Benito Manuel. La
tasación,realizadaporPalomino,asciendea150reales.

BIBLIOGRAFÍA: BwkeyCherry.1997,110:0005.

44.- (?) “El bailo de Diana”. Colec. de Don Serafin García de la Huerta Paradero
desconocido.

Se cita, enel siglo XIX, un “país conun palacio,unafuentey bañosde Diana”, de
mano de Velázquez.Por la descripción,RosaLópez Torrijos lo considerade Mazo o de
AgUero. Posiblementeseadeesteúltimo.

BIBLIOGRAFÍA: SaItil¡o,ArteXi’pañol, 1951,p.180.;LópezTonijos, 1985,pp. 325-330.

45y46.- <?) “Das paisajes”.Marquesade Matamoso,Madrid.

Mayar los atribuye a Mazo, sin embargo creemos que se pueda tratar, más
posiblemente, de AgUero, dado que hasta ahora todos los paisajes eran atribuidos
directmnenteal yerno deVelázquez.Tampocosepuedendescartarotrosautores.

BIBLIOGRAFtA: Mayu, 1947,pp.444-449.



CAPifULO II: COLABORADORES

ALONSOCANO*

Nos encontramosante otro artista que permaneció fiel a Velázquezdesde que
comenzósurelación en el taller de Pachecohastael fallecimiento de aquél,ya que Cano
tambiénparticipó comotestigo en elprocesode informacióndecalidadesparala concesión
de la cruz de Santiago.Sin embargo,no podemosreferimos aél como otro uvAs de los
ayudanteso colaboradoresvelazqueñospuestoquerepresentómuchomás,hastaelpunto de
plantearnosqué habríasido de Velázquezsin Cano o al contrario. Además de pintor al
servidode unapersonalidadcomolade Olivares, fue tambiénescultory arquitectolo quele
convierteenun artistamáscompletoqueel propiopintor de Cámaray amigosuyo.La mala
fortuna o su carácter,más visceral que el del sevillano, dieron al trastecon la carrera
cortesanadel artistaquien,dehabercontinuadoenPalacio,se hubieraconvertidoenun muy
seriorival parala obradel Aposentadory pintor de FelipeIV.

Fechade su llegadaaMadrid

Se desconocecon exactitudel año de llegadade Cano a la Corte. Los tratadistas
proponendistintoscomoposibles;JusepeMartínez, contemporáneodel artista, recogeel de
1634 aunquedadala existenciade numerososdatos que nos sitúan al artista en Sevilla,
parecepocoprobable;sin embargo,no descartamosunaestanciatemporal1.El testimoniode
Martínezes el siguiente: “Estando yo en Madrid en el año de 1634 me llevó a su casa
[Canof dondemeenseñódoscuadros”. Revisandolosdocumentospublicadospor Wethey,
desdeel 17 dejunio de 1633 en que Alonso Cano alquiló unacasapropiedadde Francisco
de Herrera,hastael 1 de octubrede 1634 en quetuvo querealizarunaestatuade SanJuan
parael retablo de San Juan de Aznalfarache,junto a su padre, no existen testimonios
documentalesde su labor, lo que nos permiteaventurarlahipótesisde un posibleviaje a
Madrid enestasfechasaunque,elhechode queno se conservendocumentosno implica que
no hayanexistido2. Por suparte,el viaje de JusepeMartínezala Cortehubo de tenerlugar
entreel6 dejulio de 1633, fechaenlaqueadquirió unaviviendaenZaragoza,en lacallede
SantaCatalina,y 17 de abril de 1634 cuandoentraasu servidoun aprendiz,Luis Purroy3.
En 1638 ya tenemosal artistaperfectamenteasentadoen la Corte, esta fechafue publicada
por Lázaro[Mazdel Valle y ratificadapor documentosaparecidosconposterioridad4.Hacia
1640,Velázquezy AdensoCanovana Valladolidparatrasladarcuadrosal palaciodel Buen

* En estecapitulono pretendemosestudiarla figura deAlonsoCanoen su totalidadla cual ya ha sido

objetodemagníficostrabajos-en estesentido,laobradeWetheyen sus dos ediciones,Princeton,1955
y Madrid, 1983;post&ionnente,Baticl4 19>79y CruzValdovinos, 1985-.Nos centraremossólo en la
pasterelacionadaconVelázquezqueafectaanuestrainvestigación.
1paraJusepeMartínez, va la ed. deJ.Gállego,Barcelona,1950,pp. 193-194.EvaNyergesapoyaesta
teoría,va~ArchivoEspañoldeArte, 1983,p. 146.
2Enla ediciónde su obra de1983,p. 188,
3Va GonzálezHunández:“JusepeMartlnez(1600-1682)”,1981,p. 34.
4VaDíazdel Valle, apud,SánchezCantón:‘Fuentes...“, 1933,11,p. 389.Wethey,ed. 1983,p. 189
recogeotrosdocumentosaparecidosposterionnentt
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Retiro5.Palomino,por suparte,hacemenciónde un incidentequetuvo conel pintorLlanos
y Valdés,encuyacasahablacomenzadoapintarCano,lo cual le animóamarcharalaCorte
“agregado a la familia del señorConde-Duquede Olivares, con cuya protección vino a
Madrid, yconfinuósuhabilidad,favorecidode tan gran mecenas”6.Estedesplazamientode
OlivaresaSevillase produjoparaacompañaraFelipeIV quienhablallegadoadichaciudad
conla intenciónde “registrar aquellos reinosde Andalucía‘~. El único viaje querealizó el
Monarcaa aquelloslugaresse produjo en 1624, iniciándoseel 8 de febreroy durando 69
días8. Estedato, en el caso de ser cierto lo que aseguraPalomino,nos permite retraerla
llegadade Cano a Madrid en varios años, aunque no significa necesariamenteque
pennanecieraenlacapital,comodecíamos,yaquese conservannumerososdocumentospor
los cualesle encontramostrabajandoen Sevilla duranteeste período9.No sería extraño
tampocoque Olivares, necesitadode artistasparallevar acabosuprogramadecorativo, se
fijan en el artistagranadinoy AlonsoCanoreuníatodaslas condicionesrequeridas:gozaba
de un gran prestigio profesional, erajoven y se habla educadodentro de la esferade
amistadessevillanas del Valido, ademásde ser amigo de Velázquezquien, con toda
seguridad,le recomendaríadesdesupuestode pintor delRey, el cualhablaconseguidoel 6
de octubrede 1623. Dadala cantidadde documentaciónexistenteen Sevilla sobreAlonso
Cano duranteeste periodo, tal vez nosencontremosanteun intento fallido, al igual que le
ocurrió a Velázquezal principio, aunquetambiénpudo ser que, apartir de ese momento
Canosimultanearasuestanciaen Sevillaconviajesa la capital. Otracuestiónimportantees
que,si enlos documentosconservadossele considerapintor y ayudade CámaradelConde-
Duque,éstetuvoquever supinturaconanterioridad,posiblementehacerleun retrato,lo que
nosestáindicandoun contactoprevio.

Cuandoyase conservandatosde suactividadenlaCortees apartirde 1638. En este
año partió de Sevilla a Madrid comopintor y ayudantede Cámaradel Conde-Duquede
Olivares10;Lázaro[Mazdel Valle señalaque AlonsoCanoobtiene,en dichoaño, laplazade
MaestroMayor de Obrasdel Alcázar,nombramientoy fechaquetambiénrecogePalomino,y
ell6deagostoasste,comopadrino,albautizodeunadelashijasdeMazoyFrancisca
Velázquez’1. A partir de entoncesse estableceen Madrid donde le vamosa encontrar
intimamenterelacionadoconVelázquezylos “velazqueños”.

Motivo de la liciada

5Martíy Monsó(“Velázquezy AlonsoCanoenCastillalaVieja”, Boletín dela SociedadCastellanade
Exursione.s II, 1904,pp. 333-334)situó la fecha hacia 1640. CamónAmar, ni 1964 (1, p. 555),
concretamAs señalandoel alio de 1635 como el del viaje a Valladolid de los dos artistaspor orden
ecpresadeFelipeIV.
6Palomino,ecl 1988,p. 345.
1op. cit.
8EIliott, (1990, pp. 166-168, 172, 178) hace mención de esteviaje cuyo motivo fue calmar el
descontentoqueprodujounareformamunicipal llevadaa cabopor BaltasarGilimón, funcionario al
serviciodelMonarca.
9Va~ Wetbey,1983,Pp. 188-9.
10VerLépezMartlnez,1932,p.SsyWethey,1983,p.189.
11LépezNavfo,ÁR.A,1960,p.393. JuanMiguel Secrera(“Alonso Canoylos Gunnanes”,0034mayo
junio 1986,rt 192,w. 3366-347)dice queOrnotambi&i pintó parael Duquede Medina-Sidonialo
querelacionaconla llegadaaMadridparapintarparael Conde-Duque~
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TantoLázaro[MazdelValle comoJusepeMartínezy PalominonosdicenqueAlonso
Canollegó alaCorte,junto conVelázquez.llamadopor Olivares’2. Sunombramientoporel
Valido quedacorroboradoportestimoniosdelpadrede Alonsoy porél mismoquienes,en
sendosdocumentoshacenmenciónal puestode pintor del Conde-Duquey su ayudade
Cámara.López Martinez publicó una carta de pago firmada por Miguel Cano, padrede
Alonso,el 30 de octubrede 1639,en la cualya se refiere asuhijo como “pintor del conde
duquede Olibaresy suayudantede cámara rresidenteen la billa de madrid”’ ~. El propio
Cano se declarapintor delConde-Duqueenun traspasode poderesasupadrefechadoel4
de febrerode l642’~.

Dentro del programade reformas emprendidopor el Valido de Felipe IV hemos
analizado,en capítulosprecedentes,la manerade llegar y el papel de Velázquezen la
decoracióndelos SidosReales.Dadalamagnituddelas obrasarealizar,no estan dificil que
serequirieralapresenciade variosartistasdeconfianzaPrimerovino Velázquez.yerno de
Pachecoy, por tanto,más arribaen el escalafónparaluegorecurrira Alonso Cano, figura
imprescindibledadasuversatilidad. Su asentamientodefinitivo enMadrid se realizaen 1638
y puedeestarrelacionadoconelnombramientoquerecogen[Mazdel Valle y Palomino,de
MaestroMayorde ObrasReales:mientrasquelaPinturano le exigíapermaneceren laCorte,
si porel contrariounasupuestaactividadarquitectónicaquepasamosaanalizar.

SupapelcomoMaestroMayor deObrasReales

Losprimerospasosde nuestropintor los dio de lamanodesupadre,Miguel, tracista
y escultorde retablosy sillerías de coro. Ello le llevó adesarrollarunos conocimientos,
dentrodel mundodelaArquitecturay delaEscultura,queleconvirtieronenun artistade los
más completosdel momento. Todos los tratadistasde la épocacoinciden en su triple
vertientede arquitecto,pintor y escultorcorroboradoporelhechode queelpropioartistaasí
senospresentaenlos diversosdocumentosfirmadospordli 5• [Mazdel Valle sehaceeco del
nombramientocomo Maestro Mayor de ObrasRealesde Su Majestada lo que añade“y
reusándolotomóporescusapedirdinerosy su excelencia[Olivares] mandó que no sólo se
le dieselo quepidiesesino muchomás: Con queno sepudoescusarde venir a estaCorte a
la obedienciay entró en el servicio en 1638 haciendodebajo de su proteccióny amparo
algunasobrasy reparos en lienzos maltratadosde los incendiosdel Buen Retiro muy a
gustoy satisfacciónde SE.“16~ La faceta de arquitectode Cano ha sido prácticamente
ignoraday EugenioLlagunoy Aniárola la rechazaalegandoque no hay constanciade su
nombramientoenlos libros de laJuntade Obrasy Bosques’7.El hechode queel padrede

12 JusepeMartínez,op. cii supra.

t3LopczMartinez,1932,p. 35,yamencionadomásarriba,

14PublicadoporM’ ÁngelesMazónde laTorre, 1977,pp. 104-106.
15Parasu labormcl mundode laesculturay arquitecturaenSevilla,va losdocumentospublicadospor
LópezMartina (“DesdeMartínezMontaftshastaPedroRoldán”,1932,~.23, 33-9,129y264>. En
ellosCanosiemprefirma, mayoritariamente,comoescultory arquitecto.
t6Va- ¡Mazdel Valle: “Epilogoynomenclatura , apudSánchezCantón:“Fuentes...”,1933,11,p. 389.
Se hace alusión a la situación de los arquitectosa’ el siglo XVII ex el eplw-afe “La arquitectura
palatina»,dentrode laprimerapartedel presentetrabajo al estudiarla situacióndeVelázquezdentrode
esteámbitode actuación
17VaLlagunoyAniirola,E.: “Noticia de losarquitectosyarquitecturasdeEspafla”,ed. 1977,IV, p. 36.
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Alonso,MiguelCano,declarequesuhijo es pintor y ayudade Cámarade Olivaresnossitúa
al artistaen lanóminadelValido, no del Alcázar’8. Elliott hacereferenciaala financiación,
por partedelConde-Duque,de muchasobrasy actividadesRealesy podemosencontrarnos
enunodeestoscasos,lo quejustifica queno se hayanencontradodocumentosal respecto

enlos Archivosdel PalacioReal

SI tenemosconstanciade otras laboresen este terreno.En 1643 concurrió Cano con
otros arquitectosalaoposiciónde lamaestríamayor de laCatedralde Toledo,plazaque no
consiguió.La fechaes muy significativaya que coincide con la caldade Olivares -30 de
enerode 1643- lo que supusolapérdidade empleodel artistagranadinoen Madrid. Su
prestigiono mermóy mantuvolaestimacióntanto de los Monarcascomode otros patronos.
De 1642 dataun proyectoparaelaliar de la iglesiade San Andrésqueno llegó arealizarse;
en 1649hizo elarcotriunfalenlapuertade Guadal~jaracusidola entraday recibimientode
Marianade Matriz asícomoelmonumentoqueseponíael JuevesSantoenla iglesiade San
Q4JI9~En 1650fue llamado,de nuevo,porel Cabildode lacatedralde Toledoparaexaminar
conotros profesoresla obradel Ochavo.Además de estasobrasrealizarlamás hierade
Madrid y su área de influencia las cuales han sido estudiadaspor Wethey en su
monografia20.

Cabeplantearseahoraen quépudoconsistirel supuestopapelde AlonsoCanocomo
arquitectoalas órdenesdel Conde-Duque.Ello nosobligaaretomarlos principiosbásicos
de lapolíticade Olivares.Suintención,nadamáshacerseconelpoder,fue rodearsedegente
amiga, mayoritariamentesevillanos.En el terrenoartístico le sucediólo mismo y, en este
ámbito, se consiguióque Velázquezentrara, comopintor, al servicio de Felipe IV. En el
terreno arquitectónico, existía una figura descollante pero que iba a enfrentarsecon
problemasserioscomo es la de Gómezde Mora Nadamásaccederal TronoFelipe IV, se
dio comisión al licenciadoMateo López Bravo parainiciar una información sobre las
actividadesdel arquitecto2’. Desde 1628 hasta 1632 se produjeron contra su persona
gravísimasacusaciones,con lo que en este último año se le condenópor unas obras
realizadasen el Alcázar apartir de 1636 se produjo el forzosoal~amientode Mora de las
obrasde Paladolo cual no implicabala pérdidade suoficio pero si el poderloejercer. Se
dijo queel motivo fundamentalfue habersido lealaLennay no al Conde-Duque22.Y aquí
tienesentidola figura de Cano,aunquesupapelen estamateriano seala de un arquitecto
propiamentedicho. Su misión, probablemente,se centradaen el diseñode espaciosde
determinadosSitios Reales,lo que hizo Velázquezcon posterioridaden el interior de los
murosdelAlcáaryesque,enrealidad,laflmcióndeaznbosesladetracistasdegrandes
retablosque es en lo que se convinieronlas paredesde las estanciasregias, las cualesse
cubrieronde mármolesdondesehicieronvanosparaalbergarestatuasy cuadros23.

t8Hemoshechoreferenciaaestacitamásarriba.
19Paratodoslosdatoscitados.verPalominoyLlagunoyAmirola,op.ciL,pp. 36-39.
20VerWethey,1983,CapituloSpp.93-102.
21VerBarbeito.J.M41992,p.105.159.
22Paraeste arquitectoVff Virginia Tovar: “Arquitectura madrileñadel siglo XVE’, Madrid, 1983 y
“JuanGómezdeMora”, en el catálogodc laExposición“JuanGómezde Mora”, Madrid, 1986,pp. 1-
162.
23Juan JoséMartin González(‘Tipología del retablo madriletio en la época de Velázquez”, ex
“Velázquezy el arte& su tiempo”, V JornadasdeArte, CSIC,Madrid, 1991,p. 322) hacealusióna la
importanciadeAlonso Caomíarenovacióndelretablomadrileñoy su influenciaex Pedrode laTorre
estudiadaporVirginia Tovar (“Arquitectos madrileñosde la segundamitad del siglo XVII!’, Madrid,
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La laborquesepensóparaAlonso Canofue continuadaporVelÁzqueztras la calda
delValidoysnÑtoren l643.NohadesercasualidadqueelZí dejuniode eseniismoaño,
fechadeladesapariciónde Olivaresdelaescenapolítica,y porRO.,serepongaaGómezde
Moraen sus funcionesde Maestro Mayor las cuales deseinpeftóhastasumuerte, el 22 de
febrerode 1647.En esemismoañodc 1643,Velázquezes nombradoayudade Cámaray del
17 de septiembrese conservael primerinlonne sobreel soladode algunode los corredores
delAlcázar cuyaexpertizacióncorrió acargode Pedrode laTorrey DiegoVelázquez24.Un
añodespués,en 1644,el sevillanoesnombradoSuperintendentede ObrasReales.

La laborde CanocomopIntory escultor

El Marquésdel Saltillo publicó un documentosegúael cual nuestroartistatasólas
obrasde pinturaque realizaronFranciscoCamilo y Julio CésarSeniinparael Alcázar de
Madrid (7 de noviembrede 1643). siendoSuperintendentede ObrasRealesel Marquésde
Malpicay firmadoanteJuanGómezde Mora, MaestroMayorde ObrasReales.La noticiaes
interesantepor varios motivos, el primero es que encontramosa Cano implicado en las
laboresde decoracióndel Alcázarala vez quees unamuestrade como Mora recuperósu
actividadunavez desaparecidoOlivares25.

A partede estanoticia,tantoDíaz del Valle comoJusepeMartínezo Palominohacen
hincapiéla actividadde Cano en esteterreno.Tambiénlo hacenen su nombramientopor
partedel Valido de Felipe IV. La labor de Alonso Cano a su servicio se tuvo que centrar
tantoenla realizaciónde retratosde la familia del Conde-Duquecomo, posiblemente,en la
decoraciónde los edificios construidosparaél. Hay quepensarque Olivares, a lavez que
levantabaun palacio de recreoparaFelipe 1V, el Buen Retiro, edificabaparaél otro más
modesto,enLoeches.Tambiénaél sedebela ideadela IglesiaConventodeSantaTeresaen
Avila, aslcomoelrestode construccionesqueserealizabanenMadridb~oelpatronazgode
la Corona. Desgraciadamente,el palacio de Loechesse destruyó; los bienes del Valido
pasarona sus herederosindirectosrecayendoen la actual Casa de Alba, por lo que no
descartamosla posibilidadde que algunode los cuadros,consideradode Velázquezo de
Mazo enlos linventariosde estaftniilia, hayansalidodela manodelgranadino.

Llagunoy Amírola, al igual que antesPalomino,nos dice que Cano fue designado
“maestro del diseño del príncipe Baltasar Carlos” lo que no dejó de ser obra de Don
Gaspar26.Elliott seflala que, en su afán por controlaral Monarca, Olivares centró sus
esfuerzosenelHeredero.Paraello nombróayaasuesposay élmismose hizo sucaballerizo
mayorcon lo cualno eraextrañoquesu pintor lo fueradeBaltasarCarlos también.Tras la
caldade Olivares, la situaciónde Cano en la Corte cambia,dado que los seguidoresmás
fielesdel Conde-Duquefueronsustituidos,nuestropintorno pudo seguiryaque, entreotras

1975).Estearquitectoes otro amigo deVelázquezal quese dedicaun epigrafeex el capitulo “Otros
velazqueños”.
24VaBarbeito,JAl: ‘El AlcázardeMadrid”, 1992,p. 160.
25VerMarquésdel SeRillo: “Artistasmadrileños(1592-1850)”,Boletin & laSociedadEspañolade
Excursiones,1953,pp. 179-80.
26Llagunoy Amirola, 1977,IV, p. 36.
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cosasno teníaparaquienhacerlo27;el hechode queun alio despuéssevieraenvueltoen el
asesinatode suesposaharíapocoaconsejableunalabor dedicadaen exclusividadal servicio
delaRealFamilia

Porlo querespectaaunaposibleactividadescultóricaal servicio de la Corte, aquísi
no se encuentrandatos de ningiín tipo. Es interesanteel hecho de que Martínez

MontaflésllegaraaMadrid, hacia 1635, pararealizarel busto quesirvió comomodelo a la
estatuaecuestrede Felipe IV realizadapor Tacca, pero no se quedase28.Recuerdala
situaciónde FranciscoPachecoquientambiénquiso ser pintor del Rey y no lo consiguió.
Sin duda,senecesitabanmtistasjóvenesque aportaranideasnuevasy se amoldaranmás
fácilmente,dadasujuventud, a las consignaspolíticascreadaspor Olivaresy susamigos.A
pesarde queno tenemosningunaobraescultóricade Canoen el Alcázar, su educaciónen
los terrenosdela Pintura, Esculturay Arquitecturale hacíantenerunavisión global de las
tresArtesy. tal vez,su aportaciónmásimportantetesela uniónde ellasa lahorade decorar
los espacios,lo cual, aplicadaal Alcázar se convirtió en la labor realizada,posteriormente.
porsuamigoVelázquezy de lacualnoshanquedadopocosrestos.

LasreladonesconVelázquezy otros “velazqueños

”

El propio Canodeclara,en el procesode informaciónde las calidadesde Velázquez
parala concesióndel hábito de Santiago.conocera la familia desdeel año de 1614 y fue
pocodespués,el 17 deagostode 1616 cuandoingresócomoaprendizenel taller de Pacheco
porun períododecincoaños29.Allí te dondesurgió unaamistadentrelos dos discípulos
quelesllevó aestarjuntos durantetodasuvida, bastael faliecinijento de Diego que lo haría
sieteañosantesqueel granadino.La calidadprofesionaly la relaciónamistosade ambosfue
tal que los dos marcharonaMadrid llamadospor el Conde-Duquede Olivares.Hacia 1640
los hemosvisto enValladolidbuscandocuadrosparaelBuenRetiroporordende Felipe IV.

Dos hechosque marcaronsin dudala vidaprofesionalde Alonso Cano dentrodel
Alcázarteronla caídade Olivares,el 30 de enerode 1643 y el asesinatode su esposael 10
dejunio de 1644 enel cual sevio implicado el propio artistaenun principio. Palominonos
dice que, trasel sucesode suesposa,volvió a la graciade SuM~estady prosiguió como
profesorde dibujo del PríncipeBaltasarCríos, peroque, porsu agrio carácter,el Príncipe
se quejó asu padre,el cual, ~sonrt¿ndose,le ofreció, que lo castigaría”30. Y es, en fecha
ixnprecisa,alrededorde 1644, cuandoMazo se convierteen pintor del Príncipe.De esta
manera,los cargosqueocupabaenla Corte,pasaronasusamigosyaqueel 27 de febrerode
estemismo año,VelázquezfuenombradoSuperintendentede ObrasReales.

27Cabepregintarsecuál fije el motivo de que Velázquezse libran del ostracismo,tal vez fue su
nombramientocomopintor al servicio del Rey. Seacomofueretras la caídade Olivares, el sevillano
parecesalirfortalecidoy comienza— carreradentrodelmundode laArquitectura.
28SobrelaestanciadeMontañésex Madrid, vaDocumentosparala Historiadel Arte enAndalucía,II,
1930, p. 188-189;LópezMartínez: “DesdeMartínezMontañéshastaPedroRoldAn”, 1932, p. 35 y
Mazónde laTorre, 1974.p. 358.
29VerWethey.1983,DocumentosII, 1930,p. 65.
30Palomino,ed, 1988,p. 350.
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CanocontinuéenMadrid, de formamáso menoscircunstancia],hasta1652. añoen
que sele concedela plazade racionerode la Catedralde Granada31.Allí semantuvohasta
1657, fechaenlaquedenuevoconstasupresenciaenlacapital32.Un aflomástarde,e123de
diciembrede 1658, declaracomotestigon0 84 enel procesode informaciónde las calidades
de Diego de Velázquezparala concesióndel titulo de caballerode la Ordende Santiagolo
quenosestáindicandounaamistady, tal vezun agradecimientorelacionadocon el puesto
que obtuvode racioneroy que le costóbastanteconseguirpor discrepanciascon el cabildo,
cuestiónquesesolucionéconla intervencióndirectade Felipe IV, quiensabesi apetición
de Velázquez33.

La relacióncon el pintor de Cámaraes mucho más amplia y se extiende a los
colaboradoresdel sevillano.El 28 de septiembrede 1638 Alonso Cano concedepoderes
legalesa su padre,enMadrid, parala ventade sucasade Sevilla. Actuaron comotestigos
DiegoVelázquezy Juande Pareja34.Esemismoaño, unosmesesantes,el 16 de agostode
1638 es bautizadaYnés Manuela, hija de Mazo y FranciscaVelázquezactuandocomo
padrinosAlonso Canoy MariaBuena.La niñasobreviviríay contraeríamatrimoniocon un
napolitano,DonOnofreLiftangisdel que enviudé,obligandoa su padreJuanBautistaair a
Nápoles35.El 18 de marzode 1640 serepitió el padrinazgo,Alonso Canoy su esposaDofla
MagdalenadeUcedabautizaronaJosédelMazoen la parroquiade SantaCruz, otro nieto de
Velázquezque falleceríaprontoyaqueno seconservanmásdatosde él36.

Además de esta relación tan íntima, se conservaun contacto directo con otro
“velazqueflo”: el 21 de abril de 1648 el granadinocomprócincuentay dos grabadosen la
almonedarealizadatras el fallecimiento de Antonio Puga,gran aficionadocomo el propio
Cano a las estampas37.Por 6ltimo, varios colaboradoresdel sevillano participan en la
informaciónde calidadesparala concesióndel hábito de Santiagoa Velázquezy todos
colaboraronconVelázquezo estabanrelacionadoscon sus ayudanteslo que signflcauna
relaciónentre ellos: Alonso Cano, FranciscoVergés, Burgos Mantilla, Juande Villegas
Gallego,dorador, JuanCarreflode Miranda,FranciscoGutiérrezo el arquitectoPedrode la
Torreparticipanenel procesoy esttiunidosdesdeantiguoal pintor de Cámara,con lo cual
entreellostambiénteníaque existir unarelaciónaunqueno se conservendocumentosde la

Estilo

Nos encontramosanteuno de los artistasde máspesoespecíficode la Historia del
Arte españoly ello por sutriple condición de pintor, escultory arquitecto.Sin embargo,su
caráctery las &cunstanciasde su vida, le impidieron alcanzarlas cotas de famaque se
desprendendesu calidad. Unodelos factoresqueinfluyeron, sin duda, fue suamistadcon
Diego de Velázquez.Estehecho, que en principio pudo favorecerle,al final se hubo de

3top.cit.,p.190.
32op. ciL
33VerWetlxey,1983,p. 190.
34op.ciL, p. 189.
~Va CapítulodedicadoalaVida deJuanBautistaMartínezdel Mazo.
36Las partidasdebautismomencionadasestánrecogidasen LópezNavío,ABA, 1960,p.393y Varia
Velazqudla,1960,¡Lp. 249.
~~Caturla,SantiagodeCompostela,1952,PP. 62-63.
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convertiren un obst&ulo al tenerquesituarsesiemprea la sombradel pintor de Cámara.
Ello haimpedidoqueseconozcasuobraal serviciodela Coite, al quedarinmersadentrodel
cajónde sastrequesuponeel adjetivo“velazqueño”.

En Alonso Cano asistimos a una dualidad, por una parte, actúa de manera
independienteal trabajodel sevillanoy, ala vez, no puedeimpedir los contactoscon éste,los
cualestienenun primer origen en el aprendizajecomún bajo el magisteriode Francisco
Pacheco.CuandoVelázquezestáyaen Madrid, Canogozade un prestigioen Sevilla que le
lleva a realizarmúltiples encargosde tal maneraque, una vez asentadoen la capital al
servicio deOlivares,su situaciónes la de un artistaperfectamenteconsolidadoy completo.
Muestra de esta confianzaes su estilo personaly bien definido, incluso innovador.
PosiblementehayasidoCanoel creadordenuevasmanerasde representación,ya que,según
decíade él JusepeMartínez,pasabael mayortiempoposiblediscurriendosobrela pinturay
viendoestampasy dibujos.Estamanerade hacer,presenteenlasobrasde carácterreligioso,
se extiendealos retratos,ámbitoenel que,hastaestemomento,nadiehabíaosadomterfenr

Un primer paso,que hemos seguido a la hora de determmarautoríasdentro del
conjuntodecuadroscatalogadoscomo“velazqueños”,escreargruposbasadosenlaanalogía
estilística.Existenunoscuadrosenlos cualesel tratamientodelos cabellosesdistinto a los
consideradosde Velázquezen general,son compactosy unifonnes permitiendover una
ftente rectangulary muy despejadaLos rasgosfaciales tambiéndifieren, en estegrupode
pinturasla nariz sueleser chatao respingonay las frentes, muy marcadasformando un
rectángulomuy enérgico,comodecíamosanteriormente.Las posturassonmásarriesgadasy
psicológicamentetambiénse diferencianunos de otros, los modelosque consideramosde
Cano desprendenun simpatíade la que crecenlos retratados,muchomás serios,de su
amigo.Técnicamente,los encajessuelenser resueltosa basede gruesosempastesblancos,
incluso el tratamientode las sombrasesdistinto de otros retratosde los mismosmodelos
salidosdeotrasmanos,lo quenosimpide hablarde evoluciónde un solo pintory si de dos
artistasdistintos.

Compositivamente,tambiénencontramosrasgosdiferenciadores.Hemos recogido,
en el presentecatálogo,algunasobrasque consideramosse le puedenatribuir, las cuales
presentan,además,esemodonovedosoal cualnoshemosreferido.El ‘Retrato del Príncipe
BaltasarCarlos” del Museode Budapest,nos presentaal niño cazando;dadala edad, este
retrato es anteriora los de Velázquezparala Tone de la ParadaEl Niño Manzano,cuyo
retratoseconservaen el MuseodelPrado,senospresentaconunaposturamuy simpáticay
alejadade los convencionalismosdel momento;lo mismo ocurre con Don Antonio “el
Inglés” quienadquiereigual protagonismoqueelpenoqueapareceasulado.

Las característicasanalizadasanteriormente,estánpresentesen los temasreligiosos de
AlonsoCano.En ellosencontramoslasntcillasrespingonasalas quealudíamos,las frentes
ampliasy despejadas,la simpatíade los modelos.La técnicasueltaa la que hacíamos
referenciala apreciamosen figurascomo el SanIsidro de “El milagro del pozo” del Museo
delPrado,asícomoun colorpardomuy característicoenlas vestiduras,El cuello delvestido
delsantoestáhechoabasedegruesosempastesigualquelaparteblancasupeñorenlabota
del Niño Manznoo la de Don Antonio el Inglés, los cualesaparecenrepresentadosen
idénticapostura.La posicióndelcuerpoy piernasde los doscoincidecon la de SanIsidro y
conla del “Cristo atadoala columna” delMuseode Budapesten el cualCanoevitapintar
lasmanos,al igual quesucedeconelNiño Manzano,dandolugar, enesteúltimo caso,auna
posturadelo másinformaly graciosa
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La segundacuestióna la horade determinarqu¿cuadrospudieronsalir de la manode
AlonsoCano,esplantearsela cronologíaCanoestáinstaladoenMadrid en 1638, lo queno
significa queno hubierarealizadoalgún que otro viijje con anterioridad.Su estanciaen la
capitalseextiendebastael añode 1652, fechaen la quesele concedela plazade racionero
de la catedralde Granada38.Su regresotiene lugarhacia 1657 pennaneciendohasta1660,
cuandoseinstala definitivamenteen GranadaSegúntestimoniosde sus contemporáneos.
nuestroartista fue pintor de Olivaresen unas fechasque debenencajuseen el período
comprendido entre 1638, si no antes,hasta 1643. SegúnPalomino,Cano fue pintor de
BaltasarCarlos.Esteniño naceen 1629 y falleceen 1646. En 1646, sabemosque Mazo es
pintordelPríncipe;tenemosun períodode tiempoen el queencuadrarlos retratosdel niño,
y hay muchosconsiderados“velazqueños”quepodríanhabersalido de la insto de este
artista No hay querechazarretratosde otros niienibros de la FamiliaReaLdado queCano
estuvoen Madrid, posiblementeen 1634 y luego entre1652 y 1657 hay queplaritearsesu
actividadenla Corteenestemomento.Tampocosepuedenolvidarlos dealtos funcionarios,
familiaresu otroshabitantesdel Alcázardelos cualeshemosrecogidoalgunos39.

Unavez llegado a la Corte, la situacióndel granadinova aserla de subordinadode
Velázquez.Existe unadiferenciade edadde dos añosa favor del sevillanolo que le hace
aparecercomo mayor, él seda,sin duda, la figura estelar en el taller de Pachecodonde
ingresaCano y Velázquezllega antesa Madrid, convirtiéndoseen pintor del Rey cuando
Cano lo es de Olivares. Por otra parte, desconocemoslas circunstanciasrelativas al
desempeñode su profesión,si trabajabanjuntos o lo hadande formaindependiente.Se
conservaun documentopor el cualAlonso Cano contrataaun ayudante.DomingoDíaz de
Caldívar,por seisaflos4Q No obstante,el hechode que seaellO de junio de 1644, impide
fonnularalgunahipótesisya que el pintor sehabíadesligadodel trabajo en el Alcázar al
haberperdidoasupatrónun añoantes.Podemosencontrarnosantelanecesidadde crearun
taller propio, distinto del velazqueñoo puedeser una meracasualidad.Por otra parte,
CamónAznarpublicó un expedienterelacionadocon unaherenciade un capellánReal de
Granadaen 1700, dondefigura un inventarioen el que seregistranvarias obrasde Alonso
Cano.Y unade ellas se formulaasí: “Un cuadro de litro. Señor¡Levando La cruz, que Lo
más de esta pintura hizo Velázquez,pintor del rey’~1. Tomada la noticia con toda
prudencia,dadolo avanzadode la fecha,nosabrelaposibilidadde unacolaboración,delo
quesededucela dificultadalahorade determinarautorías.

Otro pintorcon el queaparecenciertasconcomitanciasesMartínezdel Mazo. En este
casohayqueanalizarla situaciónpersonalde ambos.AlonsoCano fuepadrinode dosdelos
hijos del matrimonioMazo-Velázquezy fue el yerno de Velázquezquiensustituyóa Cano
comopintordelPríncipe.El ejemplomásclaro esel delpenoqueapareceenel ‘Retratode
DonAntonioel Inglés” sin a otro quepintaraMazo en “La caceríadel tabladillo”, ambos
cuadrosenel MuseodelPrado.

38VerWethey,cd. 1983,p.190.
39Palominomenciona,enconcreto,el retratodel setiorJoséGonzález,PresidentedeIndias enposesión
desusherederos(ed. 1988.p. 348).CnnValdovinosrecogelos nombresde algunosaltosfuncionarios
amigosdeOlivaresquepudieronserpatronosdeCano<42Á, 1985,pp. 276-286).
40MazóndelaToire, 1974,pp. 358-359,tomadodeWetbey.1983,p. 189.
4tC~ónA~jg,Gqy~,1968,n085,p.6,
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Estosnexosde unión,tantopersonalescomoprofesionales,dan, como resultado,una
complejasituación.En estesentido,es elpropioDiaz delValle quiennos dice que Cano se
dedicóarepararalgunoslienzosmaltratadosenlos incendiosdel BuenRetiro, ello, unido a
lasimilitud de estilosy ala intervenciónen obrasque no eranoriginariamentecreaciones
propias.complicamuy seriamentelacuestióny nos permite ratificarnosen la existenciade
unacolaboracióndelos distintosartistas.
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Datoscronoló2lcost

1614.- Año en el que Alonso Cano conoce a la familia de Velázquez, según
declaracióndel propio Cano en el proceso de concesióndel hábito de Santiago al
sevillano.Varía Vdazqueta,II, p. 328.

17-VIII-1616.- CanoingresacomoaprendizeneltallerdeFranciscoPachecopor un período
de cincoañospordecisiónde supadreMiguel. wethey,1983. Documentos,11,1930,p.65.

1624.- Viaje Real a Andalucía con motivo del descontentoproducido por una
reformamunicipal.SegúnPalomino,Canoaprovechaesteviaje paramarcharaMadrid
conelséquitode Olivares.Palomino,ed.1988,p. 345.

1638.- AñoenelquesegúnLázaroDiaz delValle, Canoobtienelaplazade Maestro
Mayor de ObrasReales,estenombramientoes recogidoporPalomino.Seao no cierto
sucargode arquitecto,apartirde estemomento,le encontramosviviendo y trabajando
enla capital.ni azcid Valle, enSánchezCantón,1933411,p. 389; Palomino,ecL 1988, p. 345; Wethey,
cd. 1983,p. 189.

16-VIII-1638.-. Partida de bautismo en la parroquia de la Santa Cruz de Ynés Manuela, hija
de Martínez del Mazo y FranciscaVelázquez.Fueron padrinosAlonso Cano y María
Buena LópezNavío,AEA,1960,p. 393.

28-IX-1638.-En Madrid, AlonsoCanoconcediópodereslegalesasupadreparalaventade
su casade Sevilla Actuaroncomo testigosDiego Velázquezy Juande Parejawethey,
1983, p. 189.

31-XII-1638.- AlonsoCanocompraunaseriedeol~jetosenlaalmonedadelpintor Carducho
(nueveestampasy dieciséisdibujos, un volumensuelto deVasarÉun modelo en pasta
de dosfigurasabrazadas,“ocho modelosviejosquebrados¶unadocenade pincelesy
una medalla). En esta ahitoneda también aparecen nombres de otros pintores
relacionadosconVelázquezcomoMartínezdelMazo, Antonio Pugao FranciscoBergés.
CatmkAfle Espaflot 1968-9,pp. 215-6.

30-10-1639.-Miguel Cano,enunacartade pago, finita en sunombrepropioy en el suhijo
Alonsode quiendiceser “pintor del condeduque de olibaresy su ayudantede camara
rresidenteen la billa demadrid”. LópezMartínez,1932,p. 35.

h. 1640.- Alonso Cano y Diego Velázquezhicieron un vi~e a Valladolid pararecoger
pinturasparael Palaciodel BuenRetiro. Martí y Mamá,Boletin Sic. Esp. Exc, IL 1904, pp 333-
334. CamónAmar, 1964,p. 555.

18-111-1640.-Partidade bautismode José del Mazo en la parroquiade SantaCruz, hijo de
Mazo y FranciscaVelázquez.FueronpadrinosAlonsoCanoy Dila. MagdalenadeUceda,
suesposaVaríaN’dazquta,1960,H.p. 249.

* La cronologíasobretoda la vidadenuestropintor estápublicadapor Wethcyen ¡a edición de 1983,
pp. 187-190.Aquí sólo recoganosaquellasfechasen las quenoshemosbasadoparala elaboraciónde
nuestroestudio.
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ll-VIII-164 1.-AlonsoCanodijo “bibir en la plazay terreno de Palacio’t aunquese tiene
constanciade otrascasasalquiladasen Madridpor el pintor.Bario Moya, ARA, 216 (1981),
p. 456.

4-11-1642.- Cano se declarapintor del Conde-Du¡pieen un traspasode poderesasu
padre.Mirón deisTone,1974,p. 104-106.

13-VIII-1643.- Canosolicité sin éxito laplazade maestromayorde la Catedralde Toledo.
PérezSedano,1914,1, pp. 91 y 120; LIawmo y Amirola, 1829,1V,p. 42.

7-XI-1643.- AlonsoCanotasalas pinturasquerealizaronFranciscoCamilo y Julio César
Sendnpara‘la galeríade S.M. que mira aponiente”en el Alcázar de Madrid, siendo
Superintendentede ObrasRealesel Marqu4sde Malpica. La noticia está finnadaante
JuanGómezdeMora,MaestroMayor de ObrasReales.Archivo PalacioEl Pardo, Ie~o 15, alIo
1676 en SalUDo, B.S.E.E.,1953,pp. 179-180.

10-111-1644.- Cano tomó como aprendiza un joven, Domingo Diaz de Caldivar, por seis
años.Mirón de la Torre, 1974,pp. 358-359enWethq, 1983, p. 189.

l0-VI-1644.- La esposade Cano,MaríaMagdalenade Ucedaes asesinadaensu taller porun
obrerono identificado.wshey,1953,p. 189.

7-XII-1646.- Mazosolicitasele mantengala raciónquegozabaen vidadel Príncipe.Aquí se
dicequeespintorde BaltasarCarlos.SánchezCantón, 1915, p. 135.

21-IV-1648.- Cano compró cincuentay dos grabadosen la almonedade los bienes de
Antonio Pugacelebradatrassafallecindento.catada,1952,~.6243.

1649.- Realizaarcotriunfal en laPuertade Guadalajaraparalaentradade Mariana
de Austria,tambiénelmonumentode JuevesSantoparalaiglesiade SanGil. Palonimo, cd.
1988,p. 345.

1650.- Es lImitadoaToledoparainspeccionarlamarchade las obrasdel Ochavode
lacatedralde Toledo.Ilaguno y Amírola, p. 37, nota 1.

23-XII-1658.- E licenciadoAlonso Cano,racionerodela SantaIglesiade Granaday natural
de ella, dicequeconoceaVelázquezde “quarenta y quatro añosa estaparte“. De edad
de 58 años,conocióa la familia de Velázquezen la ciudad de Sevilla “donde asistió
desdeel añode catorce”. Varía Vdazquda,1960,11,p. 328.
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Catálosode susobras

1.— “RetratodelPríncipeBaltasarCarlos”. L. 1,44x 1,09. h. 1634.Museode Bellas Artes
deBudapest,n0 51.2828.

Esta obra guardasemejanzasde estilo, tanto en su composición como en su
entonacióncroniñtica, conla seriede cuadrosde cazadoresque pintó Velázquezparala
Torre de laParadaCano,al igual queVelázquezsitúaalPdncipebajounaencina,cargando
la escopeta,y ponecomo fondo la Sierrade Guadarrama.La edadque representaBaltasar
Carlossirve comoreferenciacronológica(h. 1634), es decir,unoscincoo seis añosde edad
ya que nació en 1629. El fino modeladode los detallesdel rostro infantil, el encajedel
atuendode cazao las plantas pintadasen el primer término permitieron aEva Nyerges
relacionarestecuadroconotros pintadosporeste autor.En elplanointermediose divisaun
bosquecilloverdeque acentúala profundidadespacial, segúnla gradaciónque introduce
Cano en los fondosde sus palsajes(“Jesúsy la samaritana”,“La Virgen del Lucero”, “La
predicaciónde SanVicenteFerrer”, “Ecce Homo’j. Se atribuyóaun discipulode Velázquez,
luegoaMazo.CruzValdovinosno lo consideradeCano.

PROCEDENCIA:El anticuariofrancésLeBnin lo trasladó,en 1804,deEspañaaParis,como
de VelázquezSalió alasubastade Le Brun (Pm-ir) en 1810,it 131. En 1825 figura en París,Col
Frasa,Inglaterra.En 1919estabaenlaColeccióndeLipótMór Herzog,Budapest.Ingresóen elMuseo
en 1951.

BIBLIOGRAFíA: Curtís. 1883,p. 59, n0 143b, B¡ennann,1912,pp. 425, 427, 430; Mayer.
1922,pp. 422, 424;Allende SalazarenThienie-Beck&,XJUV, 1930,p. 301; Mayer, 1936,p. 67, it
282; Lópezrey, 1963,pp. 228-29;CamónAmar, 1964, 1, p. 566; Garas-Genthon-HarasztiTakács,
1966,p. 200;Pigler, 1967,pp. 421422;Nyerges,en Madrid, 1981,it 4; PérezSánchez,enMadrid,
1981,p. 9;Nyerges,enMunich-Viena,1982,n0 5;Nyerges1983(1), Pp. 143-50;Nyerges1983 (2), pp.
169-71;Wetbey,1983,p.155,n0X17;Harasztitackhcs,1984,rf 11; Cnizvaldovinos,AEA,1985,
p. 277, nota4; Nya-ges,en: Budapest(ecl Claras). 1990,u” 86; “Oíd MastetsGallery”, 1991,p. 150;
PérezSánchez,1992,p. 441,nota15; Nyages,en:Milán, 1993,u” 6l;Nyerges,1996,p. 88.

EXPOSICIONES:Londres,1888;Leeds, 1889; Budapest,1919,111,u” 4; Budapest,1965,u”
33; Leningrado, 1969,it 10; Budapest,1975, 18; Madrid, 1981,it 4; Munich-Viena, 1982, it 5;
Milán, 1993,n”61;Madrid,1997,n”19.

JAn6.1)

L- Conde-Duquede Olivares”.L. 2,12x 1,26.Hacia 1635. Museode BellasArtesPushkin,
Moscú,n” 2680.

De cuerpoentero,vestidode negro conla cruz de la ordende Alcántarasobreel
pechoy la capa,la fusta de cabalierizo en ristre en la manoderechaque apoyasobreun
bufete dondese encuentrael sombrero.Con la llave de mayordomoal cinto, la mano
izquierdase cierrasobreelpuño delaespadaIconográficamenterecuerdaalos retratosde la
colecciónVárez-Fisade Madridy al de la Hispanic Societyde NuevaYork aunqueel autor
seadistinto.

El lienzo fue dobladopor la derechay todavíahoy se aprecin.Hay arrepentimientos
alrededordelaspiernasde Olivaresy enlaparteinferiordelamesaLópez-Reylo considera
un buenretratodel tallerdeVelázquez,enestemismosentidose pronunciaLafuenteFerrari.
En el Museotambiénse considerade Escuelade Velázquez.El tratamientode los rasgos
faciales,delcabello,lasmanos,de lassombras,de lasteturas,escompletamentediferenteal
delaColecciónVarez-Fisade Madrid, el de laHispanic Societyde NuevaYork o el de Sao
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Paulo,Ello nos obliga apensarno en unaposible evolución del artista sino en manos
totalmentedistintasaunqueproximas.

PROCEDENCIA:Londres: VentaA. Delahante,30 mayo 1817, lot 200; Paris: Venta La
Puriére,19Abril 1825, lot 61 (11.520francos);Juntoconuno deFelipelV(decuerpoentero,vestido
de negro con un balcón al fondo) en La Haya en la subastapóstumadel Rey de los PaisesBajos,
GuilleamoE Cedidoen1930dcl Ermitageal MuseoPuskin.

BIBLIOGRAFÍA: LafuenteFerrari,Goya 1960,p. 73; López-Rey,1963, u” 509; Konehob,
1977,p.69;Kagané,1996,pp.114, 118y121.

(Lánt6.2)

3.- “Retrato del Conde-Duque de Olivares”. L. 0,925 x 0,74. Staatiiche
GemÉldesmmnlung,Dresde.

De medio cuerpo, sujetandouna carta en su mano derecha.LafaenteFerrari lo
consideraréplicade un cuadrodeVelázquez.ParaLópez-Reyfragmentode un trabejodel
estudiode Velázquez.Probablementeadquiridopor el DuqueFrancescodEsteen Madrid.
Sigueelmodeloanterior.

PROCEDENCIA:GemíaDucal deMódena Desde1746.
BIBLIOGRAFÍA: LaliiniteFni, Gtya,l9EO.p.73; López-Rey,1963.n” 515.

4.- “Retratode un hijo de U. FranciscoRamos del Manzano”L. 1,68 x 0,85. Museodel
Prado,Madrid, n” 2505.

Se sabeque el representadoeraun hijo de D. FranciscoRamosdel Manzano Su
padre,naturalde Vitigudino (Salamanca),fle doctor enleyes,catedráticode laUniversidad
de Salamanca,regentedel Consejode Italia y consejerodel de Castilla, creadoCondede
Fuentesen 1678,IbIleció enMadrid el9 de febrerode 1638.

Casadoconsu prima Uña. María del Manzano,el matrimonio tuvo cuatro hijos
varones:FranciscoAntonio, colegialen eldel Arzobispo;José,quelo fue en el de Cuenca,
JuanFranciscoy Jerónimo(1634-83) amboscaballerosde la Ordende Santiago;y dos
mujeres,DoflaM’ Teresay DoñaAna Antonia

Delhijo quese poseenmásnoticiases deD. JerónimoMiguel quenacióenFrancos
(Salamanca)en 1634,fue colegialdel mayor de San Salvadorde Oviedo(1657), oidor enla
Chancilleríade Valladolid y miembrodel Consejode Castilla. en 1665 ingresóen la Orden
deSantiagoy estuvocasadoconDolíaFelipaPortocarrero.

En origenesteretratoformé serieconotros querepresentabanalos padresy auna
hennana,estiniñndosetodoscomo de lamisma mano. JesúsUnesatribuye el presentea
autorescomoMazo,portratarsede unaobrade caráctermenor,aunquetambiénmencionaa
BurgosMantilla oFranciscoPalaciosporsuscaracterísticasvelazqueñas.

Porel tratamientodelacabeza,se puederelacionarconelde DonAntonio el Inglés.
ambosdefrente ampliay despejadaconunanariz respingona,así como por la posturaque
tambiénencontramosmuy similar a la del retrato del Príncipe BaltasarCríos de Regio
Endlia.En estospodemosapreciarun tratamientodelavestimenta-la bota-idénticaasí como
muyparecidaal delaColecciónHamptonCourtde InglaterraLaposturadelas piernasy la
de los brazosen jarras, puederecordarala de “Cristo atadoala columna” del Museode
Budapestel cual presentaunaposiciónde piernassimilar, los brazosse hanido másatrásal
estaratadosalaespalday el troncoseinclinaligeramentehaciadelante,mientrasqueel niño
se yergueorgulloso.

En relaciónconéste,el ‘Retrato de FranciscoManzano”querecogemosinÉsabejo.
BIBLIOGRAFÍA: Urrea,enToledo,1995, p. 82, it 26.
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EXPOSICIONES:Madrid, 1983-1984,u” 108; México, 1991;Toledo,nov-dic., 1995,p. 82,
it 26.

(1km 6.4)

5.- “Don Antonio ‘El Inglés’ o enanoconperro” L. 1,42x 1,07.Museodel Prado,Madrid,
n” 1203.Inacabado.

La pinturaformapartedeun géneroilustrativoy hastacierto puntoabundanteen la
pinturacortesanaespañola,como es la representaciónde enanosy bufones, de la que
Velázquezfue elprincipalcultivador.En estecaso,elenanovestidocontr~e cortesanoenel
queelpintor utilizó unagamade marronesy ocrescondetallesblancosen el cuelloy enlas
plumasdel sombrero,estáen pie sosteniendoconmanofirme unapenamastínde tamaño
muyparecidoal suyo.El animales prácticamenteidenticoalqueMazoempleóenla “Cacería
delTabladillo” (Museodel Prado,it 2571).

La obraha suscitadograndescontroversiastanto en lo que se refiereal person~e
representadocomo a la autoríade la misma Figura como de Velázquezen los antiguos
inventariosdelas coleccionesrealesespañolas,hastaque en 1925 Allende Salazarinsinuó
quepodíatratarsede CmTeflo.

En lo relativo alperson~eretratado,MorenoVilla sugierepodíatratarsede Nicolás
Hodsono Bodson,traídode flandes,documentadoenel Alcázarentre1673 y 1693.

De indudable calidady atendiendoa su técnica ligera y pastosa,se ha venido
fechandohacia1650,fechaenlacualCanoresideenla Corte.La gamade pardos,el tipo de
composicióny tratamientopictórico,los rasgosfisionómicos,lo relacionanconotro cuadro
del presentecatálogo como el retrato del Niño Manzano.Existe unaversión (5a) en el
StaatlicheMuseendeBerlin y se conoceunacopiaque en 1976 se encontrabaen laGalería
Koller deZurich. Lamayoríade autoreslo atribuyenaCarreñoo aMartínezdel Mazo.

PROCEDENCIA:CC.RK; Prado,Cal. 1854-58,u” 279; 1872-1907,u” 1097; 1910-85,u”
1203.

BIBLIOGRAFÍA: Madrazo,1872,it 1097; Curtís. 1883,p. 73: CruzadaVillanmil, 1885,it
186;Lefort, 1888,pp. 77,78y 152;Bande,1898,p. 93; AllendeSalazary SánchezCantón,1919,p.
222;M~ra~, 1924,p. 545;AllendeSalazar,1925,p. 285;MorenoVilla, 1939,p. 85; LatenteFenarí.
1944,PP.46-50;Trapier, 1942,p. 226;Pantorba,1955, pp. 95 y 173-74;Gerstenterg,1957,p. 207;
LópezRey, 1963.p.269;CamónAmar,l964,p.708;Bardí, 1969,pp.706.709;Castafión,1970,p.74;
P&ezSánchez,1985,pp.81-82;Ayala Mallory, 1991,p.267;Orihuela,nxloledo,1995,p.80.

EXPOSICIONES:Ginebra, 1939, it 109; Tokyo, 1980, it 15; buenosaires, 1980, p. 72;
Belgrado.1981,sn.;Madrid,1986,it 29;Paris,1986-1987,it 32;Ginebra,19929,it 37; Sofia,1989,
u” 27;México, 1991,sa;Roma,1991,it 19; Toledo,nov-dic,1995,u” 25.

(1Am 6.5)

Posiblesatribuciones

6.- “Retratode FranciscoManzano”.L. 1,94 x 1,16. Colecciónparticular.

Vendido en Sothebys.Madrid, el 23 de noviembre de 1995. Fechadohacia 1650 y
subastadocomo“Escuelamadrileña”.

El retratadoaparecerepresentadode cuerpoentero, vuelto hacialaderecha.En su
manodiestrasujetaun sombrero,mientrasquela izquierdala apoyaen sucinturón. Detrás,
unbufeteconun papely un tintero.Sobrelamesaestáescritoelnombredelmodelo.
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Posiblementese trate del padre del niño que recogemosmás arriba ya que, al
parecer,en origen formó unaseriede retratosdela fmuilia -padres,hijo ebija- estintdose
todosde lamismamano(Ver fichamásarriba).No obstante,el retrato del padreno parece
alcanzar los gradosde calidad del niño, especialmenteen las manos con lo que no
descartamoslaayudade algúncolaborador.

QÉn 6.6)

Circulo de Cano

7.- “La emperatrizDoña Margarita de Austria”. L. 2,09 x 1,47. Museo del Prado,
Madrid, n0 888.

En pie; de luto; manoderechasobreel respaldode un sillón, enlamanoizquierda
unosguantes.En lapiezadel fondo, Carlos II conel toisóny el bastónde mando,aparece
conlaenanaMaribárbolay unamenina La dueñadel fondo presentalos rasgosde Doña
Marianade Anstria.

La inscripciónen la esquinainferior izquierdaidentifica al person~ecomo DoñaM’
Teresa,Infantade EspañaMadrazoy Beruete consideraronque era la ReinaMarianade
Austria, lo queno es posibleya quelaReinadebede serladueñaquemira desdeel fondo
de la escena,como ya señalábamos.Tampocopuedetratarsede la InfantaM~ Teresa,ésta
nacióen 1638.Dadoquetodosesténde luto, el cuadrohubo depintarsehacia1665, añodel
fallecimiento de Felipe IV. En este momento, la Infanta M Teresacontabacon irnos
veintisieteañosde edad,bastantemayorquela figuraquenosmuestrael cuadro.La Infanta
Margaritatenía, alasazón,irnos catorce,lo que sicoincideconla retratada.

Estillsticamente, se ha venido considerandode Martínez del Mazo aunque no
correspondecon estaetapadel pintor. Si compararnoseste cuadrocon los de la Reina
Marianaviuda (Londres, Toledo, Ponce -Puerto Rico-) pintados en este momento, se
aprecianmúltiples diferencias.En el presentecuadrola basede dibujo es muy fuerte y
precisa,frentealapinceladablandacaracterísticade esteperiododeMartínezdelMazo.

Dadalaproximidadde CanoconVelázquezy Mazo, apuntamoslaposibilidadde que
el cuadrohubierasalidode su manoo de algún pintor relacionadocon él. Tampococabe
descartarotros nombresde pintorestrab?jandoen estosmomentosparala Familia Real,
comoRizi.

PROCEDENCIA:Inv. 1666 Alcázar 1847PalacioNuevo. Cat. Prado,1854-58,it 1941;1872-
1907,it 770; 1910-85,ti” 888.

BIBLIOGRAFÍA: PedroMadrazo,Cat. 1889-1913; Beruete,1909,pp. 93-96;Lozoya,1945,p.
103;Mayer, 1947,pp.444-449;Justi,1953,p. 776;GayaNuflo, 1960,p. 478; AyalaMallory,1991,ti”
9; F«ezSánchez,1992,p. 238.

(Lám.6.7)

En paraderodesconocido

8.- “Retratodel Conde-Duque de Olivares”. 9 cm. de diámetro.

Se vendió catalogAndose como de un seguidorde Velázquez lo que nos lleva a
proponeraAlonsoCanocomosuposibleautor.Provienede lacolecciónFlamengde Paris,
1912.VendidoenCh. Londresel 18-XII-87.



CAPITULO II: COLABORADORES

ANTONIO PUGA

Nos encontramosante el que ha sido, hastaahora, el más enigmático de los
consideradospintoresvelazqueños.Ello es debido,no tanto alos datosbiográficos, comoa
laobraaélatribuida.Todolo conocidosobreestepintor hasido publicadocasi en exclusiva
por M Luisa Caturla, única investigadoraque ha encontradodocumentossignificativos
sobrela vidade nuestroartista1.La partidade bautismoy sus dos testamentos,nosrevelan
datosinteresantessobresuexistencia.Nos lo vamosaencontrarenMadrid aquejadode una
graveenfermedadquele llevaráa testaren dos ocasiones.El inventario de susbienes lo
muestracomoun pintorpolifacético(paisajes,temasreligiosos,bodegones),en contactocon
nobles, a quien retrató y, paradójicamente,con una producción de pintura de género
abundanteperosinrelaciónconlo queselehavenidoatribuyendohastaahora.

Unpintor culto y religioso,ajuzgarporsubiblioteca,conmultitud de amistadesdentro
de sugremio; enfermo,conmúltiplesamuletos;abundantescolecciones(depiedraspreciosas
y armas)y unaparticularidadque no hemosencontradohastael momentoy es quePuga
poseíaun taller de pintura,lo quenos indicaunaactividadindependientey de altacalidada
juzgar por sus patronosy por lo que se desprendede sus inventariosy de lo conservado
hastaelmomento.

Biografía

Pocossonlos autoresquehanrecogidodatossobrenuestroartista.Palominoy Ponzle
ignorany tendremosque esperara CeánBermúdezparaconoceralgo de él. Por Ceán
sabemosque fue discípulo de Velázquez“a quien ñnUó peifectamnente”;fue estemismo
autor quien vio seis cuadrospintados en 1653 en poder de D. Silvestre Collar y Castro,
secretariodel Consejoy CámaradeIndias& debíandeestarfirmadosdichoscuadrosyaque
selos atribuyóa Pugaseñalandoquese parecíanalos de sumaestro-Velázquez-,“hasta en
losasuntosdomnásticosy trivialesquerepresentabaenSevilla en sujuventud”. Estehasido
elúnico testimonioque sehavenidoconservandodel artistay quehahechode Antonio de
Pugaun pintor de cuadrosde géneroaunquela información, como analizaremosinÉs
adelante,no seadel todo correcta.

Antonio dePugaRodrígueznacióenla ciudaddeOrense,el 2 defebrerode 1602. M’
LuisaCaturlahapublicadosupartidadebautismosegúnlacual fue bautizadoel 13 de marzo
de 1602 en la parroquiade SantaEufemia, siendo sus padrinosP. Gutiérrez entalladory
Domingo González3.LospadreseranAntonio de Pugay suesposaInés Roz. En el apellido
de la madreencontramosunacuriosidadya que, inÉs tarde,enlos testamentosde Puga,se

1Sondoslas obraspublicadasporM’ LuisaCaturlasobrenuestroartista:“Un pintorgallegoen la Corte
deFelipelV:Antonio dePuga”,SantiagodeCompostela,1952y”Antonio dePuga.Unpintor gallego”.
FundaciónPedroBaITIÓ de la Man, 1982,conApéndicedeSánchez Cantónsobrelos libros queposeía
el pintor.
2V& Ceán:“Diccionariohistórico...”, 1800,1V,p. 134.
3Caturla,1982,p. 12.
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convertiráenRodriguezperoen estapartidade bautismocoincidecon elRozdel sacerdote,
DomingoRozde Vigo. ¿Seriael curaparientedela familia y llegaríade Vigo expresamentea
oficiarlaceremonia?

Sabemosquetuvo varioshennanos:Gonzalo. quedebióde morir joven ya queno se
conservanmás datossobre él, Gregorio,nacido en 1599, y Elena,1609, estos dos últimos
inscritos en la parroquiade SantaEufemia4.El primero fue mayordomodel Conde de
Humanesy la segundacontrajomatrimonio con SantiagoDiéguez, alférezde la dudadde
Orense5.A suvez conocemosel oficio del progenitor:Antonio Pugapadreerasastrede
oficio6.

Sobrelamadredel pintor, Inés Rodríguezse conservandocumentosque la hacen
madrinade unniñoen 1590, antesdenacersuspropioslujos1Tambiénsabemosquemurió
el 22 demayode 1648,unassemanasmástardeque suhijo Antonio, permaneciendosólo
Elenacomo supervivientede la familia quien,junto con sushijos, sobrinosde Puga,serian
losúnicosherederosdelpintor8.

JoséIv? de Azcáratepublicó unacédula,fechadael 13 de agostode 1612, porlaque
se asignana EugenioCajés50.000maravedíesanuales.Firman como testigosCristóbaldel
Castillo,Antonio Pugay JuanGutiérrez9.De sernuestroPuga,contabacon diez años,edad
tal vez demasiadotempranaparaejercercomotestigo,ano serquefueraaprendizy estuviera
acompaflmidoa sumaestro;estoúltimo justificaríasutrabajoposteriorconCajésenel Buen
Retiro. En estecasoFugahabríallegadoalaCoitedeniño.

El siguientedocumentoque se conservaes el testamento,fechadoel 1 de marzo de
1635, cuandoFuga sólo contabatreinta y tres años de edad10. Firmado ante Fernando
Mohedanode Saavedra,actuaroncomoalbaceasAntonio Bujány JuanMateo,pintores”, y
comotestigos,Franciscode Buenaga,JuanCarrasco,Rodrigo Ortiz de Penche,D. Miguel de
ChábarryyManuelFernándezde Cavarcos.Fugase declaraparroquianode San Sebastián,
portanto,vivlaenelbarriodelosartistasypideserenterradoalliyaquepresumemorir
pronto.No estácasadopuestoqueno lo mencionay declarano tenerherederos.

En el capitulo de las deudas,encontramosdatos interesantes.A partede las que se
puedenconsiderarlógicas-debecuatromesesde alquiler de los aposentosqueocupay aun
tal Tomásde Baraona,28 reales-,existenotrasquenosaportanelementosde conocimiento:
del Condede Humanespretendecobrar 100 ducadosya que se declaraherederode su
hermano,Gregorio de Puga,muerto y mayordomoquefue de dicho Conde.Don Lorenzo
Ramírezle debe50 realesdelrestodel retratoquele hizodelDuquedeMedinade las Torres,
D. Ramiro Felipe de Guzmán.Por lo que se refiere a otros pintores,Pugadebea Barrera,

4Caturla,1982,p. 30recogelas partidasdebautismodelosbanianosdeFuga.
5Sobrelos oficios de los hermanos,Gregorio fUe mayordomodel Condede Humanes,va Caturla,
1952,p. 24;sobreElma,op. cit. p. 23y ss.
6Sobreel oficio dePugapadre,vaCaturla,1952,p. 23 y ss.
7Caturla,l982,p. 113.
8Caturla,1952,p. 20.
9VerAzcárate,J.M’: “Algunasnoticiassobrepintorescortesanosdel siglo XVIP’, ALEM, 1970,VI, p.
49.
10Catnrla,op.cit., pp. 23 y ss.
ll~Ajfl~

5 nombres son recogidos ni el capitulo “Otros artistasrelacionadoscon Velázquezy los
ve¡azquetlos”.
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pintor, ochentareales -tal vezFranciscoBarrera,sevillano, autorde floreros-; “al yerno de
Velázquez”,32reales~‘, auntal Pedrodel Álamole debe22 reales13.

Un datomuy significativo, contenidoenestetestamentode 1635, es ladeclaraciónde
sutrabajo “por ordeny encara deEugenioCaxeL.. en los quadrosde buen rretíro “l4~ Por
ello le dio acuentaCajés200realesy sacóde sualmonedaun libro valoradoen 12r. y una
lose, en 24, con lo que se da por cobradoen lo que se le debe. Le vemos, por tanto,
trabajandoalas órdenesde EugenioCajés;laexpresión“en casa”dala impresiónque hace
referenciaal trabajoen suobrador,comopartedeél, lo quecorroborarlalanoticiarecogida
inÉs arriba, segúnla cual comenzóapintar coneste artista.Por otraparte, encontramosun
géneroen el que Pugapareceser que destacósegúnlos datosque tenemos:lapinturade
pais~e.

Sin embargo,el orensanono murió en esaocasión.De 1636, alto siguienteal del
testamentomencionado,es el únicocuadrofechadoy firmadopor elpintor gallego, el “San
Jerónimo”deBernardCastle,Inglaterra

Dosaltosmástarde,en1639, le encontramoscomprandounoslibros enla almoneda
de Carduchodondeadquiriótambiénunosdibujos15.

Del 20 de noviembrede 1641, cuandoPugacontabatreintay nueve altos de edad, es
unacartaenviadaal Duquede Módenapor el embajador,Carnillo Guidi, y publicadapor
Justiporlacualse le reconocela famadepaisajistaalpintororensano:

“ci á di piú tulta la casa d’Austria in grande a cavallo di mano di Giovannídella
Corte, e ciescumquadro4 ornato di paesídi manod’Ántonio Fuga, chesonoi piú stirnati
di questaC’one, e da SM in questígenerÉe ne dúnandanocentooltentaducaití¡‘uno”’ 6~

E 8 dejunio de1644,le arriendaal notarioLázarode Rueda,unabubardillaenla calle
de los Peligrosduranteun año por 500r.; los testigosson PedroZanudio y Bartolomé
Gonzáleipintores,y Agustin de Pedregosa17.La escriturade arrendamientoestá firmada
anterentandoMohedanode Saavedra,anteel cualtestóPugaañosatrás.

Depocotiempo después-2 dejulio de 1645- se conservaun protocolopublicadopor
MercedesAgullól8. Segúnestedocumento,se le pagana Antonio de Puga56.676 ms. por
las pinturaspanel señorMarqués de Viana, gobernadory capitángeneraldel Estadode
Orán. Se aludeaun estandartequepintó paradicho lugm. Los cuadrosparael Marqués
seguíanla temáticareligiosa, como comprobaremosmás adelante,annquetambiénpodría
incluirsealgúnretrato.

t2Caturla,1952,p. 24.
t3Agulló Cobo, 1978,p. 230 recogenoticias sobreun Pedro del Mamo, maestrojugudero.quim
podríatratarsedela mismapnsona.
~op. cit p. 24. JJM.
15Caturla,1968,pp. 215y2l6.
16Justi,II, 1953,p. 782. Lacita esrecogidatambiénpor 1v? LuisaCaturla,1982,p. 11.
17Caturla,l952,p.26.
18Agu¡I6Cobo: “Más noticiassobrepintares...“, I98l,p. 166.
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PerolasaluddeFugaseresquebrajapormomentosy el año de 1648 le sobrevienela
muerte,contandocuarentay seisañosdeedad19.El hechode queFugafallezcaen este año
hace que la fecha señaladapor Ceán -1653- paralos cuadros hallados en poder de D.
SilvestreCollar y Castroseafalsaaunque.tal vez, estemosanteima lecturamal realizadao
malentendidaalhabersecambiadoalgunacifray ser1643elañode loscuadros20.

El 9 de marzo de este mismo año de 1648, Antonio de Puga otorga testamento,
firmando comoalbaceasMiguel GutiérrezPellejero,caserode Pugay Antonio Rajano.Pide
ser enterradoen la iglesia de SanGinés, de la cual es parroquianomientras que deja
encarpdastrescientasmisaspor sualmaen laermitade SanBlas. Se declarasoltero,sin
hijos2l. Comodatocurioso, enestaiglesiaseríaentenadoMazo añosde~ués,en 1667.A. la
vez, ordenaquesucuerposeallevadoporlos hermanosde AntónMartIn22. Porsuparte,se
conservaun codicilo, fechado el mismo día a las tres de la tarde, donde alude a su
enterramientoenel conventode SanFrancisco,cambiadoporla parroquiade SanGinés,lo
quenos estáindicando la posibleexistenciade otro testamento,segundoen el tiempo23.
Declarasuintencióndeprofesarenlaordenfranciscanay quesucuerposeallevadoporlos
hermanosde laVenerableOrdenTercera, deseoque se veríamodificado en el testamento
definitivo. Este deseo incumplido le equiparabaa otros “velazqueños” como Francisco
Palacioso JuandeAlfaro, quienesfueronentenadosconelhábitode SanFrancisco.

La partidade definición se conservaendichaiglesiade SanGinésy estáfechadaa 10
demarzode1648. Enellase declaraquePugavivía enlacalleMayor, enlas casasde Miguel
Gutiérrez,portal delos Pellejeros.Tambiénse recogeelnombredel notarioante quiendictó
testamento:CristóbaldeMedrano,escribanode S.M. “que acudea provinciasen el oftcio de
Benito de Tapia”24.

Testamento,Inventarioy almoneda de susbienes

El testamentoe inventariode los bienes de Puga, firmados en 1648, merecenun
capitulo aparteya que nos ofrecendatosmuy interesantessobresu vida. La existenciade
múltiplesobjetos de valory ajenosa lo que pudieraser el inventario típico de un pintor,
mereceunoscomentariosespeciales.

Porlo que se refiere al testamento,firmaron como testamentariosFranciscoLuján y
SantiagoMorán, pintores,así comoAntoni Brojano~.Por suparte.Miguel Gutiérrez,casero
y albacea,quedaencargadode escribiralamadredePuga,herederade losbienesjunto con

19Caturla,1952,p.20.
20ElizabethduQueTrapier(1948,p. 664)ya sedio cuentadequePugafalleció en 1648y las escenas
degúia~o sonposteriores.Dentrodel mundode las conjeturas,y dadalafamade quedebíagozarPuga,
si hubierasobrevividodiezsilos más,noslo podríamoshaberencontradoenelprocesodeconcesióndel
hábitodeSantiagoaVelázquez,junto conBurgosMantilla, Cano,Zurbaráno Nardi, todos,por otra
parte,deedadsimilar.
21”Y?em& claroque no solcasadoni lo e sidoni tengohijos ningunosni obligacionesprecisasque
&wz rrestitulñasyparaquesesepalo declaro Caturla,1952,p. 29.
22Caturla,1952,pp. 20y28.
23op.cit.p.3lyss.
24~>p cit.p. 20.
25Sobreestospintoresver el capítulo“Otros artistasrelacionadosconlosvelazqueflos”.
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lahermanadel artistay lossobrinosde éste.Hay unalargarelaciónde testigos:Blas López,
BlasCrejelJuanLópez,PedroGómezy JuanSánchez~.A esterespectoconvienehacerun
inciso y es quese conservaun poder,otorgadoen1648 porInés Rodríguez,viudadel sastre
Antonio de Puga,vecinade Orense,afávor de SimónLópez, doradordel Rey, quetrab~ja
enelRetiro, paraquecobrelos bienesfiscablesdel pintorPugay secumplasutestamento27.

En el capitulo de deudas, encontramos algunos datos interesamtes28;
mandase le restituyanaJuande Solís, decoradory escenógrafodelBuenRetiro, 16 reales;le
debeasucaseroMiguel Gutiérrez, conel cual nos hemosencontradoanteriormente,200 r.
devellón. Debeadosmaestros“de niños”, Joséde Casanovay Blas López, quefirma como
testigo,un dinero queordenase lespague.A un tal JusepeBarrerale debeun real deaocho
deplata.

A DoñaPetronilaNavas,viuda, le otorga30 ducadosy unajoya de entresus bienes
“por elamoryvoluntad que le tiene” yaquehasido quiense hahechocargode él durante
suenfennedad29.Ella eligió unaVirgen de laSoledad,cuadro,sin duda,pintadopor Fuga.
Mantienetodavíalabuhardillaen lacalle de los Peligrospor la cual, Juande Arcoz le debe
SOr., se tratabadeun subarriendode aquellaviviendaquehablaalquilado,segúnconstaenel
documentode arrendamientode 1641 yamencionado.

Porúltimo, el máscuriosode los nombresen la lista de acreedoreses el licenciado
Luis de Carrión,músicodelas DescalzasReales,aquiennuestropintor debeSOr. de vellón.
Paraestamismapersonaes paraquienFranciscoPalacios,pintor objeto de estudioen otro
capitulodeestemismotrabajo,pintauna“vanitz” quehemosidentificadocon“El sueñodel
caballero”30.Le veremostambiénen la almonedadel pintor adquiriendoalguno de sus
libros, sin embargo,no se conservandatosde él en el Archivo del PalacioReal, datosque
podríanaportar algúnconocimientosobreeste músicoaficionadoa la pintura31.En esta
relación se recogennombresde pintoresy nobles que seránestudiadosen los capítulos
siguientesenrelaciónconlasobrasy el tallerdelartista

Por lo que respectaal inventariode susbienespublicadopor M. Luisa Caturla, es
curiosoel conjuntode objetosrecopiladosporél. Lo primero alo quealudiremos es a “un
bobillo de medio aniñar con dos bigoteras”. Nos puedeayudara reconstruirel aspecto
fisico delpintor. Luego,llamanlaatenciónlas piedrasennúmeroelevado,hastasesentamás
unapequeñaamatista,algunastenianvirtudescurativasdestacando,en estesentido,las “dos
piedrasbezarespequeñas”quese extraíande las entrañasde algúnanimaly se colocabanen
el interior de las copas. A estashay que añadir dieciséispiedraspequeñaslabradascon
figurasy otrapiedraverdepintada,sobrelas quevolveremosluego.

Otros objetos que nos indican un supuestoafán coleccionistadel pintor son las
monedas,ennúmero de dieciséis,de plata “de 4ferentesReynosy armas”, así como las

26Caturla,1952,Pp. 28 y ss.
27op.cii, p. 74y ss. Lafigura de SimónLópez es recogidaen el capitulo “Otros artistasrelacionados
conVelázquezy losvetazqueñosP.
28op. cii p. 74.
29op.cii p. 30.
30Sobre este cuadro,el primero quelo atribuye es PérezSánchez:“La naturemorte espagnolede
XVlIéine siécleA Goya”. Friburg,1987,pp. 71, 7’ly 79.
31E1 Archivo sobreel Monasteriode las Descalzasseencuentraen el Palacio de Oriente, Madrid, y los
datosconservadossonmuyescasos,deahí la imposibilidaddeencontrarnadasobreestemúsico.
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rarezas:“un peda~rodeguesode Cavallo marinoy otro de Unicorniopequeño “, ~~unaUña
de Cayallo marino” y dos pedazosde conchade tortuga También abundanlas armas:
alfrnjes, cuchillos, arcabucesy otros objetos complementariosfueron inventariadospor
Guillermo del Val, espadero3. De entre esta colecciiin, FranciscoPalacios,otro de los
“velazqueños”ya aludido anteriormente,adquirió unaespadaancha,valoradaen 22 r., el
precioinÉs elevadopagadopor dichopintor enestaalmoneda.

Los libros erannumerosos.Inventariadospor Pedrode Lasso,fueronestudiadospor
SánchezCantónquiencontó 132libros máscuarentay dos comediasporencuadernar33.Los
rasgosmáscaracterísticosde labibliotecadel pintor son la abundanciade libros eclesiásticos
y el carácterpráctico de los mismos. Se recogentratadospropios de confesoresy
predicadores,lo que llevaa SánchezCantónaaventurarunaposiblevocaciónreligiosadel
pintorqueanalizaremosconmayordetenimiento.

Poseetambiénlibrosjurídicosde carácterinstrumentalM.Entrelosejemplarespropios
de un artistade sutiempodestacanla ‘De variaconiniesuracion”de Arfe y los ‘málogosde
laPintura” de Carducho;entrelos iconográficoscabedestacarla “Iconologia” de Ripay los
“Emblemas”deAlciato y Covarrubiasentreotros3~.En la almonedade susbienesse vendió
un libro de Tempestaa O. Bemardode Q¡eda,caballerode Alcántara,sin duda el que le
sirvió aFugacomomodeloparalosretratosecuestresquerealizó36.

La literaturade evasión” tienecabidaen estabiblioteca el “Orlando” de Ariosto, en
italiano, novelas de Quevedo,tal vez amigo o conocido y cuarentacomedias, algunas
adquiridasenla alinonedapor Franciscode Palacios.De Petrarcaposeia“Los Triunfos” y
los “Sonetosy Canciones”en castellanoasí como “Las coplas”de JorgeManrique.Allí se
encontrabanel “Orlando furioso”, “Los dichosy hechos del Rey Felipe II” de Baltasar
Porreño”y la ‘Vida” del cardenalpolacoEstanislaoHosio37.

Comodatocurioso, señalemosqueDon Luis de Carrión,músico de laDescalzasy a
quienle vemosrelacionadotanto conPugacomo conPalacios, adquirió tres libros en la
alinoneda del artistaorensano:“Las coplas” de JotgeManrique,el “Libro del Emperador
Marco Aurelio” de F. Antonio de Guevaray “Los secretosdel Reverendodon Alejo
Piamontés”, libro que contiene recetasmedicinales,culinarias, curiosidades,etc. según
SánchezCantón38.Todosellostasadosen 7 reales.

32Caturla,l952,p.SOyss.
33SánchezCantón:“Los libros queposelael pintorPuga”,ApéndiceII, Caturla, 1952,pp. S4yss.
34op.cii, p. 85. RosaLópezTorrijoshaestudiadolapartecorrespondienteamitología(1985,p. 30).
35Estoslibros lepudieronserviraFugaparapintaremblemaso estandartes;seríainteresantesabersi el
quepintóparaOráneraunternareligiosoo porel contrarioheráldicoo emblemático.
36Caturla,l952,p.62.
37EstanislaoHosio fue un conocidocardenaly teólogopolaco del siglo XVI, nacido en Cracoviaen
1504y muertoen1579.EstudióDerechoenCracovia,PaduayBolonia;fue obispodeKnhny en 1561
cardenal.Fundóel Colegiode Braunsbergde los jesuitasy murió en Roma,siendogranpenitenciario
pontificio. Adversariode laRefomia,presentóanteel Sínodosu “Confessiofidel christianae”~escribió
obrasdepolénicaconel nombrede“Hasii operaomnia”, así como cartasy sermones.Su ‘Vida” está,
por tanto, muy en línea con lo que era la biblioteca religiosade Fuga fomiada por libros para
predicadoray confesores.
38SánchezCantón,op. cii, p. 94.
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Por lo querespectaalos cuadros,el inventario lo estudiaremoscon posterioridadal
tratar de las obrasrealizadaspor dicho artista Sin embargo, cabe aquí señalarque a la
almonedade losbienesdelpintor acudieronotros artistasconel fin de adquirirbásicamente
estampasy dibujostambiénrecogidosennúmeromuyabundante:Palacios,Carreño,Alonso
Cano,MatíasPastor,Domingo GuerraCoroneLFelipe Diricksen así como los oficiales de
Fuga,B. Gonzálezy PedroGómezquienesadquirierondiversosobjetos.Junto aéstosse
recogenmultituddenombres,tal vezde pintoreshoy desconocidoso, de cualquiermanera,
de personasmuy allegadasal mundodel Arte. De entre ellas, merecedestacarseunaen
concretoy es queel P. FrayMateode la Stma. Trinidad “desca4ose llevará una Josacon
su piedra para moler colores” valoradaen SOr.39. Nos encontramos,tal vez ante otro
religioso aficionado ala pinturaque decoraríalas celdasy estanciasde su conventoy del
cual nadaballegadoanosotros.

Sabresunosiblesvocacionesrelislosay militar

Los relativamenteescasosdatos de la biografla de Antonio de Puga,así como sus
pretendidasaficionesde coleccionista, quele llevaronarecopilargrancantidadde armasy
libros de carácterreligioso, handadocabidaalaespeculaciónsobreunaposiblededicación
militar o eclesiástica,anterioraloficio de pintor.

ML. Caturla,basándoseenla gran cantidadde anuasdel pintor orensano,defiende
unapreviacarreramilitar4Q SánchezCantón,por suparte,apelandoal abundantenúmero
de libros religiosos-enconcreto,tratadosmáspropiosde clérigosconfesoresy predicadores-
defiendeunpasadoreligiosoounaherencia41.Tal vezseaésta-la herencia-lo queexplique
la abundantecolecciónde estosejemplares.Un posiblemotivo habríaque buscarloen su
partidade bautismo,enlacual encontramosunacoincidenciaentreel apellidode lamadre,
Roz, y el del curaquebautizó al pequeño.Pudieronserhennanoso acasoparientes.Algo
muy probablees que el tío bautizaseal sobrinoquien, trasel fallecimientode supariente,
heredaseloslibros de él.

De ser cierta la noticiapublicadapor Azcárate,que comentamosmás ab~jo, Fuga
estuvopintandodesdelos diezañosaproximadamente,lo quedescartaotro tipo de vocación,
especialmentelamilitar.

PosiblesBefadaaMadridy relaciónconVelázquez

Otro asunto importantees cómo llegó el pIlegp a Madrid. Hemos mencionadomás
arribala cédulade pago, u¡blicadapor Azcárate.de 50.000realesa EugenioC~ésdonde
uno de los testigoses Antonio Pugt. Estáfechadael 13 de agostode 1612 cuandoel
orensanocontabadiezañosdeedad.Parecedemasiadojovenparafirmar comotestigo, ano
serquefueraaprendizlo quejustificarlasutrab~¡oposteriorconC~ésenelBuenRetiro. En

39Caturla,1952,it 5, p. 60.
40Caturla,1952,p. 29.
4tCaturla,1952,Pp. 85ySs.:“Los libros queposelael pintorPuga”.
42Azcárate,J.Mm,ALEM, 1970,p. 49
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estecasoFugahabríallegadoalaCortedeniño. A ello hayqueunir queJuanGutiérrez,otro
delos testigos,espintory participatambiéncomotestigoen el testamentodeEugenioC~és,
firmadoenMadridel 13 de diciembrede l634~~. Alavez, almencionarlo quele debeC~és
por suparticipaciónen los cuadrosdel BuenRetiro, Fugahacealusiónal trab~o realizado
“en casa” de estepintor, lo que puede estarhaciendoreferenciaaun trab~o de carácter
pennanente.Otro dato que puedeapoyaresta teoría es que en el inventario de bienes
realizadotrasel Ñllecinúentode Antonio de Pugaen 1648, se encontrarondos borronesde
JusepeLeonardoW JusepeMartínez nos dice que éste último estuvo relacionado con
EugenioCajés.Podemosencontrarnosante unacoincidenciao ante unaamistadfavorecida
porun trabajoparaelmismomaestro.

Porotraparte, enlos documentosde Antonio de Fugaaparecennombresde artistas
vallisoletanos.JuanJoséMartínGonzáleznosdice queOrenseeralasegundacapitalartistica
de Galiciaen el siglo xvi$5. Dos focos de atracciónpróximoseranCompostela.la cual
expedmentóun gran crecimiento al revitalizarse el camino de Santiago, y Valladolid
convertidaenCorteaprincipios de siglo. En el codicilo de 1648, del dinero destinadoacien
misas,pideAntonio Pugase de limosnaal P. FrayAntonio de laMadrede Dios, mercedario
descalzoy comendadorenel conventode dichaordenenValladolid (Hemoscitadoya a otro
fraile descalzo,elP.FrayMateo delaStma.Trinidadquiensellevadelaalinonedade bienes
de Pagaunalosaconsupiedraparamoler colores,y no son los únicos46).En Valladolid
vivía DiegoValentíaDin, relacionadoconFranciscoPacheco; éstepudo conoceralpintor
vallisoletanoen 1611,sabemosqueleescribiódoscartasdesdeSevilla,unaen 1634 y otraen
l63M~. Velázqueztambiéneraamigode estepintor y le visitó en 1660,tras el regresode la
Isla de los Faisanesy poco antesde ftllecer, cuandole envió una cartaen términosmuy
cariñosos48.Otro hechoquecorroboraestateoríaesque SantiagoMorán actúacomotestigo
y testamentarioen 1648 cuandofallecePoga49.TantoSantiagoMorAn padrecomohijo están
muyvinculadosaValladolid y de ahí puede procedersu amistadconnuestroartista Otro
artistanacido en dicha ciudady luegotrasladadoa la Corte fue Antonio de Peredaquien
trab~óparaelBuenRetiro, conlo quetuvieronquecoincidir. Porotraparte,Pereda,al igual

43VerAgulló Cobo, 1978,pp. 36y 75. Los datosquese conservansobreestepintor serecogenen el
capitulo“Otros artistasrelacionadosconVelázquezylos velazqudlos”.
«Los cuadroserr “Chi envaRoen hormn con SanMbflin”y otro de Vn San .Iuan’S Caturla,1952,p.
45.
45Va‘~El artistaen la sociedadespafloladel siglo xvir’, 1993,p. 284.
~Caturla,1952,It 5,p. 60.No sonlosÚnicos nombresdereligiososqueaparecenen estedocumento.
A la almonedaacudenotros: el PadreIgnacioFareradquieresieteestampasiluminadasdevitela, Fr.
Juande SanJoséhizo lo propio cononcepapelesdistintos decosasgrandesy pequetiasy D. Baltasar
Oyanguren,inquisidordelaSantaInquisicióndeToledo compróvariosretratos,uno deRafael,otro de
BlasdePrado,deLucchetoytambi&¡otro deun lirioyunamariposa.(Caturla.1952,~..61,65,67).
47romado de Martí y Monsó: ‘Estadioshistórico artísticos”, 1901, Pp. 37-39. También Martin
González,op. cit,p. 228. Sobreel pintorDiegoValentinDiazexistenvariaspublicacionesademásde la
citada:P&ez Sánchez,AE.: “Un grabadode Rubenaen casade Diego Valentín Díaz”, Roletin del
&niinario de EstudiosdeArteyArqueologÍg 1970,XXXVI, Pp. 515-516.y Urrea1. y Brasas,J.C.:
‘Epistolario del pintor DiegoValentínDIaL’, R&EJLA., 1980,XLVI, Pp. 435-449.Fnesteúltimo se
señalaelprestigiodeestepintor entreloscanónigosdeCompostelaquedandoporaverigparelpapelque
jugó enel asesoramientoparala construccióndel tab«náculode la Catedralde Santiago.Ademásfue
amigo deotroartistagallego,GregorioFernández,quientambiéntrabajóenValladolid
48op. cii supra,PP.3 1-36.
4~VwCaturla,M’Luisa:“Antonio Fuga.Unpintorgallego”, 1982,Pp. 74-81.
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quecasitodoslospintoresreputadosde Madrid, acudióacomprarvariasestampasy papeles
sueltosenlaalmonedadelos bienesdePaga(1648)50.

CeánBermúdezes elúnico autorquerecogeun testimonioen el quesenosrelacionaa
Velázquez y a Antonio Puga considerándolodiscipulo del sevillano “a quien imité
perfectamente”.Sin embargo,ni siquierase conservanlos cuadrosalos quehace alusión
dicho autor, escenasde género similares a las del pintor de Felipe IV. Lo primero a
considerares el hechode quela diferenciade edadentreVelázquezy Pagaes de tres años
escasosporlo quelarelaciónentreambosno tuvo queserobligatoriamentela de maestro-
discipuloy si la de colaboradores.Esto significaqueNgsno tendríamotivo aparentepm-a
trabqjarenel taller deVelázquezperopodríaparticiparenproyectossugeridospor el pintor
sevillano, lo que se deducedel hecho de que no hayanaparecidodocumentosque nos
muestrenunarelaciónmásintensaOtraposiblidades que, tras el fallecimiento de Eugenio
C~és,ocurridoen 1634. Antonio de Pugabuscraotro patrónencontrándoloen lapersona
delpintordeCánwa.

St conservamos,por el contrario,un testimoniodirecto de surelaciónconMartinez
del Mazo.En el primer testamento,fechadoel 1 de manode 1635, Antonio Pugadeclara
deber “al yerno de Velázquez”,32 realesaunqueno es tampocola única deudaque ha
contraídoel artista. No obstante,es curiosala expresiónutilizadaparareferirse a Mazo,
siempreala sombrade susuegro,aunque,en este caso,podríadebersea la diferenciade
edad,quellevarlaaPugaaconsiderarlecomoaun joven otracuestiónque cabeplantea-se
es el motivo de la deudacabe la posibilidadde que Mazo pinta-aalgunafigurilla de las
suyasen alguno de los pais~esque hicieron tan famoso a Fuga. La fecha es también
significativa En 1635 las obras del Palacio del Buen Retiro se encuentranen plena
efervescenciay EugenioC~ésyahablafallecido,es muy posibleque, trasladesapariciónde
sumaestro,Pagahubieraencontradootropintorconquientrab~ar,enestecaso,Velázquez.

Existe un posiblecontactoconel sevillanoque se desprendede la actividaden la que
destacóPugay de lo encontradoen el inventariode susbienes.Segúnel emb~adorGuidi,
eraelpws~istamásestimadotanto de FelipeLV comode laCorte, de lo que se desprende
que sus pais~jeshan de estaren algún lugar. El 3 de mazo de 1648, SantiagoMorAn y
Antonio Brojano, pintores,hicieron el inventario en el cual se registran 1670 estampas
sueltasen papel de diferenteshechurasy pintura, grandesy pequeñasy de diferentes
autores51;junto a ellas 43 papelesde trazasdiferentes, 59 dibujos de diferentesautores,
catorcepapelesgrandesy algunosmedianosde diferenteshistorias y autores,enrollados

~Va Caturla,1952,p. 72.

MCaturla,1952,p. 40.

52op. cii, p. 40. La enumeraciónes prolija y uno de los asientos,quedaenunciadode la
siguientemanera “Más un mapa del sitio de Breda grande”. Es el único mapaque
encontramosenel inventarioy, además,conlaespecificacióndel lugar.Es cierto queel sitio
deBredaalcanzóunagrannotoriedaden aquellaépocaaunqueno podemosdejardepensar
en la obrade Velázquezy, másconcretamente,el añadidosuperior del cuadro.Dado que
Pugaparticipótambiénenlos pais~esdelos cuadrosdeC~és,parael Salónde Reinos,no
se puede descartarde manerarotundaalgún tipo de asesoríao intervencióndel orensano
(Parael añadido,ver Garrido,Carmen,1992,p. 334 y ss. Un estudiode la Iposible localizaciónde
estecuadroselleva a cabomíaprimerapalledeestetrabajo).
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De lo queno cabedudaes de la participaciónde nuestropintor en las obrasdel
PaladodelBuenRetiro, quededucimosdelosnombresd.c artistasy artesanosrelacionados
conély todostrabgjandoparaestaResidenciaReal (En suprimer testamento,fechadoel 1
de marzode 1635, declaradeberledinero aMazo, quien, sinduda,trabqjaparaeste Palacio;
enel capitulode acreedoresnosencontramosconEugenioC~jés,elmotivo, los cuadrosque
pinta-aésteparaelBuenRetiro. En 1648 fallecenuestropintor otorgandotestamentoel 9 de
mazo,segúnel cual dejaencargadastrescientasmisaspor su alma en SanBlas, aunque
luegocambiarladeopinión, hade tratarsede la ermitade SanBlas, endichoPalacio,donde
se celebraronlas velacionesde Mazoy FranciscaVelázquez.La madredePuga,Inés, otorga
un poder aÑvor de Simón López, doradorde S.M., quientrab~aen el Retiro, paraque
cobrelos bienestiscablesde suhijo y se cumplasutestamento.En el capitulo de deudas,
mandasele restituyanaJuande Solís,decoradory escenógrafode dicho Palacio,16 reales).

El taller de Antonio Puga

Es esteun capítulomuy atenerencuentayaquees elúnico delos “velazqueños”que
consta poseyeraun obrador o taller, lo que nos está dando muestras de un pintor
independientey con un número de encargoslo suficientementeabundanteparapoder
pennitirsecostearvariosayudantes.

El testamentode 1635 nadadice al respecto.Es, en el redactadoen 1648, donde
encontrarnosdatosinteresantes.GraciasaéstesabemosqueteníatresoficialesPedroGómez,
y BartoloméGonzálezalos cualesadeudaalgunacantidadque cobraránal finaP. A estos
dosles dejados docenasde papelesy algúndinero,añadiendoquele “pesade no lespoder
dejar muchomás” 54. Un terceroes JoséGallegoaquientambiénincluye en el capítulode
gastosyparaelcualeslacamaqueha alquiladoaunatal Mañ Vázquezconun colchón,una
sábana,unamanta(<‘fra~’ada«) yunaalmohadaen6 reales55.Estáensupoderdesdejulio de
1647,es decir,casiun añoantesde quelesobrevinieselamuerte.

Queel taller lo teníaencasa,lo demuestranlosútilespropios de suoficio recogidosen
el inventario.La relaciónes prolijaen detallesy nosproporcionaunaideamuy aproximada
de lo quehubo de suponersu obrador56.También poseíaun númeromuy elevado de
estampasy dibujos de los cualeshacemosmencióndel siguientepor su curiosidad:“Cien
papelesde estampade Colorespintadaspuntasy encajesy otras labores en ellos”57.

53Todosestosnombresserecogenni el apartado“Otros velazquet’Ios”.
54Caturla,op. cii, it 3.p. 30, 78,79.
55op.cii, it 4, p. 32.
56Enel inventariodesusbienesserecogelo siguiente:“fra lienQosdea baraimprí¡nados yotro de
una tercia’~ lo que nos indica tela preparadapara seguir pintando; “Vna moldura con cuattro
bastidorespendientesde1kz tresCaballetesde maderaparapintar. Mis un bastidorenzerradode
bentana¡L.J Mit unapiedraparamolercolorescon su moleta. j.J Mis un Cajón grandecon su
mnesaydentromuchospapelescon¿tférentespolbosycoloresparapintar.Mis tres Comparesel ¡~no
grandedomtt y una regla de etano.Mu dosbarrenasVna grandey otra chica [.1 Mu una
cajadenogaldondesepone el recadodepintar. Quatropaletasdosgrandesy dospequeños. Mis
un Belon de ojadeltda Miv un cedtrodeQernercolores.¡LI Miv una mesilladepino toscadonde
semolia loscolores[..J Masuna caLtadepinceles“. Caturla,1952,pp 36,39,50y 71.
57E1 resto de estampasquedaregistradode la siguientemann: “Mis mili y seiscientosy setenta
estampassueltasen papel de diferenteshechurasy pintura grandesy pequeñasy de diferentes
autores. Mas quarentay trespapelesde fraazv dijérentes pandesy pequeños.Miv ciento y
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Fueron comprados,en la almonedade sus bienes,por pintores conocidoscomo Alonso
Cano,FranciscoPalacios,Phelipe Diricksen, Don Antonio de Pereda,Juan Carreño o
Domingo GuerraCoronel, como hemosdicho anteriormente.Además,la mayor partede
cuadrosregistradosen su inventario,sonborrones,lo quenos indicaun métododetráb~jo
basadoenestudiosprevios.

Otro aspectoaconsiderar,dentrodel taller del orensano,erael abundantenúmerode
modelosde cera. Poseíadoce: “el 1/no deliosdeNuestraSra. de la Soledadhecho a mano
pegadoen una tabla”; además:“Vn Chrí.sto deCeraen 1/na cnn negray hembrasde Yesso
para bagar en una caja”58. En la almoneda,FranciscoPaltosadquirió algunos.Puede
tratmsedemodelosparasuscuadros,dehechounadelasflgurasesladelavirgendela
Soledad,lacualPagapintarlaenvarias ocasiones.En estesentidoes interesanteuno de los
asientosde la almonedaen el cual se dice que Domingo de Ulloa adquirió “unos perfiles
picados, en Vn Rollo en dosRs”, tambiénutilizadosparaenc~arlas figuras en el lienzo
definitivo59. Otro dato que apoyala teoríade un taller floreciente es que muchos de los
cuadrosque se mencionanen el inventario de 1648 son borroneso figuras varias en un
mismolienzo,otros estánsinmarcoo conmoldurasviejasy maltratadaslo quesignificaque
dabasalidaconstantea sus obras60.A ello hay que unir la seriede encargossin acabar,a
variaspersonaspidePugase les de dinero porquefallece sin haberlespodidopintar lo que
quedan61.Todo ello sonindiciosclarosdequelaactividaderacontinua

Volviendoalosmodelosenceray vaciadosenyeso,nospuedenestarindicando,asu
vez,unaposiblededicaciónala escultura62.Estasupuestavocaciónescultóricapudo verse
favorecidadesdesuinfanciayaquesupadrinodebautizofue un entallador,PedroGutiérrez,
y ayudarla,también, a justificar el elevadonúmero de piedraspequeñaslabradas-hasta
dieciséisconfiguras-másotrapiedraverdepintada

Pero un obrador de pinturano tiene sentido sin una clientelamás o menosfija y
Antonio Pugala tenía en abundanciaPor la caxtadel Emb~adorGuidi, fechadael 20 de
noviembrede 1641, sabemosquesuspais~eseranlos másestimadosde Felipe IV y de la
Corte. El Marqués de Viana, le encarga,en 1645, una serie de pinturas así como un
estandarte;quetuvo éxito en susencargosconestenoblelo demuestrael hechode queenel
testamentode 1648 declaraPugadeberle “seis reales de a ocho” que le dio el Marquésa
cuentade un cuadro de la Virgen de la Soledad63.Retomandoel testamentode 1648

cinquentay nuebedibujosde diferentesautoresy cosasgrandesy pequeñas.Miv catorcepapeles
grandesy algunosmedianosde diferenteshistoriasy autoresenviados.Mas un mapadel sitio de
Bredagnmde.Mar trespapelesgrandesdeliulcío arrolladotodo’~ Caturla,1952,Pp. 40-1.
5tCatnrla,op. ciL, p. 49.
59Catnrla,1952,p.67. Pacheco,(cd. 1990,p. ‘434 y st)pn los cartones,cuadriculas,dc. empleadas
enPintura
6oIiW~ 41 liarosquesenimeran,dedistintos tamaños,sonenunciadosdemodogenérico(Mas seis
lienQos de baray quarta de alto de borrones”, ‘tA&is otro ocho lien ospequeñosde diferentes
borrones’~ “Mis doslienQosdel mismo tamañode boleteríasin marcos”’, “Mas cinco borronesde
lienQosordinariosde diferentesborronessinmnarcos” SAdizsocho borronesenpeda<osde lienzode
diferentescossas”...) Va Caturla,1952,pp. 34-36.
61ADoñaJuanadeRiberahandeentregarlecuatropaisajesdelosdocequelehablaencargado.Posee
doscuadrosdelosCondesdeLanos,queordenasele den... (Ver Caturla,1952,pp. 29,31,44).
62Sobrelosmodelosen ceray suempleoenPintura, ver Pacheco,Francisco,(ed.1990,p. 440-441).
63Agulló Cobo: ‘~Más noticiassobrepintores...“, 1981,p.166. Caturla,1952,p.29.
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encontramos,entresusclientes,ademásdelMarquésdeViana, alMarquésde Taracena,y al
CondedeLentos.

Estilo

La catalogaciónde los cuadrosde Pugaesunatareasorprendentey ello es así porque
no existerelaciónentrela obraatribuidatradicionalmentea este artista,y lo que él realizó,
segúnsu inventario. Se ha clasificado aPagacomo pintor de escenasde géneropor la
menciónquehicieraCeánBermúdezde los deseis cuadros“... quepaneen a lasprtmeras
obras de su maestro, hasta en los asuntos domésticosy triviales que representabaen
Sevilla en sujuventud”EA. Estosdatosno sondel todo fiablesy es que, en pdmerlugar, la
fechade las obrasno coincide, el orensanofallece en 1648 estandolos cuadrosdatadosen
1653, como ya seflalábamosanteriomeute,tal vez se trate de algúnerror de lectura. En
segundolugar,comotambiénapuntábamosmásarriba, dado quela diferenciade edadentre
Velázquezy Pagaes de tansólotresañosy quela independenciadeéste se hacemanifiesta
graciasalaexistenciade un tallertrab~andoactivamente,habráquecuestionarsela relación
de maestro-discipuloparaplanteamosla de colaboradores.Por último, entre la numerosa
variedadde temasencontradosen su taller, no se hacealusióna las escenasde género,
aunqueestono significaqueno existieran65.Porlo demás,laobrade Pagase caracterizapor
suvariedadtemática(retratos,pais~es,temasreligiosos,bodegones...) y técnicaya queno
sólo pinta al óleo sino tambiénal templee, incluso, pudo hacerlosobrepiedraspreciosas
comodecíamosmásarriba66.

En cuanto al estilo se refiere, M Luisa Caturla le suponeunamanerapróxima al
mamensmo,dadosutrab~oconC~és.El hechode queen sucasatuviera “Cien papelesde
estampade Colorespintadas puntas y encajesy otras labores en ellos”, como ya
señalábamosanterionnente,nos lleva apensaren obrasdel tipo de Antonio de Peredao
JusepeLeonardo,del cual poseíados borrones;sin embargo,la influenciaqueVelázquez
ejerció en lapinturade Corte y su contactodirecto conel sevillano,pudieronsuavizarsu
estilo hastael punto de que sus obrasllegaranaconfrndirsecon las de éste.De ahí que
tengamosqueenfrentarnosaunagranversatilidaddemaneras,acentuadoporla existencia
de un talleren elquetrab~abanhastatrespintoresmásapartedelmaestro.

Por lo que respectaa la temática, en el inventario dc 1648 abundanlos cuadros
religiosos.El repertorioesde lo másvariadoy no difiere delo quepudieraserlaproducción
de cualquierotro pintor delmomento.Los conservadossontemasrelacionadosconlavida
deJesucristoy de los santosy algunodel Antiguo Testamento,destacando,por sumayor
número,los delavidade SanFranciscode Asis. Se hacemenciónen variasocasionesala
Virgen delaSoledad,delaqueposeetambiénun modelo en cerahechoamano. Hemosde
teneren cuentaestetemaya que el Marquésde Viana, quien encargaaPugaunaseriede
cuadrosen 1645.entreellosun estandarte,se quedasin unaobrade estatemáticaal fallecer
éste,tal comoquedaregistradoensu testamento.En muchosse citaexpresamentequeestán

ó4Ceán:“Diccionario...”, 1800.1V,134.
~Eric Younghacemencióndeun psaidoPugaCAntonio Paga:bis Placeiii SpanishPaintingsudthe
PseudoPuga”.1 PaulGettyMuseumJournal 1111976).Aquí apuntarnoslaposibilidadde quealgunos
deestoscuadrossalierandela manodeDomingoOuuraCoronel(Vn Capítulo“Otros velazqudlos’9.
66Enel inventariodesusbienes serecogendieciséispiedraspequetlaslabradasconfigurasy otrapiedra
verdepintada,las cualespudieronsertrabajadasporél.
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sin marco o que sonborrones,lo que nos permitepensartanto que salieronde su mano
como que eranmodelosparaotros cuadros.Se incluye un retablo pintado lo que nos
proporcionauna idea de la versatilidaddel artista aunquetambiénpodría tratarsede un
cuadrodedevociónqueestabaen sucasa.Elestilo, enlostemasreligiosos,asíniisino, varía
En primer lugar, se registraun Apostoladocopia de Cajés, pero también unos cuantos
cuadrosde santosincluidosenpaisajes,posiblementedel tipo de los de Claudio Lorenao
Nicolás Poussin,lo que corroborasu famade paisajistaDesgraciadamente,no hemos
encontradoningún cuadroreligioso que podamosatribuir, con todaseguridad,al pintor
quien permanececon tan sólo dos obras el “San Jerónimo” de Baniard Castle y la
“Magdalenapenitente”del Paul Oetti Musemn.El hechode queen el inventariose registre
otro cuadrode estamismatemática,nosayudaadisiparlas dudasde autoríaque se cernían
sobreestaúltima obra. E tema, además,debió de serrelativamenteabundanteya que en el
inventariode BurgosMantilla aparecendos magdalenas,unadesnuda,originaly Diego Polo
tiene otra (Monasteriode El Escorial), tambiéndesnuda,que difiere de la de Pugaen la
posturade la cabeza,giradahaciadetrás,mientrasquela del orensanomira haciaabajo,el
restode la figuraes similar.

El 20 denoviembrede 1641, elEmbajadorde Módena,Camilo Guidi, enviabaunacarta
al Duquede dichaciudadseñalandola famaquePugateníacomopaisajistay su trabajo,en
colaboraciónconJuande la Coite, en unosretratosecuestresgrandesde la Familia Real.
Grandesy ecuestressonlos del Salónde Reinosy siemprehahabidodudassobrelaautoría
delos deFelipeIII, Margaritade Austriae Isabelde Borbón62.El nombrede DelaCorte, en
relaciónconestoscuadros,yahablasido apuntadopor Ellas Tormo, peronadase decíade
Paga,al desconocertodo lo relacionadoconsuobra68.La cartadel Embajadornosponeen
lapistay ello corroboradoporlaexistencia,en elmismo Salón,de los cuadrosde Cajésen
los quetambién intervinoPugay de lo quenoshaquedadonoticiagraciasasu testamento
de 163569. En estos cuadrosse observala posiblecolaboraciónde los tres artistas,De la
Coite,Pugay Velázquezaquienpudieroncorresponderlos toquesfinalesy algunaspartes
de los caballosasí comola cabezade la reinaIsabel. Si observamoslos paisajesde estos
cuadros,se caracterizanporunavariedadde maticesqueno suelenaparecerenlos cuadros
de Velázquez.Ateniéndonosalos retratosde cazade la Familia Real,tambiénen el Prado,
los fondosvelazqueñossonverdosos.Ello es debidoaqueVelázquezpreparabasuslienzos
contiras de Sevillalas cuales,almezclarseconazulesdelBrasil danlugara estecolor tan
característico,mientrasque, en los retratosecuestresla imprimación estáhechaabasede
blancos,lo que permiteunamayor gamade colorido70.Pagapintaríalos paisajesde todos
ellos. Llama la atención,en la carta del Embajador, la fecha de 1641, muy posteriora la
supuestade realizaciónde los retratos.Por otra parte, los recibosde cobro de Velázquezse
fechanen 1635 y no se determinacualesfueronlos cuadrosque élpintó71. E hechode que
elacontecimientoqueJuande laCortepintaparalazonadel Salónde Reinostuvieralugar

~M’ LuisaCaturlapublicó las cartasde pagode los cuadrosdel Salón de Reinos.La queserefierea
Velázquez( 14-XI-1635) hacereferenciaa ‘var pinturas que a dado y otras que hacepara buen
Retiro” sinespecificardecualessetrataVerAK4, 1960,p.343y ss.
68Verronno,B.SR.R.,1911-2,~.162-3,224,280.
69op. dL, pp. 23y ss.
20Pnmásinfomiación,vu Grido,C., 1992,pp. 349y as.
71M’ Luisa Caturlapublicó lascutasde pagode los cuadrosdel Salón de Reinos.La queserefierea
Velázquez(14-1<1-1635) hacereferenciaa “las pinturas quea dado y otraz que hacepara buen
Retiro” sinespecificardecualessetrataVetARÁ, 1960,p.343yss.
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en 1635.nospermiteretrasarla fechade Qjecución,no sólo del cuadrode Valenciadel Po,
sino delos retratosecuestres72.

No sólo su famade paisajistasino queladeretratistanosquedacorroboradaporlo
encontradoen el inventariode sus bienesde 1648, donde aparecenbocetosde retratos
ecuestresde Felipe IV y del Cardenal-Inftntejunto a borronesde caballos.De nuevo
encontramosrelacionesentre los “velazqueños”ya quecaballosblancosse registranen los
inventariosde Martínezdel Mazo o Burgos Mantilla, lo que confirma, una vez más, la
dificultad a lahorade determinarautorías.Además,el hecho de que, entre sus libros se
encontrarael de Tempesta,nos viene a ratificar la utilización de las mismasfuentesde
inspiraciónpor partede todoslos artistas.En el inventariose registranvarios retratosdel
Monarcaendistintasactitudes.En concreto,enuno se especificaqueFelipeIV aparececon
valonapequeñay caldalo quenoshapennitidorelacionarloconun retratoen posesiónde
los Marquesesde Zurgena(L. 0,66 x 0,54),siempreadscritoal taller de Velázquezdondeel
Reyestárepresentadoconestetipo deprenda.

Losretratosde laFamiliaRealy del Conde-Duquede Olivaresresponden,sinduda,a
lanecesidadde satisfacerunademandade carácterprivado,entendidaéstacomola realizada
por particularesu otras instituciones que no fueran la Corona para quien trabajaba
Velázquezaunqueno descartamos,alcolaborarcon éste,quesusretratosseencontraranen
las ColeccionesReales.A éstoshayqueunir los queencargabanlos propiosparticularesde
suspersonasy, porello, encontramosmúltiplesretratosde distintosmiembrosde lanobleza
((Duquede Ariscote, Condesde Lemos, Condede Monterrey, Duque de Medina de las
Torres73).Tenemosun “Retratode Felipe II, niño” pintado,sin duda,paraformar partede
esasgaleríasde retratosde monarcas,dondetambiénhemosvisto aMazo participarretratos
de papas,de un emperadorromano, deun rey y unareina,de sietesibilas y de un “Turco
Barbarroja” quenosrecuerdaal deVelázquezaunquesólo seaporelnombre.El “Retrato de
ancianoconveneradelaordendeSantiago”,hemosqueridorelacionarloconun cuadroque
recoge López-Rey en su Catálogo de 1963, con el número 522, como de circulo de
Velázquez.Por lo demás,abundanlas cabezasen distintasposturasy versiones.En este
sentido,existeun lienzo (0,49x 0,35)en el Instituto Valenciade Don Juande Madrid que
SánchezCantónatribuyóaPeredadiciendoque “sin que se puedasuscribirconfirmezano
se ocurre otramásprobable”74.Recuerdaal “San Jerónimo”de BarnardCastiede Pagay,
dadoel abundantenúmerode estudiosde estetipo quese registranen el inventario de los
bienesdel pintoren 1648,tal vezpudieraestarrelacionado.

En el inventario de 1648 encontramospaisajes,como no podíaser menos, dadasu
fama de pintor favorito de Felipe IV y de su Corte, en este género. Se hacen los
protagonistasde los temasreligiosos;acompañanalos retratosy escenashistóricasde otros
artistasy tambiénserecogende maneraindependientepintadosal temple.Que laproducción

72Vercapítulodedicadoa Juande laCorta
23Pwecesuqueel parecidodel DuquedeMedinade lasTorre conFelipeIV eraasombroso.En este
satido.Madamed’Anlnoy decíaquedonJuandeAustria,el hijo ilegitimodc FelipeIV, separecíatanto
aMedinadelas Torresqueevidcnciabaque«a éstey no el rey el verdadetopadredel bastardo.Esta
anécdota,tomadade Marañón<“El Conde-Duquede Olivares”, ed. 1992,p. 58.) no hace más que
ahondar ax el parecidofisico existenteentre ellos, lo quelleva a pensarque tal vez algún retrato,
consideradocomoFelipeNy detaller deVelázquez,puedahaba~salidodelas manosdePagasiendoel
retratado,en realidad,el yanodel Conde-Duque
74sánchezCantón(1923, p. 180, ti” 92) tomado de Angulo-PérezSánchez,1983, p. 221 quienes,
siguiendoaSánchezCantón,tambiénlo atribuyenaPereda
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eraelevadanoslo confinnaelqueDolíaJuanade Riberalehubieraencargadodocepaisajes,
delos cualeslehablaentregadoocho15.Perotal vezlo másinteresantees queel propioPuga
declaradeberleaDonBartoloméPodestadospaisajesde Italia, lo quenos abreunapuerta
paralaatribucióndemuchoscuadrosde estatemática.La vidade Puga,quetranscurreentre
1602 y 1648 nos llevaa relacionarloconFranciscoCollantes(h. 1599-1656),paisajistaque
tambiéntrabajó parael Buen Retiro y estricto contemporáneode nuestropintor, quien
desarrolloun estiloquedebió sersimilarasí comoconJuande Solís,tambiénpaisajistay
amigodel orensano.Los dosautoresde cuadrosconmasasboscosasrecortadaspor fuetes
luminosidades76.A elloshayqueunir lospaisajesque se encuentranenlas obrasreligiosas
de Juande Pareja, similares en cuanto a composicioóny tratamiento.Fuerade nuestras
fronteras,tal vez hayaque pensaren los paisajesde SalvatoreRosay, muy posiblemente,
ClaudiodeLorenayNicolásPoussincuyascomposicionesvio PugaenelBuenRetiro.

Una versión del paisaje son las marinas que también encontramosdentro de la
producciónde nuestroartista Apuntamosuna, consideradaAnónimo flamenco,hoy en el
MuseodelPrado,n0 2013de sucatálogoy quepuedecorresponderconel estilode Puga.En
primertánninohayimbarcoquerecuerdaalqueestápintadoenelcuadrodeCajésala
izquierdamientrasqueel tratamientode laluz recuerdaaClaudiodeLorena

E fallecimientodenuestropintor enfechatan tempranacomo 1648,hizo queel Rey y
suspalaciosse quedaransin supaisajistapreferido.Pararellenarestevacio,hubo quebuscar
aalguien,y esepuedeseruno de los motivasde lapresenciadeBenito Manuelde Agueroy
suspaisajesenlas ColeccionesReales;de hechoel estilo, algomássuelto, es unamezclade
elementosprocedentesde Mazo, Lorenay, tal vez, Pugí’7.

En el inventariode 1701 del Buen Retiro se recoge,como Velázquez, “Un pelicano,
unaerraday unos livianos”. El queno existarastro de Pugaen las ColeccionesRealesnos
llevaapensarsi estaobraenrealidadfue pintadapor él y no por el sevillano.Otro motivo
para pensarlonos lo proporcionanlos cuadros de animales que se encontraronen su
inventario, unpavogrande,cabezasdejabalí, unhalcón,un perrillo conun violín, un lirio y
unamariposa... Tambiénaparecenpescados,eneste casohabráque buscarentrelas obras
del tipo de JanvanKesseldel cual se conservanalgunasmuestrasen el Museodel Prado
procedentesde las ColeccionesReales. Otro autor con unaproducciónsimilar es en el
napolitanoGiuseppeRecco,autorde bodegonescon peces.Abundanlos lienzos llenos de
pajaros.sinduda,comolos de Snydersy agrupadosbajoelnombregenéricode “fruteros”.

La presenciade unacabendejabalí y de un halcónen el inventariode susbienes,
nostraealamemoriael cuadrode Velázquez“La cuernadevenado” (L. 1,22x 1,46; Palacio
Real, Madrid). Es muy posible que se trate de temas similares78, También nos abre la
posibilidadde atribuciónde cuadrosdondeaparecenanimalesy papelesu otros objetos,
como es el casodel “Bodegóndela liebre y los grabados”vendido en 1976 enunacasade
subastasde Madridy consideradoporMZ LuisaCaturlacomoPuga.

~Caturla,1952,p. 31.
76MásdatossobreJuandeSolísen el capítulo“Otros artistas
72Sobreestateoríavolvemosenel CapitulodedicadoaAgoero.
78Sobreel cuadrodeVelázquez,va- Angulo tuliguez: “La cuernadel Venado: cuadrode Velázquez’,
RealesSitios, 1967,IV, n” l,pp. 13-25;tambiéi P&ez Sánchez,‘Vinnira españolade bodegonesy
floreros.De 1600 aGoya”, 1983-1984,p. 84.



292

No falta la pintura de bodegones,tanto de tamaño pequeñocomo mediano, muy
abundante,conmotivosmuy diversos;el hechode que FranciscoBarreraaparezcaen el
primero de los testanentosdePuga,nos llevaapensaren unasupuestarelación estilística
conestepintor de bodegones,muy en la líneade Van der Hamen79;perotambiénhayque
pensaren BurgosMantilla o Palaciosquien, en el alio de fallecimiento del orensano,pinta
los de laColecciónHanach.Posiblementeencontactoconeste género,“un jeroglífico” del
queno sabemosmásqueteníadosvarasde largo; tal vez del tipo de Pereda,quientambién
pintabodegonespróximosalos delos artistasmencionados.

Quesetratabadeun artistapolifacéticonos lo corroboraelmúltiple tipo de obrasalas
que parecehaberhechofrente. Aparecendos láminasde dos profetasen cobre de medio
relieve;un estandarte,aquítenemosque hacerun inciso paraseflalarque unade las obras
primerizasde Alonso Berruguetefueron las pinturas, velas, estandartesy banderasque
realizó parala flota que salió de La Corufla con el Emperadorcuandoibaa flandespara
hacersecargodel Imperio;dado que actuóen la zonade Valladolid y que defendemosesta
procedenciaen Puga,tal vez estemosantedoshechosrelacionadosentresi80.

M~ Luisa Caturlaapuntala posibilidadde que fiera pintor de escenografiasparael
BuenRetiro, elhechode que fueraun a~nadopaisajistay de que sus amigosestuvieran
trabajandoen estePalacio,siendodoradores,decoradoresy escenógrafos,haceposibleesta
hipótesis.

Otra teoríaaverificar se nos planteapor la existencia, en su casa,del abundante
númerodearmasalqueyahemoshechoreferenciaAl igual queapuntábamosal referimos
a las piedras, tal vez decoradaspor él mismo, las anuaspudieron ser utilizadas como
modelosparacuadros.Aunqueno encontremosreferenciaaello enel inventariode pinturas,
síquese conservanobrasdel sigloXVIIde estascaracterísticasy muypróximasalpintor de
FelipeIV. En concreto,enelMuseodel Pradose registraun cuadro, “Annasy pertrechosde
can” (n02934)conunainscripciónquereza“Da. DiegoVelazquezFe.”, atribuidoaVicente
Vitoria81. E estilorecuerdaelcuadrode “La cuernade venado”al quehemoshechoalusión
anteriormentey, no señaextrañoquePugahubieracultivadotambiénestegénero.

~MÉsinfonnaciónsobreBanera,PáezSánchez,op. cit, p. 46.

SOVa- Azcárate,J.M.: “Momo Baniguete.Cuatro ensayos”,Valladolid, 1963, p. 117. Tomadode
Martin González,Ji, 1993,p. 77,nota63.
81VerPéezSánchez,1983,p. 140dondese atribuye,juntoconotrosdos enposesiónde laDuquesade
Osuna,aVicenteVictoria.
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Datos cronológicos

1590.- Inés Rodríguez, antes de contraer matrimonio, es madrina de un niño.
Caturla,FundaciónPedroBarrió dc laMaza, 1982,p. 113.

13-111-1602.- Partidade bautismode Antonio de Pugaen laparroquiade SantaEufemia,
Orense.Por padrinosfirmaron P. Gutiérrezy Domingo González.Los padresserían
Amonio PugaeInésRoz. Caturla,1982,p.12.

13-VIII-1612.- Cédulapor laque se asignanaEugenioCajés, 50.000 maravedíesanuales.
FirmancomotestigosCristóbaldelCastillo, AntonioPugay JuanGutiérrez.De tratarse
de nuestro pintor, contabacon diez años de edad, posiblementemuy joven para
participarcomotestigo.Azcárt4Ál.KM, 1970,p. 49.

1-111-1635.- TestamentodePugafirmadoanteFernandoMohedanoSaavedra.Pideser
enterradoenlaparroquiade San Sebastián.DeclarahabertrabajadoparaCajésenel

BuenRetiro. Caturla,1952,pp. 23 y se.

1636.- Fechadelcuadrode Puga“SanJerónimo”,BarnardCastie, Inglaterra.Único
firmadoy conservadocomotal del pintor.

1639.- Compralibros enlaalmonedadeCarducho.Caturla,1968,pp. 215y216.

20-XI-1641.- Cartadel embajadoral Duquede Módenaenla cual se reconocela calidad
comopaisajistadelpintor orensano:“ci ¿ di plá Íutta la casa d’Austria in grande a
cavallodi manodi Giovannidella Cone,e ciescwnquadro ¿ ornato di paesídi mano
dS4ntonioFuga, che sanoíp& stimati di questaCorte, e da S.M iii questígenert e
ne dúnandanocento ottentaducattiltuno~~. Justi,II, 1953,p. 782.

8-VI-1644.- Arriendaal notarioLázarode Ruedaunabuhardillaen la calle Peligros.Los
testigosson, entre otros, los pintores Pedro Zamudio y Bartolomé González. La
escrituraestá firmada ante FemandoMohedano Saavedra.Caturla, 1952, Santiago&
Compostela,p. 26.

2-VII-1645.- Pago a Pugade 56.676 ms. por las pinturas parael Marqués de Viana,
gobernadory capitángeneraldel Estadode Orán.Entre ellas, un estandarte.Agulló
Cobo,1981,p.166.

1648.- Poderde lamadrede Pugaa&vor de SimónLópez, doradordel rey, que
trabajaenelRetiroparaquecobrelosbienesfiscablesdePuga.Caturla,1952,p.113.

9-111-1648.- Pugaotorgatestamento.ComoalbaceasfirmanMiguel GutiérrezPellejero,su
caseroy Antonio R~ano.A las 15 h. firmaun codicilo solicitandoseaenterradoen San
Ginésy llevadoporloshennanosde Antón Martin.Caturla,1952,p. 28.

10-111-1648.- Partidade defunciónen San Ginés. Se declaraque Pugavivía en la calle
Mayot portalde losPellqjeros.Seriafirmado el testamentoanteCristóbalde Medrano.
Cataría,1952,pp. 33yse.
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9-V-1648.- InventariodelosbienesdePuga.Caturla,1952,pp.33yss.

l0-V-1648.- Partidade defunciónen SanGinés.-Caturla,1952,p. 20.

22-V-1648.- Fallecelamadrede Amonio Puga.Caturla,1952,p.20.

1653.- Cuadrosmencionadospor Ceán. Son seis bodegonespintados para D.
SilvestreCollary Castro,secretariodelConsajoy Cámarade Indias.La fechao es falsa
o estáequivocada.CeIn, 1800,1V,p. 134.
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Catáloso de sus obras

El catálogo de las obras de Antonio Pugaha sido realizado por A¿ngnlo y Pérez
Sánchez82.Se incluyenmáscuadrosde losrecogidosen el inventario, tasacióny almoneda
delosbienesdel pintor, asícomoapreciacionesenobrasyacatalogadas.

Pugaposeíaobras de Alonso Sánchez¿Coello?,Dominico Greco, Acevedo.José
Leonardoy un paisajedeDonPedroGómez,suoficial. Juntoaéstasqueno sonde sumano,
se recogenotras enlas que dudamos.Se trataderetratosde RaIbel de Urbino, de Tiziano,
joveny viejo y de Tintoretto todosconmarco,los cualespudieronserpintadospor nuestro
artistautilizando láminaso grabadoso bienadquiridosenotraalmonedatal comoestaban83.

Dada las peculiarescaracteristicasde la obra de este autor, hemos hecho varios
apartados.En el primero incluimos lo único que se conservade su mano, en el segundo
aquelloenlo que colaboróconotros artistasy existe;un tercerapartadoconcuadrosde su
mano, de todo tipo de géneros,peroqueno se conservany dondeincluimosalgunasobras
existentesy que pudieranestarrelacionadas.Hemosrecogidoal mal un apartadoconlos
cuadrosquese lehanido atribuyendoaAntonio dePugadentrodelMercadodelArte pero
queno precisanserde sumano.Prescindimosde los cuadrosque, tradicionalmente,se le
hanvenido atribuyendoporconsiderarqueno existeningúndato concretoque apoyeesta
autoría.PorÚltimo, incluimoscuadrosinventariadosconmarco,en el testamento;apesarde
que,enel catálogodeotros pintores,laprudencianoshallevadoaprescindirde los mismos,
la existenciade un encargoconcretonosha permitidocambiar de crietrio a seguir.Doña
Juanade RiberaencargaaPugadocepaisajes,de los cualesle quedancuatropor entregar
“con sus molduraslisas”. De aquí deducimosque su producción, dado el número de
oficiales,podíasermáso menosindustrialy entregabasus obrasconmarco,por lo menos
los génerosmenores.El estudiode suobra, de lade los pintoresdel siglo XVII así comola
apariciónde nuevosdatoscontribuiránaque se encuentrenlos verdaderosautoresde los
mismos.

Cuadrosquese conservandesumano

1.- “San Jerónimo”.L. 1,34 x 1,035. BaniardCastle.BowesMuseum.Firmado: “Antonio
depugath. Ano 1636” enun papelsobrelamesa.

El santoaparecedemediocuerpo,conel hombroderechodesnudoy cubiertoel resto
conun mantorojo. En sumanoizquierdasostieneun crucifijo y unapiedraconla derecha.
Delantedel santo,unamesacondos libros, plumasy tinteroy unacalaveraEn laesquina
superiorizquierdacuelgaelcapelocardenaliciomientrasqueenla inferior izquierdaseve la
cabendeun león.M. L. Cainrlaveenélaldiscípulode Cajés.Soriaobservala identidadde
composiciónylo consideraunacopiasimplificadadel cuadrode Collantesdel Museo de
Copenhague(n0 124).

PROCEDENCIA:Condede Quinto,it 120. (ComoRibera).

82Anaylo-PérezSánchez,1983, pp. 261-267.
83CaIurla,1952,PP.~3,44y65.
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BIBLIOGRAFIA: Mayu, 1911,p. 102;Id. 1913,11,p. 186; HeweteyMord, 1914,Vol. 35,p.
72; Mayer. 1922,p. 427;Von Loga, 1923,p. 316; Mayer, 1928,p. 81 (con ilustraciónincorrectay p.
193 conilustracióncorrecta);LafuenteFarari,1946,p.248;Mayer, 1947,p.450;Wake,1950,p. 156;
Caturla,1952,p. 12; Harris, 1953,p. 22,notaS;Caturla,l954,~. 2511-2;GayaNiMio, 1958,pp. 66y
272; Soria,1959,p. 284; Sambricio,1960,p. 106; Angulo-PérezSánchez,1969,pp. 220, 254; Pérez
Sánchez,1969,p. 220;Young,1970, Catalogueof SpanishandItalian Paintings.BowesMusmm,p.
61,núm. 11; Angulo, 1971,p. 212;Young,1976,11,Pp. 77-78; CamónAmar, 1977,p. 396;Baticley
Marinas,1981,p. 72 bajoit 80(Collantes);Angulo-P&ezSánchez,1983,p. 262,n0 21; Caturla,1982,
p. 12,20-1;PérezSánchez,1992,p. 99.

EXPOSICIONES:Londres,1912-13,it 191;BarnardCastle, 1967,it 48.
Jám7.1)

2,- “Magdalenapenitente”.L. 0,90 x 1,32. Malibú (EE UUj. Paul Getti Museum,hoy
propiedadprivada. Ai dono,cubiertohoypor la forración: ‘VVGA”, que sehainterpretado
comofirma.

Dadaaconocerpor E. Young(1976). El rótulo del libro, del que se leecon claridad:
de Santi”, M’ LuisaCaturlalo interpretacomo ‘ietanie de Santi” o “Ls vite de Santi”.

Sorprendeen ella su opulentaredondezque ha llevado apensar.enautoresitalianos, sin
embargo,en el inventario de sus bienes de 1648 se cunadauna magdalena,de lo que
deducimosno hubo de serun tematan extrañoen su producción.Estilisticamente,guarda
relaciónconunade DiegoPolo enElEscorialdondelafiguraapareceenposiciónsemejante,
recostadasobresuladoderechoy desnudade cinturaparaarriba;un pasoenlaevoluciónlo
da Carreñocon dosmagdalenas,de mayor calidad,sobretodo la de la Academiade San
Fernandode Madrid, dondela figuraaparecesentaday la largamelenarabiacubriéndoleel
pecho. (Ver Capinilo dedicadoa estos pintores).En el inventarilo de Burgos Mantilla
tambiénseregistrandosmagdalenas,unadesnuda,“original”.

PROCEDENCIA:VendidaenChristie%NuevaYork, 21 -V-1 992.
BIBLIOGRAFIA: Caturla,1982,p. 21; Angulo-PérezSánchez,1983,p. 262;Young,1988,p.

138.
(Lánt7.2)

3.- “Bodegón de la liebre y los grabados”. L. 0,96 x 0,76. Colección privada

VendidoenDuránel 21/22-XII-76 en 1.200.000pta. Cat. u0 199 como Antonio Puga.
M’ LuisaCaturla,tambiénconsideraquees de nuestropintor.

BIBLIOGRAFIA: Caturla,1982,p. 60.
(Un 7.3)

Cuadrosenlosquecolaboró

4.- “Felipe III, a caballo”. L. 3 x 3,14.MuseodelPrado,Madrid, u0 1176.

Retratoecuestreen el que el Reyviste mediaarmadura,calzasblancas,gorguerade
holandafina; sombrerode fieltro negro con plumasy la perla “peregrina”; bandaroja y
bengalade general.El caballoblanco, en corveta;ala orilla del mar, viéndoseal fondoun
pobladoentrelabruma.
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Cuadrodelos atribuidosa Velázquezcon dudasy que aquíconsideramosfruto de la
colaboraciónde DiegoVelázquez,JuandelaCortey Antonio Puafi.

k de Beruete suponlaque los retratos ecuestresaquí analizados,eran obras de
BartoloméGonzálezretocadasporVelázquez.Enel CatálogodelMuseodelPradode 1985 se
descartael nombredeBartoloméGonzález,fallecido en 1627 y se recuerdala ordende 3 de
septiembrede 1628, publicadapor SánchezCantón,paraque se le entregueaVelázquezel
arnésparael retrato de Felipe III, y el pago del 28 de junio de 1629 por las pinturas “que
hace”,y se deducequeVelázquez,al marchara Italia, dejabacompuestosy encajadoslos
cuadros.Otraposibilidades que Velázquezpidierael arnésno paraél, sino en nombrede
suscolaboradores.

Berueteseñalacomo trozosindudablesde Velázquezla mayor parte del caballo, el
brazoderecho,detrásdel cual se ve un arrepentimiento,la pierna,el pie y la espuela,el
bocadoy los arreosquecaensobrelagrupa.TambiénconsideracomoVelázquezel paisaje
que aquíatribuimosaPuga.Tormo sugierenombrescomoJuande la Corte, Mazo u otro
paz-ala realizacióndeestasobras,siendoterminadaspor Velázquez.

Segúnla cartaque el embajadorCamuflo Guidi envió al Duque de Módenael 20 de
noviembrede 1641,transcritamásarriba,Juande laCortey Pugapintaronretratosecuestres
grandesdetodala Casade Anstriay bienpodemosestaranteuno de ellos.Aíjul Antonio de
Puga,seriael responsabledel paisajey, probablementede los añadidosposteriores(Ver el
Capítuloprimerode estetrabajodedicadoaVelázquezy sutrabajoenel Salónde Reinos).A
Velázquezle corresponderlala parte que señalaBeruete y Juan de la Corte retrataríaal
Monarca.El paisajeestáhecho de modo distinto a los que hacíaVelázquez, dadauna
imprimacióndel lienzo abasede blancos,lo quepermitemayorgamaque enlos fondos
verdososdelos paisajesdeVelázquez,dondesemezclanlas tierrasde Sevillay los azuritas.

PROCEDENCIA:Palaciodel Buen Retiro en el siglo XVIL kw. 1772,PalacioNuevo; mv.
1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,CaL 1854-58,u0 230; 1872-1907,u” 1064; 1910-85,rt1176.

BIBLIOGRAFIA: Beniete, 1989, pp. 104-6; Tonno, R.S&E., 1902-3, p. 103; Sánchez
Cantón,1919,pp. 162-5; Trapier, 1948,p. 202; Martin 5. Soria,ÁRÁ,1954,~.93-108; Gallegoen
Madrid, 1990,p. 221 y sa;Garrido,1992,pp. 349-365.

EXPOSICIONES:Madrid, 1990,n036,pp.221 yss.
(Hin. 7.4).

5.- “La reina Margarita de Austria, mujer de Felpe III”. L. 2,97 x 3,09. Museodel
Prado,Madrid, u0 1177.

Viste basquillanegrabordaday gorguerade gasa;enel pechoel “joyel rico” formado
por el diamante“el estanque”y la perla“peregrina”; montadasobreunahacaneacastaflay
blancacongualdraparicamentelabradaFondo demonte,descubriéndoseala izquierdala
pint¡n-aprimitiva deunosjardinesconrecuadrosdeboj y fuenteenmedio.

FrutodelacolaboraciónVelázquez-DelaCorte-Puga.
SegúnBeruete,de los tresretratos,es en el que menorpate se advierteel pincelde

Velázquez:porcióninferior de las patasdelanterasdel caballoy retoquesdiseminadospara
aligerar los adornosde la gualdrapaEl conjunto de la figura de la reina; vestidurasy
monturacorresponderlaaJuande la Cortequien, tal vez, pudo pintarel jardín que estuvo
ocultotrasrepintes.Delospincelesde Pugasaldríaelpaisajeylos añadidoslaterales.

Ver comentariodelcuadroprecedente.
PROCEDENCIA:Palaciodel BuenRetiro en el siglo XVIL Trw. 1772,PalacioNuevo;Liv.

1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,Ca 1854-58,u” 234; 1872-1907,it 1065; 1910-85,u” 1177.
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BIBLIOGRAFÍA: Benjete, 1989, pp. 104-6; Tormo, RSR.R., 1902-3, p. 103; Sánchez
Cantón,1919,w. 162-5;MartIn 5. Soria,A.RÁ,1954,Pp .93-108;Gallegoen Madrid, 1990,p. 226y
se;Garrido,1992,pp. 349-365.

EXPOSICIONES:Madrid, 1990,it 37,Pp. 226y se.
~Én 7.5)

6.- “La reinaDella Isabelde Francia,mujer de Felipe IV”. L. 3,01 x 3,14. Museodel
Prado,Madrid, n0 1179.

Retratoecuestre.El caballoblanco.LaReinavistesayanogueradarecamadadeoro y
jubónde sedabordadoconestrellasde plata,gorguera.Fondode paisaje.

ColaboraciónVelézquez-Corte-Puga.En estecasoVelázquezpintólacabezay gorguera
delaReina,elcaballoblancoy,talvez, laplantadeprimerténnino.JuandelaCorte,el
cuerpode lareina,vestidoy gualdrapadel caballoy Pugalos cielos,de unostonosrosadosy
azuladoslejosdel verdosopropio deVelázquez.

Véasecomentariosdelos cuadrosprecedentes.
PROCEDENCIA:Palaciodel Buen Retiro en el siglo XVIL mv. 1772,PalacioNuevo;kv.

1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,CaL 1854-58,it303; 1872-1907,u” 1067; 1910-85,n”1179.
BIBLIOGRAFÍA: Remete,1989, pp. 104-6; Tormo, ESRE., 1902-3, p. 103: Sánchez

Catán,1919,pp. 162-5;Trapi&, 1948,p. 205;MartIn 5. Soria,AEZ4, 1954,Pp .93-108;GAllego en
Madrid, l99O,p. 236yss;Garrido,1992,pp.367-383.

EXPOSICIONES:Madrid, 1990,it 39,Pp. 236y se.
JÉm7.6)

7.- “RecuperacIónde SanJuande PuertoRicopor D. Juande Haro”. L. 2,90 x 3,44.
MuseodelPrado,Madrid, n0 653.

Dejadopor terminar por Cajés al morir el 15-XII-1634, tiene que ser uno de los
cuadrosde ésteenlos quePugadeclaraensu testamentode 1-111-1635habertrabajadopara
Cajés en el Buen Redro. Posible autorretratoen la figura que, en la esquinainferior
izquierda,remaenunapequeflabarca.Esunafiguraquemirahaciael frente, adiferenciadel
restode soldados,de espaldasalespectadoryno portaanuasni armadura

PROCEDENCIA:Inv. BR, 1700; Prado,Cal. 1854-58,it 274; 1872-1907,n” 694, 1910-85,
it 653.

BIELIOORAFIA: Ángulo y PérezSánchez,1969,p. 253, it 193; Angulo, 1971, p, 212;
Ángulo-PérezSánchez,1983,p.263;PérezSánchez,1992,p. 94.

(Láin7.7)

8.- “El marqués de Caderelta y suarmada”. Madrid. Palado del BuenRetiro.

No haynoticiade su existenciaactual. Es, probablemente,el otro lienzo de Cajésen
cuyaterminacióncolaboraPuga.

BIBLIOGRAFÍA: AnguloyPá-ezSánchez,1969,p.255,n. 194: Id¿ 1983,p.263.

Cuadrosde sumanoenparaderodesconocido

9.- (?) “Retablo del DescendimIento”.Madrid, Antonio de Puga.
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Se enituciade la siguientemanera. «Mas Vn degendimientode la Cnn con dos
Retratosalpie con marco doradoa fonna de retablo 6 ducados”. Puedeser suyo, lo que
demuestralaversatilidaddelartistao podríatratarsede un cuadrode devociónqueposeyera
elpintor sinquehubieratenidoquesalirobligatoriamentede suturnio.

BIBLIOGRAFtA: Caturla,1952,p. 46.

10.- “PaIsajeconla bistortade Jacob”.Sietequartas(1,4ni). Madrid, Antonio deFuga.

Recogidoen elinventariodepinturasquese hizotrasel frilecimiento del pintor: “Mas
dosPapesdesietequartassin marco el Vito de Vn Sanfranco. y el otro de Vna historia de
Jacob”. En la tasaciónde dice que estásin acabar, de lo que se deduceque es obra del
artista Al serenunciadocomo“país” nos lo iniaginmnosdel tipo de las composicionesde
Lorenao Pausain.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp.36y46.

11.- “AnuncIada”. Madrid. GerónimoGonzálezMulIiz. Sin moldura.

Borrón de tantalio ordinario, tasadaen 30 realesen su inventario de 1648. En la
alinonedadelamismafechaflgm-a un borrónde dibujo de una Ammciada.El queesté sin
molduray enunciadacomoborrón,nospermitepensarqueerade sumano,y posibleboceto
paraotras.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,¡952.45y69.Angulo-PÚezSánchez,1983,p.261,rt14.

12.- “MIlagro de panesy peces”.Madrid. FranciscodeAlas.

Un lienzoconborronesdel Milagro y de 5. Franciscode Asís, tasadoencuarentareales
en su inventario, 1648. En la almonedadel mismo año se vendeaFranciscode las Alas,
juntamentecon unabasquilla,en 160 reales. Se trata, evidentemente,de un lienzo donde
hablahechoestudiosdedistintostemasreligiosos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,45y 69.Angulo-PtrezSánchez,1983,p. 261, rl’ 17.

13.- “Ecce Moma”. Madrid. A.. dePuga.

En suinventariode 1648,avecesun lienzocontienevariosborrones:‘tierno debaray
quarta con tres borronesel uno un San Franco y el otro un Eze Orno y el otro un Santo
Christo con santosdela ordendeSanFranco en beinteyquatro rs”.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,45.Angulo-PétzSánchez,1983,p. 262,it 18.

14.-”Palsajecon Cristo con la cruz a cuestas”.Siete cuartasde largo (1,40). Madrid,
Antonio Puga.

Enunciadocomo “pat en que estáun Cristo con la cnn a cuestas”. Se trata de una
escenareligiosainmersaenun paisajedel tipo delos de Lorena

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 46.
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15.- “CrIsto llagado”. Madrid. FranciscoNavarro.

En laalmonedade Puga,de 1648, FranciscoNavarro adqmereun borróngrande,con
un 5. Buenaventuray un Cristo llagado, en 50 reales.Posiblemente,se tratade un boceto
paraotromayor.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,72.Angulo-PérezSánchez,1983,p. 262,rl’ 20.

16.- “ResurreccIón”.Madrid. A. de Fuga.

Borróndeblancoy negro,tasadoensuinventariode1648 en50reales.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,43.Ángulo-PérezSánchez1983,p.262,n” 19.

17.- “CrIsto ofreciendoel mundoal PadreEterno”. Dos tercias(0,54). Madrid, A. de
Puga.

En el inventariorecogidocomo “Un Cristo y el PadreEterno“.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 34y55.

18.- “CrIsto conSantosfranciscanos”.Madrid. A. dePuga.

Ensuinventariode1648,avecesun lienzocontienevariosborrones:“Lienzo de baray
quana con tresborronesel uno un SanFranco y el otro un Ere Orno y el otro un Santo

Chrisaoconsantosde la ardendeSanFranco en beintey quatro rs”.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,45.Ángulo-PérezSánchez1983,p. 262,n” 18.

19.- “VIrgen delaSoledad”.Madrid. DoflaPetronilaNavas.

AntorizadaporPugaen sutestamentode 1648 paraqueeligieraunajoya de susbienes
por el afecto que le teníay sus cuidadosdurantela enfennedad,eligió estecuadro,que.
como suponeML. Caturla, seria,probablemente,de sumano. En el inventariode 1648 se
registraun cuadrodela “Soledad”,de vany cuarta,sin marcos“Sacadapor el original”,
quesetasaen77reales.uvez,pideseledevelvanalMarquásdeViana,Gobernadory
CapitáGeneraldel Estadode Orán, seisrealesde a ocho cobradosacuentapor el lienzo
quehabladepintarlede esotema,de lo quededucimosno llegó aentregársela.Paraél pinta
tambiénelestandartedearóny otrasobrasquedesconocemos(Agulló Cobo, 1981,p. 166).
BurgosMantifla tambiéntieneunaWirgende la Soledad”,original en el inventariode sus
pinturas.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 29, 35y46. Ángulo-PérezSánchez,1983,p. 261,it 16.

20-32.- “Apostolado”. 0,417 x 0,417. Madrid. DomingodeYanguas.

Doce apóstolesy el Salvador.Copiasde Cajés, es de suponerquehechaspor él. Es
probablequeseanlos demediavara,que,enlaalinonedadeeseaíto. se vendenaYanguas.
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BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 36,72.,Angulo-P&ezSánchez,1983,p. 261,n” 1-13.

33-44.- “Apostolado”. AgustíndeRojas.

En laalmonedetambiénse vendierondoceapóstolesaAgustínde Rojas.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 67.

45.- “SanBuenaventura”.Madrid. FranciscoNavarro.

EnlaalmonedadePuga,de1648, adquiereun borróngrande,conun 5. Buenaventura
y nil Cristo llagado,en50 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,72.Ángulo-PérezSánchez,l9813,p. 262,it20.

46-51.- “SeIsbistortasde SantoDomingo”. Madrid. A. dePuga.

Seiscuadrospequeñosconescenasde lavidade SantoDomingo.En la tasacióndelos
bienesdel pintor de 1648.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 45.

SL- <‘SanEsteban”.Madrid. FranciscoNavarro.

“Mas otro Lienqoen dospedazosdibididosla historia de san esteban33r y el otro
desenfranco. y el anjel? 22r”. Adquiridospor FranciscoNavarrojunto conun SanJuan”
éstesituadoenun paisaje.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 45y71.

53.- «MarlirIo deSanFelpe”. Madrid, Antonio Fuga.

Pintadoenunlienzoordinario, tasadoen30 reales.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 45.

54.- “PaIsajeconSanFrancisco”.Sietecuartas(1,40). Madrid, Antonio dePuga.

Recogidaenel inventariodepinturasquese hizo trasel t~llecimientodelpintar: “Mas
dosPaysesdesietequartassin marcoel Vito deVn Sanfranco. y el otro de Vna historia de
Jacob”. Al serenunciadocomo “país” noslo imaginamosdel tipo de las composicionesde
Lorenao Poussin.Al estarsin marco,ha de serde sumano.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,~.36y46.

55.- “San Franciscode Asís”. Madrid. Franciscode Alas.

Un lienzoconborronesdel Milagro y de 5. FranciscodeAsís, tasadoencuarentareales
en su inventario, 1648. En la almonedadel mismo año se vende aFranciscode las Alas,
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juntamenteconunabasquiña,en 160 reales. Se trata, evidentemente,de un lienzo donde
hablahechoestudiosde distintosteniasreligiosos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,45y69.Ángulo-PérezSánchez,1983,p. 261,n0 17.

56.- “San Francisco”.Madrid. A. de Puga.

Ensuinventariode1648, avecesun lienzocontienevariosborrones:“Lienzo debaray
quarta con tres borronesel uno un SanFranco y el otro un Ere Orno y el otro un Santo
Christo consantosdela ordendeSanFranco en beintey quatro rs”.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,¡952,45.Ángulo-PérezSánchez,1983,y,. 262,it 18.

57.- “PaIsajeconSanFranciscorecibiendolasestigmas”.Madrid. A. dePuga.

Recogidaenla tasaciónde bienesdelpintor, se tratadel temareligioso inmersoen un
paisaje,del tipo de Claudio de Lorena “Mas Vn paísde siete quartas de un Sanfranco
li’nprimiendole las llagasSOr”.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 46.

58.- “San Franciscoconelángel”.Madrid. FranciscoNavarro.

«Masotro Lien~o en dospedazosdibididosla historia de san esteban33r. y el otro de
sanfranco. y el anjel? 22r”. Adquiridospor FranciscoNavarro.

BIBLIOGRÁFIA: Caturla.1952,pp. 45y 71.

59.- “SanJosédormidoconel ángel”. Madrid. A. dePuga.

Pintadoenlienzo ordinario,sinmerco, porlo queno dudamosseadesumano.Tasado
en30 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 46.

60.- “PaIsajeconSanJuan”.Varay mediade alto (1,25). Madrid. FranciscoNavarro.

“Mas un lienzode baray mediade alto sin marco de un SanJuanen un país”. Del
tipo de escenasdentrode un paisaje(Lorena).Al aparecersin marcono dudamosseasuyo.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp.34,46y 66.p. 34. ¿

61.- “La Magdalena”.Verade alto (0,83). Madrid. A. de Puga.

Descritaenelinventariode 1648 conmolduralisa. Tasadaen 40 reales.La aparición
deestecuadroapoyalatesisdequelaconservadaenMalibúnotieneporquenosersuya.
BurgosMantilla tambiéntenisdosenel inventariode suspinturas,unadesnuday original

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 34.
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62.- “San Sebastián”.Madrid. DiegoMartínez.

Lo adquiereen la almonedade Pugade 1648 en 66 reales. Seráel tasado en el
inventarioen lamismacantidad.Se define como borrén, lo que puedeindicar que seaun
modeloparaotrocuadrode mayor tamafLo.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 43,73. Ángulo-PérezSánchez,1983,p. 262.

6&- “Felipe IV contoIsón”. Madrid. PedrodeTalavera.

Retratodel Reyvaloradoen 10 realesenel inventariode1648. Se especificaque es de
mediocuerpo.

HIBLIOGRÁFIA: Caturla,1952,pp.‘Uy 68; Ángulo-PérezSánchez,y,. 266,n0 25.

64.-”Felipe IV convalona”.Madrid. JosephdeCasanova.

Se especilicaquelavalonaes pequeñay calda.Adquiridopor 14 realesaunqueen la
tasaciónalcanzólos 16.

En la colecciónde los Marquesesde Zurgena(Madrid), se conservaun retrato de
Felipe IV que viste de amarillo con valona pequeña(L. 0,66 x 0,54). Siempreha sido
consideradodelcirculo de Velázquezperosin unaadscripcióndirectaalmaestro.Figuró en
laExposición“Velázquezy lo velazqueño”celebradaenMadriden 1960,conel n0 65.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp.44y65; Ángulo-PérezSánchez,p. 266,it 25.
(Lám. 7. 64)

65.- “Felipe IV armado”. Madrid. FranciscoNavarro

Se especificaquees un borrény viejo: “Mas Vn borron de lien
4ro ordinario delRey

armadobiejo “.

BIBLIOGRÁFIA: Caturla,1952,p. 45.

66.- “Felipe IV acaballo”. Madrid. AndrésdeVargas.

Borrénque, ademásdecuatromáspequeños,adquiereen la alinonedade A. de Puga
(1648) en 16 reales.Estebocetonos indicaqueno sólo pintó paisajes,sino todo el retrato;
tambiénpuedetratarsedel modelo utilizado paralos retratosecuestresde los quehablael
embajadorGuidi.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,¡952,68.Ángulo-PérezSánchez,p. 266,it 24.

67.- “Retratode BaltasarCarlos”. Madrid. A. dePuga.

Borréntasadoen20 realesenel inventariode1648.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 45. Ángulo-PérezSánchez,y,. 266,u’ 26.

68.- “Retratodel CardenalInfante”. Madrid. JerónimoGonzÉlezMuíii.
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Se enunciacomoborrénenlienzoordinario, sinmarcolo quenospermitepensarque
fueraun cuadropreparatorioutilizado paraposterioresretratos.Tasadoen 10 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952, y,. 69.

69.- “Retratoecuestredel CardenalInfante”. Madrid. A. dePuga.

Borrénsin marcodel CardenalInfante.Posiblemente,elmodelo utilizado parahacer
losretratosecuestres.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,l952,p.36.

70.- “Retratoecuestredel CardenalInfante”.Madrid. A. de Puga.

Borrén “en lienzoordinario del Ynfante Cardenala cavallo, con diezcavallos”. En el
inventariode 1648setaséen20 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p.45.Angulo-PérezSánchez,1983,p.266,it 27.

71.- “Retratodel CondeDuque”. Madrid. Domingo de Ulloa

Borrénpor acabardel CondeDuque,de unavara, quese registraenel inventariode
1648 comode 3/4 (0,60). Se tasaen22 realesy sevendeaDomingode Ulloa en 11 realesy
cuartillo.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 34,45,69.Angulo-P&ezSánchez,1983,p. 266,it 29.

72.- ‘<RetratodelDuquede Ariscote”. Madrid. A. de Fuga.

Sinacabar,lo quenos indicaqueesde sumato.Valoradoen su inventariode 1648 en
10 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 44.Angulo-PérezSánchez,1983,p. 266,it 28.

73.- “Retratode Don Carlosde Ibarra”. Madrid. A. de Fuga.

Pequeño.Tasadoen su inventariode 1648 en 12 reales.No se precisaque seade su
mano.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p.44. Angula-PérezSánchez,1983,y,. 266,it 30.

74.-. “RetratodelCondede Lentos”.Varaymediade alto. Madrid. A. dePuga.

Inventariode 1648. Al decir queestásinmarco,no dudamosqueseade sumano. De
mediocuerpo,quesetasaen 100reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 34,36.Ángulo-PérezSánchez,19983,p.266,it31.

75.- “Retratodel CondedeLentos”.Trescuartas(0,60). Madrid. CondedeLemos.
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Comoel anterior,estásinmarco,por lo queno dudamosseade sumano. Tasadoen
22r.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 44.

76.- “Retratode laCondesade Lemas”.Madrid. CondedeLemos.

En sutestamentode 9-111-1648, Pugadeclarateneren supoderun retratode cuerpo
enterodelacondesadeLemosy otro del condede Ontero,quele hablamandadohacerdon
PedroNoguerido,caballerode habitode Santiagoy mayordomode loscondes.Ordenaque
sele den.Hablarecibidoa cuentaun doblónde acuatrode señal.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 29,44.Ángulo-PérezSánchez,1983,p. 267,it 32.

77.- “Condesade Lemas”. Madrid. A. de Fuga.

Pequeño.Tasadoen 16 realesenel inventariode 1648. Sinmoldura,porlo quedebede
serde sumano.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,l952,p.44.Ángulo-PérezSánchez,1983,y,. 267,it33.

78.- “RetratodelDuquede MedinadelasTorres”.Madrid. LorenzoRamírez. 1635.

Ensutestmnentode 1-111-1635PugadeclaraqueL. Ramírezledebía50 realesdel resto
del retratoquele hizodel Duque.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p.21.Ángulo-Pérezsánchez,1983,y,. 267,it 34
QJánt7.78)

79.-”Retratode Don Mansode Acevedo,Condede Monterrey”. Vara y cuartade alto
(1,04).CondedeMonterrey.

Se recogesinmarco,porlo quees de sumano.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 34.

79.- “Retratodel Condede Ontera”.Madrid. Condede Lemos.

VéaseeldelaCondesadeLemos.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,~.29,44; Ángulo-PérezSánchez,1983,p.267.u0 35.

St— <‘RetratodeFelipe II, nUlo”. Madrid. A. deFuga.

Al igual queotros“velazqueños”comoMazoo BurgosMmuifla, tambiénFugaretraté
amonarcasyaÑllecidos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 44.

81.- <‘RetratosdeReyy de Reina”.Madrid. PedrodeLuso.
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En un lienzopequeñoy sin marcose registranestasdoscabezas;enla afluonedase
dice son de mediocuerpoy en lienzo de avara(0,83). Noslleva a pensaren las seriesde
monarcasquesehicierontantoparael AlcázarcomoparaelBuenRetiro.

BIBLIOGRAFIA: Caturla,1952,pp. 3.4y 64.

82.- “Retratodelpapa Gregorio”.Varay cuartade alto (1,04). Madrid. Bernardode Ojeda

Se enunciadelasignientemanem “Mas otro quadro de baray quarta dealto consu
molduranegraLissaenqueestaVn pon«ficesentadoqueseYntítulaGregorio”. Tasadoen
40r. Debe referirsea GregorioXV (1621-1623).D. Bernardo de Ojeda adquirió, por 36
reales,“Vn quadrogranderetratadoen el Vn cardenal” podríatratarsedelmismocuadro.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,PP•~ Y 64.

83,- “Retrato de un emperadorromano”.Mediavarade alto (0,417).Madrid. A. de Puga

Secitacomo“cabezadeemperadorromano”. Sinmarco(inventariode 1648).
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,Pp. 35 y46.

8490.- “SIete liemos representandosietesIbilas”. Tres cuartasde
de Fuga.

alto (0,6).Madrid. A.

Conmoldurasviejasy maltratadas,segtiinventariode 1648.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 34y44.

91-92.- “Dos retratosuno de hombrey otro de mujer”.
Madrid. A. de Fuga.Conmoldurasnegras.

Tres cuartasde alto (0,6).

Se citancomo “cabezas”,enel inventanode 1648.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,py,. 35y43.

93-94.-“Dos retratosde un viejo y de unavIeja”. Madrid. A. de Fuga.Consusmolduras.

En inventariode 1648.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952.p. 43.

95.- “Retratode un caballeroarmado”.Madrid. A. de Fuga.

En inventariode 1648. Sinmarcoy enbastidorviejo y roto.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla.1952,w.43y44.

96.- “Retratode un andanoconveneradela ordende Santiago”.Madrid. A. dePuga.
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Sedefinecomo“cabeza”.El bastidoraparecesinmarco.Tasadoen60 reales.
López-Reyrecoge,en sucatálogo(n0 522), “Un caballerode Santiagoanciano”hoy en

paraderodesconocido.A pesardelas distintasdimensiones-unacabezay de cuerpoentero-
poddanestarrelacionados.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 44.

9t- “Un turcoBarbarroja”.Madrid. FranciscoNavarro

Lienzoviejo consumoldura.En 1648,tasadoen8 realesy adquiridoenSr. Recuerda,
porel titulo elquehicieraVelázquezhoy enelMuseodel Prado,n0 1199.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p. 44y66.

98.- “Una cabezade mujer”. Madrid. FranciscoNavarro

Demedioperfil consumolduranegra.En 1648 tasadaen Sor.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. S3y70.

98.- “Retratode mujercontoca”. Madrid. A. dePuga.

La describe:“y la manoalpotro viejo’t Tasadaen6 reales.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 44.

99•— “Un retratode unamujerdifunta”. Madrid. A. dePuga.

En 1648tasadoendosreales.Pequeñoy sinmarco.
BIBUOGRAFIA: Caturla,1952,pp. 36y45.

100.-“Retratode un nUlo sentadoen unasilla”.

En bosquejo.44 reales,unade lastasacionesmáselevadas.
BIBLIOORAFIA: Caturla,1952,y,. 46.

101-112.-“Doce liemosde cabezasparticulares”.Trescurtasde alto (0,6).

Tres de las cabezasadquiridasporDomingode Ulloa Setrata, contodaseguridad,de
lienzos de estudiocomo los que consta se utilizaban en los obradoresde pintura como
modelos.Existeun lienzoconcuatrocabezasenel InstitutoValenciade DonJuande Madrid
(L. 0,49 x 0.35). atribuIdo aAntonio de Peredacon dudasy que, dado suparecidoen el
tratamientocon el “San Jerónimo” del Bowes Musemn, pudieraestarrelacionadocon
nuestropintor (Angulo-PérezSánchez,1983,p. 221 lo atribuyencondudasaPereda).

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,~.34y68.

113.-“Retratosvarios”.Madrid. A. dePuga.
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Uno de ellos enunciadode la siguientemanera “Mas otro retrato de Vnos antojos
pequeñoqueesDon Juan de&uña”. Juntoaéste,oncecabezasmásde distintosrefltos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p. 35, 43,44.

114-115.- “DespaSode Italia”. Madrid. Don BartoloméPodesta.

En el testamentoAntonio Png~declaraquetiene en supoder “dos paises de italia
pequeñosy un UenQo con ¡¡non doradopintura deun pobogrande”. Debíande sercuadros
quelehablaencargadoesteseñordadoqueenelasientoinmediatamentesuperiordicehaber
recibidoini dineroacuentadel mismo,posiblementepor estoscuadros.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 28.

116-lZt- “Doce pobo “. Madrid. JuanadeRibera.

En sutestamentode 9-111-1648Pugadeclaraque se han de entregar “quatro paises
pmtadosalgfla9el(sic), templeconsusmoldurasdetablalisadadadenegro”quefallabande
losdocequehablade dar.Sele tenianquecobrar220reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 31;Angulo-PÓ-ezSánchez,1983.y,. 267,it 40-51.

128.-“Un paisaje”. Temple.Mediavra (0,417).Madrid. Su0Rochi Moxica.

Enunciadoenel inventariode 1648junto con“Una cabezade emperadorromano”.Es
unamuestrade que,ademásde temasmuyvariadas,utilizabadistintastécnicas.Estenusmo
compradoradquirió,enlaalmoneda,dospais~esmedianos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 35 Y 66.

129-132.- “Cuatropaisajes”.Unacuarta(0,20). Madrid. A. de Fuga.

En el inventariodesusbienesde 1648,conmolduras.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla.1952.y,. 35.

133-136.-“Dos paisajesy dosmarinas”.Madrid. FranciscoDomingo.

Con susmoldurasnegraspequeñas.FranciscoDomingo adquirió “quatro pates los
dosde dosnavia,y losotrosdosdevnaarboleda”. En elMuseodel Prado,depositadaenla
Emb~adadeBuenosAires, seconservaunamarinacatalogadacomoAhónimo flamencodel
siglo XVII, tÚ 2013. El barcodel primer plato viene a coincidir con el representadoen el
cuadrodeCqjés. ‘U recuperaciónde SanJuande PuertoRico” enel queparticipéPuga,el
tratamientodelaluz recuerdalo realizadoporLorena,estiloque, muyposiblemente,siguiera
nuestroartistaPodemosestaranteunode loscuadrosde esteartista.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p.. 43 y73
(Liii. 7.133)

137.- “Caballo blanco”.Madrid. JoséGallego.
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Borrón.Lo adquiereen 22 realesy medioenlaalmonedade A. de Fugade 1648.José
Gallegoerapintor y oficial de Puga.nos relacionaa este pintor con otros “velazqueños”
como Mazo y Burgos Maritifla en cuyos inventarios también se encontraroncuadros
~s.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 31.Angulo-PérezSánchez,1983,y,. 267,n” 39.

138-141.-“Nuevecaballos,en cuatrolienzos”.Madrid. A. dePuga.

En elinventariodebienesdel pintor serecogenlos siguientesasientos:“Tres Cavallos
en tres pedazosdeLienzoa seisreala cada Itno”; “Mas otro menorque ordinario de 1/nos
seis cavallos”. Dos de los caballos pintados en lienzos separados,fueron adquiridospor
Domingode Ulloa.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 43,45Y 68.

142.-“Un pavogrande”.Madrid. DonBartoloméPodesta.

En el testamentoAntonio Fugadeclaraque tiene en su poder “dos paisesde italia
pequeñosyun lien~o con listondoradopinturade un pabogrande“. Debíande ser cuadros
quele hablaencargadoesteseñordadoqueenel asientoinmediatamentesuperiordice haber
recibidoun dinero acuentadel mismo, posiblementepor estoscuadros.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952.y,. 28.

143.-“Cabezadejabail”. Madrid. A. dePuga.

Conmolduranegray lisa. Fuetasadaen 1648, en 20 reales.Nos encontramosanteun
tipo de génerototalmentenovedosopor lo que a este artistase refiere. Puedetratarsede
obrasrelacionadasconcacerías.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 34y43.

144.- “Una lamprea”.Madrid. Trescuartas(0,6).A. deFuga.Conmolduranegra

En el inventariode 1648 se dicetextualmente:“una lamprearetratada”. Posiblemente
nos encontremosante un tipo de cuadro como los de Jan van Kesseldonde aparecen
pescadosenprimerplanoy, al fondo,un pais~jeo unamarina(DiazPadrón,1975,p. 119).

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,py,. 34y43.

145.-“Un lirio y unamariposa”.Toledo.D. Baltasarde Oyanguren.

En el inventariode 1648 se dice queel cuadroes de tamañopequeñoy aparececon
moldura. Recuerdael tipo de cuadrosen los que se representanguirnaldasde flores con
teniasreligiososensu interior. Fueadquiridoen laalmonedaporO.BaltasardeOyangnren,
inquisidor de dicha institución en Toledo, quien tambiénadquirió un lienzo de cabezas
diferentesasícomounretratodeRafaeldeUrbino.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952.y,p. 34,43y 65.
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146.- “Un halcón”.Madrid. Domingode Augues.

Debe de ser del mismogénerode los recogidosanterionnente“Cabezade jabali” o
“Una lamprea”.Enla tasaciónde 1648 alcanzóelpreciodeun ducado.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,Pp. 46y64.

148-154.-“SIetefruterosde diferentespájaros”.Madrid. FranciscoNavarro.

En el inventario de bienes de 1648 se registracomo: “seis fruteros pequeñosde
<¡(ferentesfrutas y entre ellos un alean”. FranciscoNavarro adquierelos cuadrosque
aparecenen el encabezamientoque debende ser los mismos.Posiblementecorrespondan
conlos cuadrosde estetipo que pintaronartistasflamencoscomo Snyders(Diaz Padrón.
1975,Pp. 237-239).

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p. ¿Uy69.

155.-lSd.-“Doslienzosde diferentespájaros”.Trescurtas(0,6).Madrid. A. dePuga.

Tasadosen66 realesen 1648.Teníanmarcoslisos.Nospodemosencontraranteel tipo
depinturadeun Snyders,como decíamosenelnúmeroantenor.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 44.

127-158.- “Dos fruteros pequeflos, uno de un racimo de uvas y otro de unas
endrinas”.Madrid. A. dePuga.

Recogidoen el inventario de Menes del pintor Antonio de Pugarealizadoen 1648;
tasadoslos dos endosducados.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 46.

159.- “Bodegónconunacalabazay un repollo”.

En laalmonedadebienesdel pintorse valoróen44 reales.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 43.

160-162.- “Tresfruterospequeflosuno de unascerezas,otro de un pedazode queso y
otro de unosespárragosdel Portillo”.

En latasaciónse dice “zirmeflas” mientrasqueen la almonedase cambiapor cerezas.
Hubo varios compradoresque se quedaroncon diversosbodegones:Domingo de Ulloa,
quien compró, adernÉs,cincomodelosde cera, se quedócon el de los espárragos.Blas
Grejel eligió uno concerezasy queso,puedeser que el enunciadoestéequivocadoy se
hubieraquedadoconlos dos, tambiénpuedeocurrir quehubieramásde uno conun queso.
Sonpequeñosy se registransinmoldura.

B]BLIOGRAFtk Cataría,1952,pp.46,65,66.



311

163-164.- “Dos fruteros, el uno con diferentesfrutos y el otro con calabazasy
membrillos”. Madrid. Su0RochiMoxica.

Conmoldurasnegras.Estecompradoradquiriótambiénun pais~epintadoal temple.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p. 44,66.

165.-“Un perrillo y un violín”. Madrid. A. dePuga.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 43.

166-169.-“Asuntosdomésticos”.Madrid. SilvestreCollary Castro.

Seriedecuatro cuadrosde “asuntos domésticosy tribiales” de 1653 que, segúnCeán,,
erancomolos de Velázquezpintabaen Sevilla en sujuventud.Como Pugamurió en1648,
hayun errordelecturaenla fecha,quetal vez serialade1643. No se havueltoasabernada
de suexistencia.

BIBLIOGRAFÍA: Cdii, IV, y,. 134;Angulo-P&ezSánchez, y,. 264,it 23-26.

170-171.- (‘1) “Dos lámInasde dosprofetas”.Cobre.A. de Puga.

En laalmonedade 1648 se especificaquesonde mediorelieveconmoldurasde peral
ondulado.No precisanserde sumano.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 46.

172.- “Mas ofro Rencopintado VnJerogilflco”. Dos varasde largo (1,67). Madrid. A. de
Fuga.

Podríatratarsede una‘Vanitai” deltipo de las dePereda.
BIHLIOGRAFÍk Caturla,1952,p. 36.

173.- “Obras”. Madrid. Marquésde Taracena.

Don ClaudioPimenteLMarquésde Taracena,teníapendientede pagolas obrasquele
habíahechoy queno precisaPugaensutestamentode9-111-1648.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p.29.Angulo-PÁ-ezSánchez,1983,p.267, it 52.

174.- “Estandarte”.Orén.

Pintadopor encargoy cuentadel Marqués de Viana Lo cobréjuntamentecon otras
pinturasno especificadasel23-X-1643.

BIBLIOGRAFÍA: Agulló, 1981.y,. 166.Angulo-PátzSánchez,1983,y,. 267.it 53.
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Atribuciones

Recogemosenesteapartadotodosloscuadrosquehanido apareciendoen elmercado
del Arte alo largode los años.Los criterios de atribuciónaAntonioPugahansido de lo más
dispares,conlo cualno tienenquesernecesariamentede sunimio.

175.-“SantaAnaen meditación”.L. 26,3/4x 22,1/4”.

Como Antonio Puga.Vendido en Sotheby’sLondresel 17-VI-64 en 40L. Comprado
por Errington.Ca.n0 223.

176.- “Hombreconunacopay unajarra”. L. 84” x 60”.

ComoPugaAnunciadopor Pardo160 BoulevardHaussmmxParis ‘R. du L.” (1968),
n0 2 fig.

177.-“Pastorconlaúd”. L. 42” x 30,5”.

ComoAntonio Puga.VendidoenCbristie’sLondresel 1 l-W-68.Compradopor Souza
$240.Cal. n0 110.

178.-“Aldeana conun almirez”. L. 39” x 29”.

Como de Antonio Puga.Vendido en Cbristie’s Londres el 14-11-69. Compradopor
Wray$252.Cal. U’ Sí.

179.-“Aldeanaconcamisablancay sombreronegro”.L. 34” x 34”.

Como de Antonio Puga.Vendido en Cbristie’s Londres el 24-IX-67. Compradopor
Agnew$1562.Cat. n0 22.

180.- “Hombreconla cabezarasuraday contraje de rayas,ensenandosu retratode
perfil”. L. 0,805x 0,615.(CIrculo de).

VendidoenChristie’sMadrid el9/10-IV-75 (retirado).Cal. n0 30.

IfiL- “El vendedorde perlas”.L. 0,863x 0,645.

ComoPuga.VendidoenCbristie’sLondresel20-1-78enSOL. CaL n0 30.
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182.- “Un campesino”.L. 0,94 x 0,77.

ComoAntonio Puga.Vendidoen SothebysMadrid (Palaciode Boadifladel Monte), el
3-VI-SO. Salidaen750.000/1.000.000pta. Cal. no 57.

183.- “Judlthconla cabezade Holofernes”.L. 0,952x 0,832.

Atribuido aPuga.De grmi calidad.Vendido en Ch, Londres el 20-111-81. Salida en
1.200/18003. Cal. n0 52.

184.- “RetratodeunaancIanacomiendo”.L. 0,127x 0,905.

Atribuido aPuga.Vendidoen Sotheby’sde Madrid el 6-lV-87. Salida8O.O00/120.O00
pta. Cal. n0 13.

185.- Bodegónconfiguras.L. 1,047x 1,347.

Como Puga.VendidoenCh. Londresel 29-V-1992.Cal. n0. 320. (tEA, 1992.Julio-
Dic. p. 441).



CAPÍTULO II: COLABORADORES

JUAN DELACORTE*

Estepintorpuedeserconsideradocomo mi artistainjustamentetratado al igual que
sucedeconel restodelosrecogidosenelpresentetrabqjo.Thvo quegozarde fama,comose
desprendedel hechode que sunombreaparezcaen coleccionesde pinturade la época,lo
queocurríaconpocosnombresde artistascontemporáneos.Sin embargo,por causasque
desconocemos,Meció pobrey olvidado.Ello hasido elmotivo, sin duda,de que no ocupe,
dentrodalaHistoriadalaPintura,elpuestoquerealmentele corresponde.

Vida

Porsutestamento,dictadoel l2demayode 1662, sabernosqueeranaturalde
Ambereshabiendonacidoallí hacia1585’. El Marquésdel Saltiillo publicó el encargoquese
lehizodeunaVistadeMadridparaelPalacioRealdeElPardoque,porordendadaen19de
marzode 1613 porel ArquitectoMayordelRey,JuanGómezdeMora, tasóen 1.125realesel
pintor genovés Oídio CesareSeminí, el 13 de abril de dicho año2. Según su propia
declaración, en 1615 ya pinta para la Corte3. En 1625, en la relación de pintores e
iluminadoresrealizadaparaconseguirdonativosparafinanciaslas guerras,Juande laCorte,
residenteenlacalle Barquillo, ha de pagar55 reales’. Se registrasin firma. Allí se recogen
otrosnombrescomo los de VelázquezNardi, Pacheco,BartoloméGonzález,Pedrode las
Torres...Al MecerBartoloméGonzálezen 1627, solicitó laplazadepintor del Rey, lo que
le fue denegadoporunacomisiónformadapor Vicente Carducho,EugenioCajésy Diego
VelázquezquienesprefirieronaAntonio de Lanchares5.

En estecapitulo dedicadoaJumde la Cortevanosacentrarnosenla relación quepudo tener con
VelázqueiParaunestudiocompletosobresuvidayobra,ver Palomino,ed. 1988,p. 203;Angulo.D. y
P&ezSánchez;A: “Pintura madrileila del primer tercio del siglo XVIP•, Madrid, 1969,pp. 349-368,
lánt 289-306;MartínezRipolí, A.: ‘Juande laCostaUn pintorflamencoenel Madrid de Calderón”,
Gojn, 1981,It 161-162,pp.312-321;Kinkead,D.: ‘El testamentodeJuande la Cortd’, Boletín del
Seminariode Estudiosde ArteyArqueologfa,Valladolid, 1986,p. 461; GómezLdicia: “Un nuevo
cuadrodeJuandela Corte:TaupestadsobrelaflotadeEneas~”,Goyz 1993,It 232,pp. 223-225.
1VerKinkead,BolettnSR.AÁ,Valladolid, 1986,p.461.
2Vw SalUlla.Marquésdel: “Artistas madrildlos(1592-1850)”,BoL Soc.Isp. Bxc, LVII, 1953,p. 225;
tazubiélAzcéte:“Algunasnoticiassobrepintorescortesanos”.AIIM, 1970,VI, y,. 49. quienrecoge
unanoticia segúnla cual, el restode lo quele debíaporestecuadro,25 reales,lo cobraci 31 de
dicianbrede1628.
3VerMmtln González:“Sobrelas relacionesnitre Nardi, Carduchoy Velázquez”,A.B.A, 1958,y,. 60.
PanChnryseilala quelos coleccionistasprivadoseranmuy aficionadosaJuande la Corte, es aquí,
posíblanate,dondehayquebuscargranpartedesuobra(lime Burlington MÚgazine~ 1991,p. 112).
4VnGonzálezMufloz; Carmen:“Datospn un estudiodeMadriden laprimeramitad del siglo XVT’,
AnalesdelíR.M, 1981,y,. 175.Agulló Cobo(1981,y,. 52) tambiémnos dicequevivía en dichacalle,
proquialfeligresíadeSanGinés.
5Ver Sánchez Catán: ‘tospintoresdeCámarade losReyesdeEspatia”,BoL Soc. Esp. Exc., 1915,p.
58.
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El 20 denoviembrede1641,elembajadorCantillo Guidi, enviabaunacartaal Duque
deMódena;granaficionadoalaPintura,enlacualse mencionabalacolaboraciónde Coitey
PugaenlaelaboracióndeunosretratosecuestresdelaCasade Austria.

“ci ¿ diplá tutta la casad’Austña ji, grande a cava¡lo di mano di Giovanní della
Corte, e ciescumquadro¿ ornato dipaesídi manod’Ántonio Fuga, che sono 1 piú stimatt
diquestaCorte, edaS.M in questígener4e nedimandanocentoottentaducatti¡‘uno4.

Dm-ante todo este periodo pintó, por supuesto,más cuadros, de los cuales
conservamosalgunofechado:en 1623,la “FiestaenlaPlazaMayor” delMuseoMunicipal de
Madrid;en 1636, firma el “David” y el “Anibal” depropiedadparticularniadrilefia; en 1642.
la “Destruccióndel Ejércitode Senaquerib”.Juntoaestos,todoelconjunto de obrasquese
inventarianen elPalaciodel BuenRetiro deMadrid, ylos quevanapareciendoregistrados
encoleccionesprivadas,alo. cualesvolveremosluego.

Porfin, el 12 demayode 1662,dictatestamentoenlos siguientestérminos:“declaro
queno tengovienesningunos[..] me estacurandoy alimentandode limosnaen sucasa
MañaFloresviuda de Lucas de la Corte mi hgo” a la vez, solicita “el que de limosna
mentierren‘Q

En relaciónconéldospintores.Franciscoy Gabrielde la Corte, quepudieronser
hermanoy nieto respectivamente,aunque,todavíahoy, no sepuedesaberconprecisión.

SupuestarelaciónconVelázquez

Los escasosdatos que se conservansobrela vida y obra de nuestropintor nos
presentandos lbcetasqueparecencontradictorias.Porun lado,su taniano hasido excesiva,
y. más concretamente,llama la atenciónque, viviendo hasta1662. no hubieraparticipado
comotestigoenlainformaciónsobrelas calidadesdeDiegoVelázquezparalaobtencióndel
título de Caballerode Santiago,dadasu supuestarelación8.Por otro lado, el embajador
Guidi noslo presentacomoun granpintorcolaborandoconotro, Antonio Puga; relacionado
conVelázquez.En 1627, al solicitarlaplazadepintor delReysepresentacomo, en especial,
de batallay paises.Años despuÉs,en 1657. ¡Yaz del Valle dice de él que es “rrnq buen
pintor depaisesy batallas como lo demuestransus muchosliemosque estánrepartidos
por dtferentescasasdesta Corte”9. Tal vez la explicaciónla podemosencontraren el
testamentodondedice quemurió pobre.Algo debióde ocurrirley cayó,muyposiblemente,
en desgraciaEn estesentido,Martin 5. Soriasospechaque hubo dospintores,padree hjo,
delmismonombrelo queexplicarlaquePalominositÉe sulugarde nacimientoenMadridy
tambiénpuedeservirparajustificar estaaparentedualidadentreéxito y olvido’0.

6Justi,II, 1953,p. 782. Lacita— recogidatambi&i porIt LaisaCaturla,1982,y,. 11.
~VerKinkead,B.SKt4,l986,p.461.
ka informaciónaparecepublicadaax VariaVelazqudla,1960,11,pp.301y ss.
9VerDiazdelValle: “Epilogo ...“. apudSánchezCantón,1933vIL y,. 369.
10Matin5. Sorit “VelázquezaidteVedutaPaintingiii Italy md Spain,1620-1750”,Arte Antica e
Moderna,l961,p.440.
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Hechaslas precisionesanteriores,nos hemosde reducir a datosmuy escasospara
mantenerestarelaciónentreVelázquezy Corte la cual, ateniéndonosalos inventadosde la
ColeccionesReales,existió. La colaboracióndirecta de ambos quedaconfirmadaen el
cuadrodelBuenRetiro el “SocorroaValenzadel Popor Carlos Colonna” dondela cabeza
delgenerallapintael sevillano,segúnse desprendedelinventariode pinturasdel Paltodel
BuenRetiro, realizadoen 1700. Estacolaboraciónquedaratificadapor la calta de Guidi
quiennosdiceque, en 1641, pintabaretratosecuestresgrandesde la Casade Austriaconun
colaboradorde Velázquezcomoes Antonio de Puga.Ceán,por suparte,basándoseen el
cuadrodeValenciadel Po, aÑinaque acabasuperfecciónen el coloridoen la escuelade
Velázquez”.Posiblementeestarelación, que dadaslas fechasfue en tomo alas obrasdel
Palto delBuenRetiro, hizoqueladurende las formasde Juande laCortese dulcificaran.
Ello nospennitebuscaralgunade susobrasentrelasquese consideran“velazqueflas”.

Obras relacionadasconel pintor de Cámara

Quela famadeJuande laCoite, almenosen un momentodeterminadode suvida;
fue considerable,noslo ratifica larelativaabundanciade suproduccióntanto enColecciones
Reales(Alcázar, Pardo,BuenRetiro) como privadas’2.Palominoasí nos lo cuenta “Muy
buenpintordepaises,batallasyperspectivas,comolo demuestransusmuchasobras, que
están repartidas por d<ferentes cazas, y palacios dentro, y fuera de esta Corte, y
especialmenteen elRetiro en elSaloncete”13.En este sentidose pronuncianDíaz del Valle,
anteriormente.o CeánBermúdezdespués.Lo primero cpue hay que destacares que los
tratadistasle consideran“buenpintor”, expresiónque aludeaunanivel de calidadqueno se
le ha venido atribuyendo.Por otraparte,el hechode que sus cuadrosse encontraranen la
zonadel Salonde Reinos,le equiparaa los grandespintoresde la épocacomo Carducho,
Cajés,Mamo, Pereda,Leonardo,Zurbaráno el propioVelázquezquientambiénpintó para
estelupr.

De los cuadrosconservadosse deduceun estilopróximo a otros tiamencoscomo
SebastiaenVrancx y llana Vredeniande Vries; su cuadro la “Vista del Buen Retiro” le
relacionaconotros como Louis de Caulerypor suentramadocompositivo, sin olvidar la
posibleutilización de grabadostandifundidos comolos de Galleo los de Stxadanus’4.Pero
quien másnos interesaaquí es la relacióncon Diego Velázquezcon quien colaboró. La
influenciade éstehubo de serimportantey en estesentidose pronunciaCeánal decir que
enriqueciósucoloridoporestemotivo, comoyadecíamosmásarriba

11VerCdiiBermúdez:“Diccionario ...“, 1800,1,y,. 364.
‘2Alwinas de las coleccionesprivadas— las quebenaparecidocuadrosde Juande la Cortehansido
publicadaspor It Luisa Caturla: “El coleccionistamadrilelo don Pedrode Arce que poseyó “Las
Hilanduas” deVelázquez”(~4RÁ, 1948,¡f 21,w. 292-304)quien tambiénposeíaobrasde nuestro
artistaPanChuiy (“Velázquezin te 1620’?,2’.B.M, 1991,pp. 108-115)estadíala coleccióndel
MarqutsdeMontesclarosdondetambiénhabíaobrassuyas;en la coleccióndel Marquésde Villanueva
del Fresno,Gentilhombrede Cámaradel Reyy del hffante-Cardaial,AngeloNardi y FranciscoBravo
tasandosjardinesconfluentedeJuandela Corte,enel inventariouno de ellosfue atribuidoaFrancisco
Gómez,pintordel Cardenal-Infante(Burkcy Cheny,1997,Doc. it 20.0036y0040).
13Palomuno,cd. 1988,pp. 203-4.
‘4VerAngulo,PéezSánchez,1969,y,. 351 yMartínezRipolí, 1981,p. 315y ss.



317

El contactoconelsevillano,quelesllevó aparticiparenun mismocuadroy elhecho
de quelaobradeDe laCortesehayaencontradoenel PalaciodelBuenRetiro, muypróxirna
al Salóndel Reinos,noshahechoplantearnoslaexistenciadelos retratosecuestresgrandes
de laCesade Austriade los queescribióel EmbejadorGuidí en 1641.Grandesy ecuestres
sonlos del Salónde Reinosy siemprehahabidodudassobrelaautoríade los de FelipeIII,
Margaritade Austria e Isabel de Borbón.El nombrede De la Corte, en relacióncon estos
cuadros,yahablasido apuntadoporElias Tormo,peronadase decíadePuga; al desconocer
todo lo relacionadoconsuobra’5.En ellos se observalacolaboraciónde varias manosque
bienpuedenserlas de nuestrostresartistas,De la Corte, Pugay Velázquez.Al primero le
corresponderíanlosretratosy partedel caballodeFelipe 111; el paisajesaldríadelamanode
Pugay, de Velázquezla cabezade laReinaIsabeL trabajadade insieradistinta; lo que se
apreciamuybienen lagok así comoretoquesen el restot6.Llamalaatención,en lacarta
delEmbajador,la fechade 1641, muy posteriorala supuestade realizaciónde los retratos.
Porotraparte,losrecibosde cobro de Velázquezen el Salónde Reinos,se fechanen 1635y
no se deterniinacuálesfueronlos cuadrosqueélpintó”. El hechode queel acontecimiento
queJuandelaCortepintaparalazonadelSalóndeReinostengalugar en 1635,nospermite
retrasarla fechade ejecución,no sólo del cuadrode ValenciadelPo, sino de los retratos
ecuestres.

En elpresentecatálogosólorecogemosaquellasobrasrelacionadasconVelázquez’8.
A laveznospennitúnosincluir una“Vista de E Pardo” (Monasteriode El Escorial).Dado
queDe laCoitecultivó estegéneroy queelpresentecuadroreúneunascaracterísticasmuy
determinadasen cuantoal tratamientode las figurillas se refiere, tal vez nos encontremos
anteunaobrade esteautor.

15VerTonno,B.SR.R.,1911-2,pp.162-3,224,280.TambiéiMutunS.Soria,ÁRÁ, 1954,y,. 88.
16Pnmásinfonnación,verGarrido,C., 1992,pp.349yes.
17M’ LuisaCaturlapublicó las cartasdepagodeloscuadrosdel SalóndeReinos.La deVelázquez(14-
XI-1 635)hacereferenciaa “lar pinturasque a dadoyotrosquehaceparabuenRetiro” sinespecificar
decualessetrataVerA.R.A.,1960,p. 343y fis.
t8Su obra ha sido catalogadapor Angulo, PérezSánchez,1969,y,p. 354 y se. Tambiénvn restode
trabajosrecogidosmásarriba
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Datoscronolóulcos

h. 1585.- Nacealrededorde este añoen Amberes.En sutestamento,él mismo dice el
lugary la fechase deducetambiénde sutestimonio.Kinkead,B.&R.AÁ, Valladolid, 1986,
p. 461.

1613.- HablayapintadounavistadeMadridparaelPardoquetasaSemini, el 13 de
abril. Saltillo,B.&R.R, 1953,y,. 225.

1615.- Desdeesafechatrabajaal servicio de la Corte, segúnpropia declaración.

MaitunGonzález,ARÁ,1958,p. 60.

1623.- Pintala ‘FiestaenlaPlazaMayor” delMuseoMunicipalde Madrid.

1625.- Su nombrefigura enla relaciónde pintorese iluminadoresque,junto con
losrestantesgremiosdeMadridhande contribuir consusdonativos“para mejor acudir
a la defensacomúndestosreinos”. Vive enlacalle del Barquillo,hade pagar55 realesy
no firmaeldocumento.<3onzálezMuflozA.I.R.M,l981,p.175.

1627.- Solicita la plaza de Pintor del Rey. Se declaraflamencoy dice estar al
servicio delReydesde1615. SánchezCantón,.B.SR.R., 1915,y,. 58. MartIn González,AtA,
1958,p.60.

31-XII-162&- Cobra25 reales,el resto que le debíande la vista pintadaparaEl Pardo.
Azcárate,ALR.M, 1970,VI, y,. 49.

1636.- Firma el “David” y el “Aníbal” de propiedadparticular madrileña. Con
anterioridadaestafechaconstaque,parael Aicézarpintó diferentes“Historias” de doce
liencecitos al óleo en “la galeríaque mira al mediodíasobre el llamado Jardin de
Embajadores”.MartInezRipoll,Gc~¡a,1981,p.312.

20-XI-1641.- Cartadel embajadorCamillo (3uidi al Duque de Módena en la cual se
mencionabalacolaboraciónde Cortey Pugaenla elaboraciónde unosretratosecuestres
delaCesadeAustria <‘cié dtpiú tutta la cazadS4ustriaira grandea cavallodi mano di
Gtovannidella Cone,e ctescumquadraé ornato df paesídi mano d’Ántonio Fuga, che
¡ono ipiú stimatt di questaCorte, e da S.M ira questígenert e nc dbnandanocerato
ottentaducatti Puno”. Justi,II, 1953,p. 782

1642.- Finnala‘¶DestruccióndelEjércitode Senaquerib”(MuseoCerralbo).

1657.- Vive enMadrid, segúnDíazdel Valle.Apud SánchezCartón,11, y,. 393.

12-V-1662.- Dictatestamento,pidiendoserenterradode limosnaKinkead,B.SRÁA,1986,
p.46l.
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Catálogo de sus obras

1. “Socorro a Valenzadel PoporDon CarlosColonna”.Tres varasy mediapor cuatro
(2,9 x 3,34).Madrid, BuenRedro.

En el inventariodel Palto del Buen Retiro de 1700: “Otra de quatro varas de
¡argo de tres y media de alto, quando don Carlos Col onna socorrió a Valencia del Fo de
mano de Juan de la Corte, y la caveza del retrato de Veldzquez’t Tasadaenciendoblones.

Tormoobservaqueno pudo estarenel SalóndeReinos,puesno teníasitio, sino en
uno de los salonesvecinosa él. En estesentidose pronunciatambiénPalominoal decirque
.l cuadrose encontrabaen el Saloncete(Ver análisis del Salónde Reinosrealizado en la
primerapartede estetrabajo).El hecharepresentadosucedióen 1635, cuandoya se hablan
pagadolos cuadrosdel Salón de Reinos,lo que nos permite pensaren que se continuó
decorandoeste Salón y los aledañosmás tiempo de lo estimadohastael momento.
Desapareciódurantela invasión francesaPor las dimensionescoincide con el resto de
cuadrosqueseconservan.

BIBLIOCJRAFIA: Tormo,Boletfn, 1911,pp. 281, 293 y ss; Caturla,AllÁ, 1960,p. 340;
Angulo,PérezSánchez,1969,y,. 363.

2. “Felipe III, acaballo”.L. 3 ix 3,14.Museodel Prado,Madrid, n0 1176.

Retratoecuestreen el que el Reyvistemediaarmadura,calzasblancas,gorguerade
holandafina, sombrerode fieltro negro conplumasy la perla “peregrina”; bandaroja y
bengaladegeneral. El caballoblanco, en corveta,alaorilla del mr, viéndoseal fondo un
pobladoentrelabnuua.

Cuadrode los atribuidosaVelázquezcon dudasy que aquíconsideramosfruto de la
colaboracióndeDiegoVelázquezJuandela Cortey AntonioPuga.

A. de Beruete suponíaque los retratos ecuestresaquí analizados,eran obrasde
BartoloméGonzálezretocadasporVelázquez.En el Catálogodel Museodel Pradode 1985 se
descartaelnombrede BartoloméGonzález,IWlecido en 1627 y serecuerdalaordende 3 de
septiembredc 1628,publicadapor SánchezCantón,paraquese le entregnea Velázquezel
arnésparael retrato de Felipe III, y el pagodel 28 dejunio de 1629 por las pinturas“que
hace”,y sededucequeVelázquez,al marchara Italia, dejabacompuestosy encajadoslos
cuadros.Otraposibilidades queVelázquezpidierael arnésno paraél, sino en nombrede
suscolaboradores.

Beruete señalacomo trozos indudablesde Velázquezla mayor partedel caballo, el
brazo derecho,detrásdel cual seve un arrepentimiento.lapierna,el pie yla espuela,el
bocadoy los arreosquecaensobrela grupa.TambiénconsideracomoVelázquezel paisaje
queaquí atribuimosaPuga.TormosugierenombrescomoJuande la Coite, Mazo u otro
parala realizacióndeestasobras,siendoterminadasporVelázquez.

SegÉnla carta que el embajadorCaninoGuidi envió al Duque de Módenael 20 de
noviembrede 1641, transcritamásarriba,Juande la Cortey Pugapintaronretratosecuestres
grandesde todala. Casade Anstriay bienpodemosestaranteuno de ellos. Aquí Juande la.
Corte seríael responsabledel retratodel Rey, y de granpartedel caballo (Ver el Capitulo
primero de este trabajo dedicadoa Velázquezy su trabajo en el Salón de Reinos). A
Velázquezle corresponderlala partequeseñalaBeruetey AntonioPugapintarlael paisaje.
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El examenradiográficoy retiectográficoseñalaque la cabezacorrespondea otra
nimio distintade ladeVelázquezlo queseapreciaasimplevista

PROCEDENCIA:Palaciodel BuenRetiro en el siglo XVII; lnv. 1772,PalacioNuevo;mv.
1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,Cal. 1854-58,n”230; 1872-1907,it 1064;1910-85,it 1176.

BIBLIOGRAFIA: Bauek1989,y,p. 104-6;Tonno,B.SR.R.,1902.3,y,. 103; SánchezCantón,
1919,pp. 162-5;Tray,iu, 1948,p. 202;MartIn 5. Soria,A.RÁ, 1954,y,p .93-los;GAllego enMadrid,
1990,p. 221y es;Garrido,1992,PP.349-365.

EXPOSICIONES:Madrid, 1990,it 36. pp.22ly se.
(Lánt&2)

3. “La reinaMargarita de Austria, mujer de Felipe III”. L. 2,97 ix 3,09. Museo del
Prado,Madrid, n0 1177.

Viste basquillanegrabordaday gorguerade gasa;en el pecho el “joyel rico” formada
por el diamante“el estanque”y la perla “peregrina”; montadasobreunahacaneacastañay
blancacon gualdraparicamentelabradaFondode monte, descubriéndosea la izquierdala
pinturaprimitivade unosjardinescori recuadrosdeboj y fuenteenmedio.

Fruto de la colaboraciónVelázquez-Dela Corte-Puga.
SegÉnBeruete,de los tresretratos,es en el que menorpartese advierteel pincel de

Velázquez:porcióninferior de las patasdelanterasdel caballoy retoquesdiseminadospara
aligexw~ los adornosde la gualdrapa.El conjunto de la figura de la Reina, vestidurasy
monturacorresponderlaa Juandela Coite quien, tal vez pudo pintarel jardín queestuvo
ocultotrasrepintes.DelospincelesdePugasaldríaelpaisajey losañadidoslaterales.

Ver comentariodel cuadroprecedente.
PROCEDENCIA:Palaciodel Buen Retiro en el siglo XVII; Trw. 1772, PalacioNuevo; Liv.

1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,CaL1854-58,it234; 1872-1907,it1065; 1910-85,n01177.
BIBLTOGRAFtA: Bemete,1989,~.104-6;Torrno,B.SR.R.,1902-3,y,. 103; SánchezCantón,

1919,pp. 162-5;MatIn 5. Soria,ARÁ, 1954,Pp .93-108;GAllego en Madrid, 1990, p. 226 y es;
Garrido.1992,pp. 349-365.

EXPOSICIONES:Madrid, 1990,it 37,pp. 226yst

4. “La reinaDolía Isabelde Fronda,mujer de Felpe IV”. L. 3,01 x 3,14. Museodel
Prado,Madrid, n0 1179.

Retratoecuestre.El caballoblanco.La Reinaviste sayanogueradarecamadade oro y
jubónde sedabordadoconestrellasdeplata;gorguera.Fondodepaisaje.

ColaboraciónVelázquez-Corte..Puga.En estecasoVelázquezpintólacabezaygorguera
delaReina,elcaballoblancoy,talvezlaplantadeprimertérmino.JuandelaCozte,el
cuerpodelaReina,vestidoy gualdrapadel caballoy Pugalos cielos,deunostonosrosados
y azuladoslejosdelverdosopropiodeVelázquez.

Véasecomentariosdelos cuadrosprecedentes.
PROCEDENCI&Palaciodel BuenRetiro en el siglo XVII~ Trw. 1772, PalacioNuevo; mv.

1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,CaL1854-58,yt 303;1872-1907.it 1067;1910-85,it 1179.
BIBLIOGRAFIA: Bauete,l989.~. 104-6;Tormo,B.SHR..1902-3,y,. 103; SánchezCantón,

1919,pp. 162-5;Trapier, 1948,p. 205;MartIn 5. Soria,ARÁ,l954,~.93-108;GAllego en Madrid,
1990,y,. 236yes;Garrido,1992.,pp.367-383.

EXPOSICIONES:Madrid, 1990,it 39, pp. 236y se.
(Lám. 8.4)
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5. (?) “PaladoRealdeEl pardo”.L. 1,46 ix 2,78. PatrimonioNacional.RealMonasteriode
SanLorenzodeEl Escorial.

Vista delPalacio,tal comoestabaen el siglo XVII, rodeadode un fondode bosque
formadopor encinas,choposy álamosjunto a la riberadel río Manzanares.Delante de la
fachadaprincipalsesitúanlas casadeoficiosy, frentealespectador,laPuertadelReloj de la
que parteel camino haciaMadrid. A ella llega una comitiva Tambiénciervosy gamos
alrededor,queriendorecordarel caráctercinegéticodellugar.

Existen otras vistas de otros Sitios Realestodas ellas catalogadascomo de autor
anónimo,al igual que laquenosocupaSinembargo,enestecasoconcreto,el hechodeque
Juande la Coite fueraun aThinadopintor de perspectivas,y muchasde ellas registradasen
los inventarios de las ColeccionesReales; el tratamiento de la vegetación,más seco y
detalladoque en otros cuadrosde estegéneroy las figurillas que puedenrecordarlas de
otrasobrascomo “La fiestaen laPlazaMayor de Madrid” (MuseoMunicipal, Madrid) nos
llevanarelacionarestavistaconcretaconnuestropintor.

BIBLIOGRAFtA: ttiiguezAlmecli, 1952, y,. 257; ChecaCranades,1992, pp. 67-69; Iñiguez
Almech, Madrid, 1992,Pp. 44-5;CamienGarcía-Frías,enEl Escorial,1998,y,. 511, it 229.

EXPOSICIONES:El Escorial,1998,pp.211y 511,rf229.
(Hm. 8.5)



CAPITULO m: DISCIPULOS

FRANCISCODE BURGOSMANTILLA

BurgosMantillaesotro de los consideradosdiscípulosdelgranpintorsevillanoqueha
pasadoprácticamentedesapercibidoa lo largo de la Historia. La figura de dicho artista
encuadraa la perfeccióndentro de lo que es el prototipo de pintor relacionadocon
Velézquez de Ibniilia acomodada,seráfamoso en su tiempo por los retratosrealizados,
teniendo en cuentaque en su produccióntambién encontramospintura de género -un
bodegónes lainica obrafirmada-y, por supuesto,temasreligiosos.Los datosbiográficos
sonlo suficientementeabundantesparasaberde suvidamuchomásde lo queen principio
pudieraparecer.La calidaddelbodegónde frutossecos,,inicaobraconocidaconseguridad.,
hastaelmomento,hapermitido situarlo dentro de unosnivelesmuy elevadosdentrode la
órbita velazqueflaLos documentosaparecidosy su estudiopormenorizado,nos permite
descubrira un artistapreocupadopor su familia y honesto, con un númerode encargos
considerabley enmarcadodentrodelas lineasregularesdelo quepudieraserun pintor del
siglo XVII espailol.El hechode queVelázquezle eligieraparadeclararensuprocesoparala
obtencióndel titulo de caballerode Santiago,nosratifica su condición de personaseriay
conunareputaciónhechaqueseverlaafianzadaporel origenpaterno.

Origen y fechade nacimiento

Los primerosdatossobreBurgosMantilla nos los proporcionaDíaz del Valle’ quien,
enlabiografladedicadaaesteartista,nosdice quefue discipulode Pedro de las Cuevasy
posteriormentede Velázquez “al cual siempre ha procurado imitar en la admirable
manera”. Dentro de suproducción,Diaz delValle seflalalos retratosde señoresresidentes
en Madrid con los que “ha ganado grande opinión”, pero no mencionani la pintura de
temáticareligiosani la pinturade género;tampocohacealusiónalas naturalezasmuertasni
alos bodegones,lo único que se conservafirmado por él en este momento.Graciasaeste
autor, conocemosquienesfueronsus padres:el licenciadoFranciscode BurgosMantilla,
abogadode laRealAudenciade Burgos y AnaCuendey Lanladifla-estesegundoapellido
ha llegadoanosotrosgracias al testamento,28-111-1672, publicadopor el Marquesdel
Saltillo2. Porúltimo, DíazdelValle noslo sitúaenunafechaprecisa,al indicar quevivíaen
elafiode1658.

Palommoseliniita ahacermencióndenuestropintor incluyéndolejunto aotros como
JoséLeonardo,Peredao Don JuanCarreñodentrodelgrupode discípulosde Pedrode las
CuevasperosindedicarleVida aparte3.Ceánrecogelo descritoporDiazdelValle sin añadir
nadanuevo4.

tLázaroDiazdelValle, apudSánchezCantón:“Fuentelituanas...“, 1932,11,y,p. 372y378.
2VerSaltillo, 1947,y,. 642ye.
‘VuPaiomino: “MuseoPictórico”Vida 63 sobrePedrode las Cuevas,pp. 145-146,eá1988.
4VerCdii: “Diccionario ...“, y,. 181.
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CruzadaViflamnil mencionaun documentomuy interesante,elprocesode concesión
del título de caballerodelaordende SantiagoaVelázquezy esquenuestroartistaÑetestigo
número87 en dicho proceso5.El documentoen cuestiónaportadatosrelevantessobrela
vida del pintor que nos permitendeterminaruna fechade nacinilentomuy aproximada,
segúndeclaracionesdel propio artista,enél dicesernaturalde laciudadde Burgoshabiendo
llegado a Madrid a la edad de nueve años, es decir, hacia 1618; señalaque conocea
Velázquezdesdehaceunostreintay cuatroaños(hacia1624, fechaen laque Velázquezya
es pintor del Rey)6. Por último, declara“que es de edad de quarentay nuebeaños”7.
Teniendoen cuentaque la declaracióntiene lugar el 24 de diciembrede 1658, se deduce
fácilmentequeBurgosMantilla nació, muy probablemente,en 1609, con lo que, en 1658,
añomencionadopor Díaz delValle, nuestropintor contabaunoscuarentay nuevealtos de
edad.Estosdatossontambiéninteresantesporquenos lo relacionanconotro artistade los
ya estudiadoscomo es Mazo. No sabemosconseguridadla fechade nacimientode éste
Último, perodebe de ser parecida-hacia1610-1612-y el lugar, segúndeclarasu propio
hijo8, sonlas montañasde Burgos,de lo quese deduceun origen hidalgo de todosellosque
cuadraperfectamentecon la tipología de discípulos de Velázquez. Otro pintor de los
estudiadosy conun origen similar esFranciscode Palacioscuyospadreserannaturalesde
Espinosade los Monteros.Esteúltimo, sin embargo,es el másjoven ya que suaño de
nacimientoes elde l625~.

Matrimoniosy fallecimIento

A partir del momentode su nacimiento,los datos son perfectamenteconocidos.
Contr~omatrimonio entres ocasiones:laprimeraconCatalinaLozanode quien debióde
enviudarrápidamente,sin descendenciay quesólo es conocidaporlamenciónquesehace
de eliaen lasegundapartidade matrimonio del pintor. La segundaocasiónseríael 25-VI-
1645, estavezconManuelaMárquezEscalante,naturaldelavilla de Madrid e hija delpintor
JerónimoMárquezy de AnaEscalante,la ceremoniatuvo lugar el domingo25 dejunio de
1645, enlaparroquiade SanJuan~contabaen estaocasiónBurgosMantilla, conla edadde
treintay seis años’0.Los testigossedanDomingoYanguas’1,Juande Mendozay Rodrigo
de Soto, oficiando la ceremomael licenciado Gaspar de Figueredoquien celebró las
amonestacioneslos días 15,18 y 24 de junio y el 2 de julio, día de la Visitación, las
bendicionesnupciales.ComopadrinosactuaronDomingoYanguaseIsabelde los Reyes,su
mujer.

5CmzadaVillaamil: “Anales ...“, 1885,p. 243. Pn la totalidaddel proceso.vw Varia Velazquetla,
1960,11,it 183,pp.301-377;el testimoniodeBurgosMantillaquedarecogidoen lapág.330.
6Segúnestetestimonio,BurgosMantillaconoceaVelázquezdesdeel alio de1624,alrededordeun alio
despuédequeel sevillanoseinstaindefinitivamenteen la capital.
7Lostestigosdeclaranlaedadal final desu testimonio,lo quenospnmiteaproximarnosala fechade
nacimientodetodosellos.
8Ensutestamento,año1703,declaraGaspardelMazo: “el dho. mi Padredelar montafiasrdeBurgos
ci~ nombredel bagaro billa no meacuerdoyla dha mi maitede la ciudadde&villa” Archivo
delPalacioReal,Secci6nPersonal,C 658/2.
9Ves-cay,ltulodedicadoaFranciscoPalaciosen estemismotrabajo.Esteorigencomúny,udo hacerque
Palaciosaún cocíestudiodeVelázquezfavorecidoporunarelacióndepaisanaje.
‘0Va’ LópezNavío,AX/l, p.416.
11DomingodeYn~auaparecerelacionadotantoconVelázquezcomoconotrosMistas de su circulo
como es el caso del quenos ocupaBurgosMantilla Estasrelacionesson estudiadasen el capitulo
“OtrosVelazqueños”.
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MercedesAgulló ha publicadola carta de dote y arras de doñaManuelaMárquez
otorgadaen su Ñvor por FranciscoBurgosy fechadael 22 dejunio de 1645, es decir, tres
díasantesdelenlacematrimonial.En tota], la doteasciendea 18.107realese incluye, entre
otrascosas,dos escribaníasde ébanode Portugaly palosanto,algunaspiezasdeplata, unas
pequeñasjoyasy un mantode Sevillanuevo.Los testigosserianlos mismosque los de la
boda don Gasparde Figueroa-en el documentoanterior, de Figueredo-,beneficiadoy
tenientecurade 5. Juan,Domingode Yanglles,y elpintor Juande Espinosa’2.

DeestesegundomatrimonioconManuelaMárquezEscalantenaceríaunahija, Rafaela
deBurgos,casadadosveces,primeroconPedroPinedoy en segundasnupciasconPedro
GonzálezArcaute,desgraciadamenteno conocemoslas fechasde nacimientoni matrimonio
de estabija, ya que estosdatosse recogenen el testamentode BurgosMantilla pero sin
referenciacronológica’3.

No cesaría aquí y, tras el fallecimiento de su segundaesposa, cuya fecha
desconocemos,nuestroartista lo intentarlade nuevo, por terceravez, con Damianade
Bárcenaconquiencontrajomatrimonio,enlaparroquiadeSanJusto,el 28 dejunio de 1648,
contandolos contrayentes,16 añosellay treintay nueveél’4. Lanoviaerahija de Andrésde
Bárcena-maestro de obras- cuya partida de defunción fue encontradapor Mercedes
AgLilló”.

Conmotivo de este tercer matrimonio, BurgosMantilla realizóun inventariode sus
bienes dondese recogenmueblesde unaciertaestimacióny platapor un valor de 1866
reales.Siendo,asuvez muyinteresanteporquenosproporcionaunaideadel tipo de obras
y gustosartísticosdelpintor y acuyo análisisnosdedicaremosmásadelante.El documento
fue firmado por el propio BurgosMantilla el día 25 de junio de 1648, actuandocomo
testigosFemandode Torres,BenitoFernÉndezy Juande Bárcena’5.

Otro documentoimportante,ya que aportamás datossobreBurgosMantilla es su
testamento,publicadoporel Marquésdel Saltillo”. Dichodocumentoestáfechadoel 28 de
marzode 1672y firmado ante Valeriano Montero de PinedaE.u él, Franciscode Burgos.
quese reconoceviudo de doñaDamianade Bárcena,declarahabertenido, de este tercer
matrimonio, cinco hijos: Isidoro, de veinticuatroaflos; Josefa,de veintiuno; Antonio, de

12Fue autor, Juande Espinosa,de unacalidadconsiderablede bodegonescon uvas,ver: Ptrez
Sáichez:“La naturemarteespagnole...“, 1987.Ver tambi&i Guti&rez Pastor,L: “Juande Espinosay
otrospintoreshomónimosdel siglo XVII”, Etincipede flana 1988,Anejo 114. CongresoGeneralde
Historia deNavarra,pp. 209-228.No puedetrata-sede JuanBautistaEspinosa,ya que&te debió
fallecerhacia1640,unoscinco aliasatesdel enlacematrimonial deMantilla Sin embargo,la boda
coincideconlafechadeuno de losbodegonesdeJuandeEspinosa,añode 1645.Al esterelacionado
connuestrospintores,sufiguraesobjtodeestudiosi el capitulo“Otrosvelazqueños”.
13Saltillo: ‘rEfen*ides ...“,BoletfndelaRÁU, 1947,pp. 64yss.
‘4Agulló-P&ezSénchez,1981 BoletÉ, del Semanariode Estudiosde artey Arqueolog@L4ñ de
Vallo4oll4 ,pp. 359yse.
“Agulló Cobo,1978,p. 35. SegÚndichapartida,el suegrodenuestropintor seríaaturadoel 4 de
agostode 1667 enlaparroquiadeSanJusto,habiendodictadotestamentoel 10 de agostode 1656,y
siendotestamentariossuesposa,SebastianaRomán,y el propio BurgosMantilla, suyana.Declarasu
hijo deBlas deMadrid; salaesturadoen la parroquiadela SantaCnizy vivía junto ala porteríadel
conventodeSanFelipeel Real,encasasdedichoconvento.
‘6Agulló-P&ezSánchez,l981,pp.359yes.
‘1Saltillo, 1947,BoletfndelaRÁH,pp. 642yse.
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diecisieteydosya fallecidas,Franciscay TeresaA Josefa,laúnicahija, le otorgacomodote
lascasasquesumadreteníaenlacalle Mesónde Paredes,esquinaaSanCayetanoparaque
pudieratomarestadode casadao monja Isidoro, elmayor, es el que másnos interesaya
quefue pintor y poetasegÚnCeánBermúdez18.Señala,asuvez, quevive enlaplazuelade
SanMartín, encasasdedonBaltasarMurielde Barnuevoy pidequesele entierreconhábito
de SanFrancisco-aligual quePuga’9-en la iglesia, partey lugar que fueralavoluntadde
susalbaceas.Comoalbaceasy testamentariosfirman el señorlicenciadodon JoséMárquez
Escalante,hermanode la segundaesposay, por tanto, cuñadode BurgosMantilla, don
PedroGonzálezArcante,esposodelabija habidaen el segundomatrimonio,DonBernardo
Pastory Castillo,Agentedel Consejode la SantaCruzaday suhijo, IsidoroBurgos.Como
testigosfirmaron el documentonotarialalgunoscriadosy vecinossuyos, así don Francisco
Bazti y Escobar,gentilhombrede Alonso Carneroy Pedrode Rabanal,criado del mismo
Carnero, quienesvivían en casade Don Baltasar Muñe], dondedeclararesidir Burgos
Mantilla, otro testigoserádonPedroCarrióny Hoces,mayordomodedon BaltasarMuriel y,
por ultimo, Franciscode Sallesy DiegoRomero,vecinosdelavilla de Madrid.

Tresdíasdespuésde haberdictado testamento,cl 1 de abril de 1672, fallece Burgos
Mantilla, siendo enterradoen laparroquiade SanMartin y a los sesentay tres añosde
edad2~.

Estilo

Si nos atenemosal inventario que de sus bienesrealizaracon motivo de su tercer
matrimonio,en 1648,las obrasdeBurgosMantilla no distamuchodelas quepudieransalir
de la mano de cualquierpintor de la épocay los instrumentosque se recogenson los
propios de su actividad. Contabanuestroartistala edadde treinta y tres añoscuandose
realizólatasaciónanteFranciscode HerreraHurtado,lo cualnospresentaaun pintorjoven
conun estilo ya definido y una trayectoriapor desarrollar.Del inventario se deduceque
trab~abaensucasaconindependenciade laposiblecolaboraciónenel obradordel Alcázar,
al serviciodelpintorde Cámara.E hechode que se mencionentitiles propiosde suoficio
(caballetes,paletas,pinturas>nos lo separatanto de Velázquezcomo de MartínezdelMazo
en cuyosinventariosno apareceny noslo janeen contactoconotros “velazqueños”como
Antonio Puga del que sabernostenía, incluso, varios ayudantes.Esto nos lleva a la
conclusiónde que, tanto Pugacomo Mantilla, en dicho alto, más que discípuloso
ayudantesde Velázquezerancolaboradores,siguiendosustécnicasy estilo.

El análisis de dicho inventario, realizado el 25-VI-164821, descubrea un pintor
dedicadoasuoficio y conmaterialespropiosdel mismo: losasdemoler colores,“losa de la
vigi2ela mediana”, figuras de ceray de yeso parael estudiode la anatomía-Hércules,

t8Ceán:“Diccionario ...“, 1800,1,p. 181.
19Va Capitulodedicadoal pintor Antonio Fugay, dentrode él. el capitulo ‘Testamento,inventarioy
almonedadesusbienes”.
20Agnlló-P&ezSánchez1981,p. 360.
2tVa- AguIJéCobo-PérSánchez~1981,pp. 370-382.Es interesanteel análisis de esteinventario
porque,de los conservadoshastael momento-Velázquez,Fuga,Mazo-, es el máscompletoy recoge
abundanteinfonnaciónsobrelosmaterialespropiosdeun taller de pintura,loe cualesno aparecenen
losotrosinventariosmencionadost
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atlantes,santos-,niños22;poseeBurgosMantilla un maniquí, al igual que apareceen el
inventariorealizadoenla Casadel Tesoroala muertedeVelázquezun libro deperspectiva
-recuérdeseque Velázquez también los tenía, y lo abundantede los mismos-. Otros
instrumentospropiosdesuoficio inventariadossedanreglas “de granadino,una grandey
otra pequeña”, cincocompasesy untiradordelíneas-tambiénVelázquez-;“un instrumento
de yerro que ¡Laman quadrantepara reduqones”con toda seguridad,utilizado paralas
copiasde cuadrostanto de Velázquezcomode los otrosartistasque seencontraronen el
inventario; “das paletas de concha de tortuga, La una grande y La otra pequeña”23; por
último, lógico en cualquiertaller de pintura, encontramoscaballetes,pinceles,brochas -

“seys asías de pinreles de puercoespin “- y colores -albayalde,cenizas de ultramarino,
carmínde florencia,azulde cenizasde Sevilla, añil, ocre,bennellón

Las obraspresentesen su inventario puedenagniparse.El primer bloque está
formadoporlos cuadrosde pintoresespañoles.En el inventariodeclaratenerobrasde El
Greco y un SanPedro, copia de Riberade quien hablacopiadoademás“de pLuma” un
cuadrode Sananafre. Pero de quien no podían Ibltar originales son de su maestro
Velázquez.Así, cuentaconuna “Cleopatra de manode Velázquez”,de trescuatas,tasada
en77 reales,preciobastantebajosi lo compramosconuna“cavezade un mozoconcuello,
originaL de VeLazquez’S estavezconunvalorde 150.

Un capítulointeresantelo constituyenlos dibujos, grabadosy estampas(el inventario
recogehasta632grabados24).BurgosMantillaposeíaunagrancolección,cuyo objetivo era
la enseñanza,y quele igualaaotros artistasdelmomentocomo Cano o Fuga,a su vez, en
posesiónde abundantescoleccionesempleadascomo punto de referenciaa la hora de
realizarlacomposicióndel tema25.La mayoríade estasestampasy grabadoscorresponden
al Manierismoromanoy al plenoRenacimientoy recogennombrescomoLucaCaubiaso
“Luqueto”, Rómulo Cincinato, Rafael, Antonio Tempesta,Miguel Angel, Julio Romano,
PerinodelVaga,Zuccaro,Correggio...;el mundovenecianono seolvida, estandopresentes
JacoboPalma,Tiziano, Tintoreflo, Bassmio.Cuentatambiénconalgunosflamencos(Golzio.
EraisFloris, PabloBril, Boemaert)aunquelaproduccióndeRubensescasea26.

Entre las estampasmerecela penadestacarlas siguientes:«Diezy siete estanpas
grandesde losasQendíeniesdela CosadeAusina”, valoradasen34 reales.En e] inventario
debienesdePugarealizadotrassu ftllecimiento,aparecenunacabezade rey y de reina,lo
que nos hace pensaren los retratos de miembros de la Familia Real aparecidosen
coleccionesprivadas y que son tan numerosos.Junto a éstos,se registraun abundante
número de dibujos salidos de su propia mano, sin duda, bocetosprevios para sus
composiciones.

22 Ver it 117 a 125 de inventariopublicadopor Agulló y PérezSánchezEn estesentido,tantiñi
sabanosqueFugateníadocemodelosde ceray hembrasdeyesoparavaciar(Caturla,1952,p. 49) lo
quenos indicauna posiblededicacióna la esculturao que,al igual quea El Greco, les servíanpara
pintar.Delosmodelosqueposeíael pintorgallego,FranciscoPalaciosadquirirlavariosni la almoneda
quesecelebrótraselfallecimientodeaquél.
23EstaspaWasrealizadasni conchadetoitugapueden explicar las dosconchasquese meontraronni el
inventariodePuga(op. cii) ni el queno seespecificamuso.
24VnAgulló-PérezSánchez,l98l.p. 363 nota19.
25Agulló-P&ezSánchezop. dL p. 632.
26op cii pp. 363-366.
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Centrándonosen los cuadros,de las 112 pinturas recogidas,79 son de asunto
religioso.Es de destacarquelamayoríasoncopiasde autoresitalianos aunquealgunasson
desu mano- la “InmaculadaConcepción’;un “Cristo conla Cruzacuestas”;una“Virgen de
la Soledad”,asícomovarios sextos,entreotras-.Menciónapartemerecemi “MagdaLena
desnuda, original¶ posiblementeen relacióncon las de Fuga, Polo, Carreñoy Bergés.
También destacanlas Adúlteras,en su inventaro encontramostres y otra en colección
privadade 1644,la deSoriaAxteaga,tasadaporélmismo.

Apartadoespecialesel fonnadoporlos retratos.LázaroOlazdel Valle nosdice que
fte discípulo de Pedrode las Cuevasy, posteriormente,de Diego Velázquez a quien
“siempre ha procurado imitar en la admirable manera”. Dentrode suproducción,Din del
Valle destacalosretratosdeseñoresresidentesen Madrid con “Los que ha ganado grande
opinión”. Algo de verdadhablaenello puestoque,enel inventariode suobra, se conservan
casi veinte retratosde los que desconocemosa los modelos.A su vez, hay retratosde
thmilia un autoretrato,y otro de su segundaesposa,ManuelaMárquez, así como de la
hennanade Mantilla Hay que mencionar,dentro de este apartado,las copias de los
realizadospor Velázquez,entrelos que cabedestacaruno de Felipe IV, a caballo y una
cabezadelCondede Siniela, absquenosreferiremosmástarde.

Por lo que se refiere alos bodegones,en el inventariode 1648 se recogencinco
cuadros de esta temática-bodegonesy floreros, teniendoen cuentaque estos últimos
tambiénpuedensertemasreligiosos-.Estacifra nosindica el caráctercasi excepcionalde
estegénerodentrode laobrade esteautor, aunquetambiénpuedesignificarun cambiode
clientelamientrasquedejovense dedicabaaasuntosdepocatrascendencia-bodegones-y.
en todo casosecundarios,los Wtosy el prestigiole hanhechoascenderde categoríay, por
tanto, atreverseconcuadrosmás complejos:retratosy, mayoritariamente,teniasreligiosos.
Aparte delbodegónexistente,el hechode que en el inventarioestudiadoaparezcancopias
de Van derHameno Espinosa,nossugiereun estilo próximoal de ambos2’.

Tambiénhizo copiasBurgosMantilla. La mayorpartede temasreligiososlo sony
entrelos artistasdestacanTiziano, del querepite, ennumerosasocasiones,los “Etc e Horno”
y las “Dolorosas”. OtrossonRaftel, Correggioo Guido Re& entrelos escurialensescabe
mencionaraNavarreteel Mudo o Carducho.Tambiéncopia cuadrosde Ribera-un “San
Pedro”o un “San Onofre” aplumilla, comoyahemossefialadomás arriba-. Es interesante,
porlo excepcionalde laautoría,“Una cabezade SanJuandegollado”consideradacopiade
Tiziano. Fi venecianono tienecuadrosde estetipo, almenosque se sepahastael momento.
Entre los temasreligiosos que son creacionespropias, cabe destacar“Una Magdalena
desnuda”que se pone en contacto con el mismo tema de Puga (Malibú). idéntica,
compositivaniente,ala delMonasteriodeElEscorialde DiegoPolo.

Serecogealgunaveniónde teniasmitológicos -“una cabezadel Bañode Diana¶
entreotros-~ lo queno es frecuente.Diríamosque, comola mayor patede pintoresde su
época,laproduccióndeMantillasecentraentemasreligiososy retratos.

Otrascopiasprocedendeobrasdelpropio Velázquezconstandovariasde ellasen el
inventario: “un retrato del Rey a caballo,pequeñacopia de Velazquez”,250 reales; “un

21AEspinosanosreferimosen el capitulo“Otrosvelazqueflos”ya quenosólo puedeejercerinfluencia
sobreel estilo deBurgosMantilla, sino que,junto conDomingodeYanguas,firma comotestigo en la
cartadedotedela segundaesposadenuestroartista.
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caballo blancopequeño,copiadeVelazquez”, 100reales.Esteúltimo nospuederecordarel
queseencuentraenel PalacioReal de Madrid, de lamanodel maestro,del quese conserva
algunaversión en tamañoreducido28. Así mismo nos encontramoscaballos de estas
característicasenlaproduccióndePugayMazo.

Un asientodel inventarioseflala“dos cabezas,copiasde Diego Velazquezque unaes
del Conde de Siruela»tasadaen 40 reales.Estedato es curiosoporquenos relacionaéste
conel queMazoy FuensalidarealizaranalamuertedeVelázquez-1660- de los bienesqueel
pintor de Felipe IV tuvieraenla bovedillade la Casadel Tesoro,suresidenciahabitual29.
Allí se recogeunacabezade Tomásde Aguiar, discipulo del artistasevillanoy uno de los
estudiadosen este trab~o, y otra del Condede Siruela En muchodebió de estimaresta
cabezael pintor de Cámaraparaconservarlaen sucasaIrnos doceañoso másy enmucho
también debieron de valorarla sus discípulos o colaboradorespara que hicieran
reproduccionesdelamisma.El octavocondedeSiruelaIbe DonJuandeVelascoy Pacheco
quemurió sin sucesiónen 1651; caballerode Calatrava,en 1635 fue emb~adorenVenecia;
en el36, lo seríaenGénova;gobernadorde Milán, en 1643 serIaembQjadorante el Papay
fue destituidoen agostode 1645. Tras estadestitución, seríalógico pensarque regresaraa
Espaflay de estaépoca,lasegundamitad dela dÉcadadelos años40, puededatarel retrato
estudiado,en concreto,se podríareducir aun espaciode tiempo entre 1645, fechade su
regreso a España, y 1648, año de la realización del inventario de los bienesde Burgos
Mantilla

Paralacolecciónde DonAntonio Garnicay Córdobaconstaen sutestamentohizo
BurgosMantilla algunosaderezosendiferentescuadros,así comoparaAntonio Solís, quien
le llevó un “San Antonio” pararetocarlo30.Estaactividad es interesantey nos lo relaciona
conMazo quienva a realizaralgunosadornosen los cuadros colgadosen las salas del
Alcázar31.La notaes importanteporquenosconstatalaparticipaciónde distintasruanosen
unmismocuadroy lo dificil queresulta,porello, atribuirunaautoríadeterminada

El hechodeque, en su testanento,serecojandistintasactividades- ademásde los
aderezosy retoquesyaseñalados,un transparentey cartonesde cosasdiversas-hallevado a
pensaren una evidente decadencia32aunquetambiénpudiéramospensaren una gran
versatilidadyaqueseconservanvariasimágenesde Cristoen crucesde maderalo quehace
pensarenlasque,de estascaracterísticas,se conservaneniglesias.

Por último, recogemosun cuadro,en unacolecciónprivadamadrileña,la de Soria
Arteaga,Contadorderesultasquien,por fallecimientode su esposa,encargala tasaciónde
susbienesaBurgosMantilla”. El propio pintor cita un cuadrode “La adúltera” copiade

28UnodeestoscaballosblancosestuvomíaExposición“Velázquezy lo velazqueño”celebradaen
Madriden 1960.PertenecíaalosCondesdeAlmodóvar(0,41x 0,35).registrándoseenel catálogocon
elnúmero98.
29VerSánchezCantón:“Cómovivía Velázquez”,1942,VV., IL p. 71.
~EsteAntonio Solíspudierasuel amigode TomásdeAguir, otrodelos“velazqueños”(Ver capitulo
correspondiente),lo quenos danostrarialo relacionadosqueestabantodos.El Antonio de Solís que
recoganosen el CapítulodeAguiar tire historiadory poda.
3tVerCatálogodc susobras.El documentoprocededelTribunalMayor deCuentasdeSimancasy está
recogidoen Azcárate,1960,ARÁ,1960,p. 372.
32a estesentidoAgullá-PérezSánchez,op. cii, p. 369.
33VerBurkeyChniy, 1997,Doc. 40, rf 0044.En lamismacolecciónse registrancuatropaisajesde
FranciscoBergts,el suegodeFranciscoPalacios(40:0040).
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Tizanocomode supropiamano,valorándoloen 40 ducados.Encl MuseodelPrado,como
tallerdeVeronés(n0495),seconservaun cuadro,procedentedelas ColeccionesRealesque
debeestarmuy próximoalo querealizónuestroartista.

Hastaaquíhemoshechoun repasode laproducciónqueBurgosMantilla realizan
de maneraindependientealo que erael Úab~opropiamentedicho dentro del obradorde
Velázquez.Diaz delValle nosdice quefue discipuloperono mdicasi trab~jó conel pintor
deCámaray,enelcasodequeasllúera,porcuántotiempo.Sinosatenemosalacalidad
antesmencionadaenlos retratos,unidaal estilodel bodegónfirmado, caracterizadopor un
sabiotratamientodelos grisesasícomola existenciade copiasderetratossalidosdelamano
de Velázquez,nosconvienenal pintor en un posibleaspiranteala autoríade algúnretrato
delaFamiliaReal,considerado‘Velazqueño”.

No cabedescartarlaposibilidadde unaparticipaciónenotrasobrasiniciadaspor el
maestro.Mantilla podríahabercolaboradoenla realizaciónde algunosde los tr~jesde los
retratosde Felipe IV o de otros miembrosde la RealFamilia. Otra posibilidadqueno se
puede rechazarrotundamente,es la realización de copias de otros artistas. Dado el
abundantenúmero de éstas que se registran en el rnventmio realizado en 1648,
especialmentede autorescomoTiziano, cabríaplantearselaposibilidadde que algunadelas
existentesenlas ColeccionesRealescomo de taller de los grandesartistassalierandel taller
delpintorde Cámara.
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Datoscronolósicos

1609.- Nace BurgosMantilla enla ciudadde Burgos.varia vazqua4 ir, p. no. Es
bijo del licenciadoFranciscoBurgosMantilla, abogadodela RealAudienciadeBurgos
y Dofla AnaCuende.Diaz delValle, apudSánchezCantón,‘TUajIes...”,p. 372.

1618.- Segúnel propio testimoniodel artistaenel procesode concesióndelhábito
de SantiagoaVelázquez,llega aMadrid en esteatlo a los nueveañosde edad, vais
Vdazqucda,Ir, p. 330.

162’t- Año enqueBurgosMantilla declaraconoceraVelázquez.Varia Vehzquda,
fl, p. 330.

1631.- Fechadel único cuadroque se conservafirmado, el bodegónde la Yate
University

20-X-1644.- Por fallecimientode laesposa,BurgosMantilla tasalos bienesdel Sr. Soria
A¡teaga,Contadorderesultas.Recogeunacopiade “La adúltera”de Ticiano, hechopor
él nusmo.BudceyCheny,1997,Doc. 40, it 0044.

22-VI-1645.- Cartade dotey sanade ¡Mía, ManuelaMárquez,segundaesposade Burgos
Mantilla. La <loteasciendea 18,017r.Agufló Cobo,1978,p.183.

2541-1645.- Burgos Mantilla, viudo de Catalina Lozano, contrae matrimonio en la
parroquiade SanSuri conDita. ManuelaMárquez,hija delpintorJerónimoMárquezy
de AnaEscalante.Ofició la ceremoniael licenciadoGasparde Figueredo.LópezNavío,
1960,At4,p. 416.

25-VI-1648.- Inventario de los bienes de Burgos Mantilla con motivo del tercer
matrimonio.Awifló-P&ezSánchez,1981,Pp.359y Ss.

28-VI-1648.- Tercermatrimonio de Burgos Mantilla, estavezcon Daniianade Bárcena.
Ella, bija del pintor Andrésde Bárcena,maestrode obras.Awiló-PIez Sánchez,1981, pp.
359~¡ss.

1649.- NaceIsidoro,primerhijo del matrimonioBurgosMantifla-DanuanaBArcena,
serápoetay pintor. SolUto, 1947,Bo¿etlrzRÁEL,1, Pp. 642ysu.

1651.- Nace Josefa, segundahija del matrimonio Burgos Mantilla- Daniianade
Bárcena.SaMio, 1947,pp. 642y su.

1655.- Nace Antonio, tercer hijo del matrimonio Burgos Mantilla-Oamianade
Bárcena.satURo,pp. 642y su.

l0-VIII-1656.- DictatestamentoAndrésdeBArcena,suegrodeBurgosMantilla, quienactÉa
como testamentarioasí como SebastianaRomán, su mujer y suegra de Burgos
Mantilla Seráenterradoen la parroquial de SantaCruz y declaravivir junto a la
porteríadelconventode SanFelipe el Real,en casasde dicho conventoy servecino
deMadrid. Apilé Cobo,1978, p. 35.
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1658.- TestimoniodaDiazdelValle por el cualsesabeque enesealio vivía Burgos
Mantillay eradiscípulodeVelázquez.SánchezCantón,1932,p.372.

24-3(11-1658.- BurgosMantilla es testigo n0 87 en el procesode concesióndel hábito de
SantiagoaVelÁzquez.Declaraenél: “que es de edadde quarentay nuebeaños”y ser
naturaldela ciudaddeBurgos.SaIt5o,1947,~.642 y sg; Varia velazqueaa,1960,nl, p. 330.

4-VIII-1667.- Fallece Andrésde BArcena, suegrode BurgosMantilla. Seráenterradoen
SanJusto.AwiJló Cobo,1978,p. 35.

28-111-1672.- Testamentode BurgosMantilla firmado anteValerianoMontero de Pineda.
Se declaraviudode Damianay concincohijos de esematrimonio: Isidoro (24 aflos),
Sosefr(21),Antonio (17)y Franciscay Teresaya fallecidas.Tambiénmencionaaotra
hija de su segundomatrimonio, Ralbela, casadados veces,pero sin precisaredad.
SalUilo, 1947,pp. 642y u.

1-IV.-1672.- Fallece BurgosMantilla siendo enterradoen la parroquiade SanMartin.
A¡uIló-P&ez Sánchez,1981,p. 360.
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Catálogo de sus obras

El inventarioy su testamentorecogenuna serie de cuadrosdondeno se especilica
autoría, de lo que deducimoshayan salido de la mano de Burgos Mantilla, algunos
inacabados.Es bastante probable que muchos de ellos puedan encontrarseentre la
inagotablesucesiónde obrasanóninmsyde las distintasescuelas,especialmenteitaliana,del
siglo XVII que se encuentranen las ColeccionesRealesy tambiénen iglesias de nuestro
país.

Única obraconservada

1. “Bodegón de frutos secos”. L. 0,29 1 0,59. Firmado: “Feo. BurgensúMantilla, fi.

1 631*. Yale tlniversity, Art Gallery StephenCarítonClark, BA. 1903 Fund; New Haven,
Connecticut.

Aparecidohacia1970, el estudiode estaobrahallevado arelacionarlacon Van
derHamene inclusoconartistasitalianosde tono caravaggistacomo 9eccode Caravaggio.
De cualquierfonna, es un cuadrode juventudrealizado cuandoBurgosMantilla contaba
veintidós silos de edad. Si nos remontamosde nuevo a la declaracióndel artista en el
procesode obtencióndel título de caballerode SantiagoparaVelázquezel pintor burg~lés
ya residía en Madrid - llegó a los nueve años de edad-y, posiblemente,estuvieraen
contactoconelpintor sevillanoquien,en esteaño de 1631, acababade regresarde Italia. Es
curioso pensarque los inicios profesionalesde ambos son siniilares ya que los dos
comenzaronpintandobodegones.

El conjunto de frutos secos -nueces,higos y uvas- esparcidossobre una mesa
demuestranunacalidadevidentey una maestríaen el color, al emplear, tan solo una
reducidapaletadegrises.

PROCEDENCIA: FrederickMorÉ, Inc., Nueva York, h. 1970; adquirido de MorÉ por la
UniversidaddeYak, Ait Gallery, 1972.

BIBUOGRAflA: Alt Journal3000L 1, p. 4243,1972.Yate L4iiwrsi~yAfl Galloy Bulletin
(June1973)pp. 3y34; Shcstack,1973,pp. 3,54,11.p. 34; C. Volpe1974,p. 34,1Am 30-RE. Yoíing,
1976,p. 21,flg. 18; López-Rey,1979,p. 123,11.35;AguIló-PérezSánchez,1981,pp.359-382,1Am. 1;
Staling,1981,p. 19; PérezSánchez1983,p. 66; Gúllego, Goya, 1984,p. 194; PérezSánchez1992,
p.45,118;Cheny,l984,p.60; Jordan,1985,pp. 196-200.

EJU>OSICIONES:Jordan,W.B. y Cheny, 5: ‘El bodegónespaflol de Velázqueza Goya”.
Londres,1995,it Cat32.

(Lánt9.l)

Cuadrosenparaderodesconocido

2. “Adán y Eva”. Tamañopequeño.BurgosMantilla.

Copiadel Caballerod’Arpino. Tasadaen220r. -inventario 1648-.
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BIBLIOGRAFÍA: Agulló-PérezSánchezBoletín del Seminario de Rstu¿ños de Arte y
Anj’ueologkzValladolid, l98lp. 371, it 20.

3. “Adán y Eva”. BurgosMantilla.

Copiade Tiziano.Tasadoen22r.-inventario 1648-.
BIBLIOGRAFÍA: Agullá-PérezSánchez,p. 375,n0 106.

4. “InmaculadaConcepción”.Detamañopequeño.BurgosMantilla.

En el inventariose registracomo “copia de Guido”, con todaseguridad,se trata de
Guido RenL; tasadaen400r.Aguulé-P&ezSánchez ji. 370, it 6.

5. “InmaculadaConcepción”.Tresvaras(2,50aprox.)BurgosMantilla.

Copiade Guido (Reni, ?). Tasadaen 330r. -inventario 1648-. Agulló-PérezSánchezp.
372,it 34.

6. “InmaculadaConcepción”.Tresvaras(2,50aprox.)BurgosMantilla.

“Comenzada”,segtnconstaenel inventario,portanto,suya.Tasadaen88r.-inventario
1648-.AguIIsS-P&ezSánchez,p.374, it 71.

7. “InmaculadaConcepciónt’.Dosvaras(1,66aprox.)BurgosMantilla.

Medio acabada,portanto suya.Tasadaen lSOr.-inventario1648-.Agillá-PérezSánchez
p. 374,it 72.

8. “InmaculadaConcepción”.Trescuartas.BurgosMantilla.

Por acabar,por tanto, suya. Tasadaen 50r.-inventario 1648-.Aguilá-PérezSánchez,p.
374,it 73.

9. “NuestraSefloracon el Nilo en brazos”. Unavara de alto (0, 86 aprox.) Col. José
MárquezEscalante.

Igual que “NuestraSeñorade laLeche” de lamisma Colecciónprivada.En relación
con ‘Vos copiasde NuestraSeñoradelaRosa”,copiasde ScipionePulzone.Saltillo, 1947, p.
642.

10. “Nuestra Sefloradel. Leche”.Mediavaxde largo(0,41 aprox.).BurgosMantilla.

Tasadaen250r. -inventariode 1648-.Agulló-PérezSánchez p. 371, it 12.
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11. “NuestraSetLoradela Leche”.Trescuartasdealta. Col. JoséMárquezEscalate.

Copiade estecuadroque, en su testamento,BurgosMantilla pide sele de ad. José

MárquezEscalante,delienzo ordinario.Saltillo, pp. 643y644.

12 y 13. “Dos Imágenespequeflasde NuestraSetiorade l~ Leche”.BurgosMantilla.

Medio acabadas.Tasadasen 40r. -inventario 1648-. Agulló-PérezSánchez,p. 375, it 97y

98.

14 y 15. “Dos Imágenesdela VIrgen dela Rosa”.BurgosMantilla.

Copiasde “C¡>i¿n Caitán’S con todaseguridad,ScipionePulzone.Tasadasen 220r. -

inventario1648-.Agufló-PÚ-ezSánchez,p. 372, it 29-30.

16. “Una >wsaga¡ con elNMoJczisySanJuan”. BurgosMatifla.

Copiade Rafael. posiblementeunaimagende la Virgen conlos dosNiños; tasadoen

330r.(inventariode 1648).Agillá-PÓ-ezSánchez,p. 370,it 7.

17. “Un Nilo delnacimIento”.BurgosMantilla.

Pequeño,copiade Bassano.TasadoenSOr. -inventario 1MB-. Agullá-Pá-ezSánchez,p.

371,?15.

18. “Una Imagende Cristo”. Grande.BurgosMantilla.

Tasadaen350r.Copiade Navarreteel Mudo -inventario 1MB-. Aguiló-PÚ-ezSánchez,p.

371,r?13.

19 y 20. “Dos cabezaspequeflasde NuestroSellorJesucristo”.BurgosMantilla.

Tasadasen24r. -inventario1648-.AguIló-PérezSánchez,p.375,?107y108.

21. “Un Cristogrande”.BurgosMantilla.

CopiadeNavarreteel Mudo; tasadaen 154k. -inventario 1648-.AgulIó-PérezSánchez,p.
373,?47.

22. “EcceHorno”. BurgosMantilla.
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Copiade Tiziano, poracabar.Tasadoen55r. -inventario 1648-.Agullé-PérezSánchez,p.
373,?42.

23. “Ecce Horno”. BurgosMantilla.

Copiade Correggio.Tasadoen lOOr. -inventario 1648-.ApIlé-PérezSánchezp. 373, it
52.

24. “Cristo conlacruzacuestas”.Mediavan (0,41 aprox.)BurgosMantilla.

Copiade Tiziano. Tasadoen 154k. -inventario 1648-.ApIlé-PérezSánchez.p. 371,?16.

25. “Cristo conla cruzacuestas”.Trescuatas.BurgosMantilla.

Bosquejado.Tasadoen 12r.-inventario1648-.Agullá-PérezSánchez,ji. ~ it 89.

26. “Cristo enla Cruz”. Mediavsa( 0, 41 aprox.)BurgosMantilla

CopiadeNavarreteelMudo. TasadaenflOr. -inventario 1648-.Agullá-PérezSánchezji.
371,?14.

27. “iTa C7zrLvto en la Cruz demaderamuyfina”. ¿Tabla?BurgosMantilla.

Copia de Navarreteel Mudo. Tasadoen lOOr. -inventario 1648-. Este y los dos
siguientesda la impresión fueran imágenespintadassobrecruces.Agullá-Pé-ezSánchezp.
372,?24.

28 y 29. “Ob-as des ynuigena de ClzrLuto, en auge de madera”. ¿Tabla?BurgosMantilla.

Poracabar.TasadasenSOr.Parecenoriginales-inventario 1648-.Juntoconel anterior,
dala impresiónde quesonpintadassobrelacruz.Agullá-Pé-ezSánchez,p. 372,?25 y 26.

30. “SantoSepulcro”.Másdedosvaras(Más de 1,66 cms.)BurgosMantilla.

Copiade Tiziano; tasadoen2204k.eti el inventariode 1648.Elmayorprecioalcanzado
en la tasación.En relación con los cuadrosdel mismo tema de Tiziano y su taller, tan
abundanteseniglesiasespañolas.Agullé-PérezSánchez,p. 370,it 4.

31. Un Salvador.Tamañogrande.BurgosMantilla

Copiade Rafael.Tasadoen254k. -inventario 1648-. Agull&PÓ-ezSánchez,p.371, it 19.
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32. “Una Imagende la Contemplacióncon el Nilo, SanJuan y Santa Catalina”.
BurgosManilla

CopiadeTiziano; tasadaen444k. en el inventariode 1648. Aguuió Cobo-PérezSánchez,
1981,p. 370, it 2.

33. “Una Imagencoplade la Contemplación”.BurgosMantilla

Tasadaen lOOr. -inventario 1648-. QuizáspuedareferirseaunaVirgen copiapardalde
“La Contemplación”de Tiziano.Agulló-PérezSánchez,op. viL, p. 371,it 8.

34y35. “Dos cabezas de NuestraSeflora”.Mediavga(0, 42 sprox.) BurgosMantilla.

Tasadosen44k. -inventario 1648-. AgullcS-Pérez Sánchezp. 375, it 109-110.

36. “Virgen de la Soledad”. BurgosMantilla.

De mediocuerpo.original. Tasadaen lOOr. -inventario 1648-.Agulló-PérezSánchezji.
372, it 33.

37. “Una cabezade laSoledad”.Trescuartas.BurgosMantilla.

Tasadaen44r. -inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 51.

38. “Cabezadela Soledad”.Trescuartas.BurgosMantilla.

Tasadaen3Or.-inventario1648-.Agulló-PérezSánchezp. 374,?86.

39. “La Virgen dela Soledad”.BurgosManilla.

CopiadeTiciano, no acabadaTasadaen lEr.-inventario1648-. Posiblementeunade
las Dolorosaso Soledadesdel Prado(n0443 y 444) que sehallabanentoncesen El Escorial.
Agullé-Pé-ezSánchez,ji. 374,it 78.

40 y 41. “Dos cabezasde NuestraSeflora, “deJardeSenLucas”.BurgosMantilla.

Tasadasen 24r.-inventario1648-. Se tratarádel tipo deVirgen convelo, creído obra
de SanLucas.AguIló-PéezSánchez,p.375,it 101-102.

42 y 43. “Dos ImágenesdeNuestraSefloracontocasblancas”.BurgosMantilla.
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Tasadasen44r. -inventario 1648-.Agulló-PérezSánchezji. ~ it ~

44. “La adúltera”.Dosvarasde micho. h. 1644. SoriaArteaga.

El propio BurgosMantilla tasala colecciónSoriaAxteagaen 1644mencionándosea
él mismo como el autor de un cuadrode este temacopia de Tiziano. El hecho de que
aparezcanmáscuadrosde este tipo en su propio inventario,noshacepensarenlo exitoso
deltema. BurkeyCherry,1997,40:0044.

45. “Un lienzo dela Adúltera”. BurgosMantilla.

Copiade Tiziano; tasadoen 2004k. en el inventariode 1648. Tras el a0 29, el mayor
precioalcanzadoen la tasación.En las ColeccionesRealesse conserva,comode taller de
Veronés,un cuadrodeestetema,(Museodel Prado,n0 495; L. 1,03 x 1,18)quedebedeser
similara los pintadosporBurgosMantilla. Agulló-PÚ-ezSánchez,p. 370,it 3.

46y47. “Dos liemosde la Adúltera”.BurgosMantilla.

En relacióncon el anterior. Copia de Ticiano; tasadosen 504k. -inventario 1648-.
Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 4849.

48. “San Antonia”. Col. Antonio Solís.

Unapinturapequefla,quesele llevó pararetocarla.Antonio Solís, poetae historiador,
esretratadoporTomásde Aguiar, otro de los “velazqueños”(Ver capitulocorrespondiente)
aunqueno tienenquesernecesariamentelamismapersonaSaltillo,op. ciL

49y 50. “Dos pinturas,unade SanAntonioy otrade SantaTeresa”.Dasvarasde alto
(1,66aprox.)DonAntonio Garnica.

Ensutestamento,BurgosMantilla declaraqueselas ha dadod. Antonio Garnicapara
retocarlos.Saltiflo. op. cit.

51. “DesposorIosmisticosde SantaCatalina”.BurgosMantilla

Copiade Correggio;tasadoen804k. eninventariode 1648. ApIlé-PérezSánchez,ji. 370,
It’ 5.

52. “DesposorIosde SantaCatalina”.BurgosMantilla.

En relacióncon el anterior. Copiade Correggio. Tasadoen 104k. -inventario 1648-.
Agulló-PérezSánchez,ji. 373, it 50.
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53. “San Diego”. Dosvm-asy media(2,06aprox.)BurgosMmitifla.

Poracabar.Tasadoen 66r. -inventario 1648-.Aguilá-PérezSánchez.p. 375, it 90.

54. “SantaDorotea”.BurgosMantilla.

Tasadaen200r.-inventario1648-. A~il1á-P6~ezStnchez,p.375,?103.

55. “SanFrancisca”.Vra y cuarta(1,04aprox.)BurgosMantilla.

CopiadelGreco.Tasadaen204k. -inventario 1648-.A~IUó-P&eZSánchez,p. 372,?21.

56. “SanFrancisco”. Deigual tamañoqueelanterior.BurgosMantilla.

CopiadeCarducho.Tasadaen 104k.-inventario1648-.AguuIó-PérezSánchez,p. 372,
it 22.

57. “SanJerónImo”.Dosvarasy media(2,06aprox.)BurgosMantilla.

Copia de Carducho.Tasadoen400r. -inventario 1648-.Agulió-PérezSánchez,p. 371, it
9.

58. “SanJerónima”.BurgosMantilla.

Otracopiade Carducho.Tasadaen flOr. -inventario 1648-. Agitló-P&ez Sánchez,p.
371,?10.

59. “SanJuanBautista, nilo”. BurgosMantilla

En el inventariose registracomo “copia de Anibal”. Con todaseguridadse tratade
AnibalCarracci.Tasadoen 114k.-inventario 1648-.AguIjé-PérezSánchez.p. 373.it 40.

60. “SanJuanBautista”.Dosvaras(1.67aprox.)BurgosMantilla.

Copiade Correggio.Tasadoen254k. -inventariode 1648-.Aguulé-PérezSánchez,ji. 371,
n0 18.

61. “SanJuanBautista,predicando”.Unavm-a(0. 83 aprox.)BurgosMantilla.

Bosquejo.Tasadoen 16r.-inventario1648-.AguIló-PérezSánchez,p. 374,?79
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62. “Una cabezade SanJuan,degollado”.BurgosMantilla.

Copiade Ticiano; tasadaen 33r. -inventario 1648-. Tiziano no tiene cuadrosde este

tipo, almenosquese sepahastaelmomento.Agulló-PérezSánchez,p. 373, it 45.

63. “Una Magdalena,en píe”. Unavaxde alto (0, 83 aprox.)BurgosMantilla.

Pareceoriginal. Tasadaen 204k. -inventario 1648-.Agulló-PérezSánchez,p. 372,it 27.

64. “Una Magdalenadesnuda”.BurgosMantilla

Original. Tasadaen 224k. -inventario 1648- . Tambiénen Malibú, California, (Paul
Getty Museum).en posiblerelaciónconlade Antonio Puga(PaulOetty Museum)y la de
DiegoPolo (MonasteriodeEl Escorial).AgulhS-PtrezSánchez,p. 372,n028.

65. “San MIguel”. Trescuatas.BurgosMantilla.

n0 Sí.
Copiade Martin de Vos. Tasadoen 88r.-inventario1648-.Aguulá-PérezSánchez,ji. 374,

66. “SanPedro”.BurgosMantilla.

11.
CopiadeRibera.Tasadaen204k. -inventariode 16548-.Agulló-PérezSánchez,ji. 371, it

67. “SanSebastián”.BurgosMantilla.

Sin acabar,en lienzo sin costura. Tasado
Sánchez,ji. ~ it 70.

en. l04k.-inventario 1648-. A~il1á-P&ez

68. “SantaTeresa”.Trescurtas.BurgosMantilla.

Puedeseroriginal. Tasadaen3Or.-inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,p. 374,it 63.

69. “SanPedro”.BurgosMantilla.

Copia de Ticiano; tasadoen 44k. -inventario 1648-. Lo inÉs probable,paraAgulló y
PérezSánchez,es quese tratede la figura entronizadade SanPedro, hoy en el Museode
Amberes, que muestraa Alejandro VI y al Obispo Pésaro,ante el Santo. El cuadro
pertenedaal Almirante de Castillaque lo donéal conventode SanPascualde Madrid,
dondese conservéhastalainvasiónnapoleónica.Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 46.



340

70. “SanPedro”.Dos varasy media(2,06aprox.)BurgosMantilla.

En lienzo sin costura,por acabm-. Tasadoen 88r. -inventario 1648-. Agulló-Pérez

Sánchez,ji. ~ it 99.

71. “Un ángel de des bares con las flores”. ¿Dosvaras?BurgosMantilla.

Pareceoriginal. PosiblementeelArcángelSaraquiel,cuyo atributohabituales el halda
llenade flores, quevaesparciendo.Tasadoen 104k. -inventario 1648-. Agulló-PérezSánchez.
ji. 372,it 23.

72. “Cuatro ángelespequeños”. Trescuartas.BurgosMantilla.

Se suponeoriginal. Tasadoen404k. -inventario1648-.ApIlé-PérezSánchez;ji. ~ it
38.

73. “Un ramllieteroy un EspírituSanto”.BurgosMantilla.

ParaMercedesAgulló podríatratasede unaalegoríade La Encarnación..Tasadoen
33r. -inventario 1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. 374, it 59.

74. “Un Bacopequeño”.BurgosMantilla.

Copiade Ticiano. Tasadoen loOr. -inventario1648-.AgnIlé-PérezSánchez,ji. 373,ff39.

75. “CabezadelBailo de Diana”.BurgosMantilla.

Copia de Ticiano. Tasadaen 16r.-inventario1648-. Podríatratasede unacopiade
uno de los dosfanososlienzosde Tiziano, con “Dianay Anteón” y ‘Thanay Calisto” que
eran,enel siglo XVII, piezascapitalesdelaColecciónRealy a comienzos del siglo XVIII
fueronregaladaspor FelipeV al Duque de Grammaty hoy se conservanen el Museode
Edimburgo(Wethey).Enel Pradoseconservandoscopias,obrasde Mazo, lo queatestigna
su alta estima en el circulo velazqueño.Mazo tiene un cuadrodel mismo titulo en el
inventariorealizadotras el fallecimiento de FranciscaVelázquez(“n0 SS Otra pintura sin
moldura del Vano de diana acavado”, Cherry,~4.E..tt,1990, p. 252).Agulló-PérezSánchez,ji.
375,it 105.

76. “Una Caridadromana”.BurgosMantilla.

“Una mugerque da de mamara supadre, pintura original y por acauar”. Tema
frecuenteen la Europabarrocapero poco en Espatía.Tasadaen 204k. -inventario 1648-.
Agulló-PÉ-ezSánchez,ji. 372, it 31.
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77. “Retratodel Reyacaballo”. BurgosMantilla.

Pequeño.Copiade Velázquez.Tasadoen 224k. -inventario 1648-. Por la fecha,puede
correspondersetanto con el primer retratoecuestrede Velázquez(1623) y perdido en el
incendiode 1734,comoconelpintadohacia1634 pm-ael BuenRetiro (Prado,n0 1178). De
esteúltimo existen,comoes sabido,variascopias de distinto tamaño.También,conel que
se inventarlaen los bienes de Velázqueztras el fallecimiento de éste (Varia Velazquefla,
1960.II, p. 399). Agullá-PérezSánchez,ji. 371,it 17.

78. “Un autorretrato”.BurgosMantilla.

Tasadoen llOr. -inventario 1648-.Agullá-PérezSánchez,p. 374. it 57.

79. “Un retratode Dofla ManuelaMárquez, la anterIor esposadel
Mantilla.

pintor”. Burgos

TasadoenSOr.-inventario1648-.ApIlé-PérezSánchez,ji. ~ it 104.

80. “Un retratopequeñode lahermanadelpintor”. BurgosMantilla.

Tasadoen 104k. -inventario 1648-.Agullá-PérezSánchez;ji. ~ it 58.

81. “Retratode BasilioAlias”. BurgosMantilla.

De mediocuerpo.Tasadoen 20r. -inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 100.

82. “Un retratoenterode Don FernandodeArlas”. BurgosMantilla.

Tienerecibido la mitad de suprecio. Se tasaen 64k. -inventario 1648-. Agulló-Pérez
Sánchez,p. 375,it 95.

83. “Un retratode ClementeCallet”. Unavm-a(0.83aprox.)BurgosMantilla.

Tasadoen55r.-inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 85.

84. “Un retratodeSimón elLorenés”.BurgosMantilla.

Comenzadoy tasadoen54k. -inventario1648-.Agulló-P¿rezSánchez,ji. ~ it 96.

85. “Un retratodeDon GregorIode Mendizábal,delConsejodeSuMajestad”.

Se le deben66r. de él -inventario 1648-.AguIló-PérezSánchez,ji. 376, it 112.
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86. “Retratodel hijo de DonAgustínde Samaniego”.Col D. Agustínde Samaniego

Le debenMr. Tasadoen 104k. Testamaito,Saltillo, oji. ch.

87-90.“Cuatrocabezasde retratosdiferentes”.BurgosMantilla.

Tasadasen 204k. -inventario 1648-.Agullé-PérezSánchez,p. 373, it 53-56.

91 y 92. “Dos cabezasde niños”.BurgosMantilla.

Retratosoriginales.Tasadosen 64k. -inventario 1648-. Agulló-PérezSánchez,ji. 374, it
61-62.

93 y 94. “Dos cabezascoplasde Velázquez,una del Condede Siruela”.BurgosMantilla.

Tasadasen4or.-inventario 1648-. En relaciónconlaencontradaenlaCasadelTesoro
alamuertede Velázquez(Ver Inventariode los bienesdel pintor. VariaVelazqueña.II, p.
71). Agull&PfrezSánchez,ji. ~ it

95. “Un caballoblanco”.BurgosMantilla.

Pequeño.Copiade Velázquez.Tasadoen 104k. -inventario 1648-. En relacióncon
otrosqueapareceneninventariosdeVelázquez,demayoresdimensionesy enlosde Pugay
Mazo, tambiénpequeños.En la actualidadse conservanvarias versionesen colecciones
particulares,entreellas laexistenie enMadrid, testamentariade los Condesde Almodóvar
(0,41x 0,35).La inclusióndelalániinaanonibredeBurgosMantillaestotalmentearbitraria,
debidoalaexistenciade estemismotipo de composicionesen los inventariosde los otros
mdstaa.

BIBLIOGRAFIA: Apilé- PérezSánchez,p. 372,it 32.
(LÍa 9.95)

96. “Un racimode uvas negrascon sushojas”.BurgosMantilla.

Original. Tasadoen 33r. -inventario 1648-.ParaAgulló y PérezSánchez,hacepensar
en los conservadosen el Museo del Pradocomo Espinosa(n0 702 y 703). Aguó-Pérez
Sánchez,p. 374,it 374.

97. “Un lIenzode floresy granadas”.Trescuatas.BurgosMantilla.

CopiadeVanderllamen. Tasadoen2Oxt-inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. ~

ff80.
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98. “Un lienzo defigurasy flores”. Unavara(0,83aprox.)BurgosMantilla.

Original. Tasadoen 44k. -inventario 1648-. Tal vez como la “Flora!’ de Van der
Hamen.Agulló-PérezSánchez,ji. 373, it 41.

99. “Un ramilleterode azucenasy rosas,pequeño”. Burgos Mantilla.

Tasadoen24k. -inventario 1648-. Agullé-PérezSánchez,ji. ~ ~t111.

100-105.“Seis cartonesde cosasdiferentes”.BurgosMantilla.

Tasadosen60r.-inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. 374, it 64-69.

106. “Copla de un dibujo de Luccheto”.

RealizadaporelpropioBurgosMantilla. Tasadoen2r.-inventario 1648-.AguIjé-Pérez
Sánchez,p. 377. it 144.

107. “Un dIbujo, coplade un SanOnofrede Ribera”.

RealizadaporelpropioBurgosMantilla. Tasadoen2Ort-inventario1648-. AguIló-Pérez
Sánchez,p. 378, it 164.

108 y 109. Algunos aderezosde diferentescuadrosy un laminita de Santo Domingo.
Col. de donAntonio Garnicay Córdoba.

Tasadoen 204k.de vellón. Testamento,Saltillo, oji. dL, ji. 643.

110. Transparente.Condede Casas-Rubio.

Tasadoen 304k.de vellón. TestamentodeBurgasMantilla,M del SaltilIo, 1947,ji. 642.



CAPíTULO U!: DISCtPULOS

FRANCISCODE PALACIOS

Infortunio esel único calificativo aplicablea la vida de nuestroartista y es que, este
discipulo deVelázquezcomotantosotros del XVII, no pudovivir lo suficientecomopara
dejarnospruebasabundantesde su, con toda seguridad,más que aceptablecalidad. Las
únicasobrasconservadas,asícomolas quesele atribuyen,noslo muestrancomoun pintor
ampliamentedotadoperocuyavidate segadacasial principio de suprometedoracarrera

Porotraparte,respondeal prototipo de discipulovelazqueño:pococonocido,escasa
obray éstacon ciertasreminiscenciasdel maestro;los datosbiográficossontambiénpocos
umqueenestecasoseanonnaldadala brevedaddesuvida.Franciscode Palaciosno llegó a
cumplir los treintaaños.Sin embargo,lo recopiladode él noslo muestracomo un hombre
casado,con dos hijos habidosde estematrimonio y compartiendootra nota comúncon
algunosdiscípulosdelpintor de Felipe IV y es que, al igual queBurgosMantilla, nuestro
artista eraoriundo de Burgos,en concreto,de Espinosa de los Monteros,lugar del cual
procedíansus padres.Dado que éstees el másjoven -una diferenciade unos diez años
aproximadamente-bienpudoser ayudadopor su paisanoal ponerleen contactocon quien
seríasumaestro,Diego deVelázquez.Existe otraposibilidaddecontactocon Velázquezno
estudiadahastael momentoy esque el suegrode Palacios,FranciscoBergés,declaró, al
igual queBurgosMantilla, en el procesoporla obtencióndel titulo de caballerode Santiago
queentablaríael artistasevillano, de lo quesededuceunarelaciónquebienpudo favorecer
anuestroartista’.

VIda

ElpdmerantorquscitaaPalaciosesPalominoquienlededicalavidan0l5odesu
‘¶Museo Pictórico”. Noslo definecomonaturalde Madrid, discipulo de Velázquezy muerto
en 1676, alos treintay seisañosde edad.Estosdatossobresumuertesoninexactosy asíhan
quedadoratificadospor posterioresdescubrimientos.Es interesanteque mencionecomo
fechade lamuerteel añode1676. PalominollegaríaaMadrid en1680, tan solo cuatroaños
despuésdelahipotéticamuertedePalacios.Desconocemosporquésele ocurrióaPalomino
estafechapero,dentrodelmundodelassuposiciones,el hechode quesitúeestamuertemás
de veinte añosdespuésde la fechaexacta-pulidade defunción, 27 de enerode l652~~
producelaimpreuióndeque tenisaPalaciosmuypróximo eneltiempay ello pudoser
debidoaquelos demáspintorestodavíahablasende él en funciónde la calidadmásque
respetablede suproducción.

Los datosbiográficosmencionadosparPalominosonlos quevan arepetir todoslos
estudiosos(Pon4 Alvarez de Baena,Ceán Bermúdez)3. Sin embargo, descubrimientos

‘Va~ VaiiaVelazqusla,IL ji. 331.
Wc Barrio Moya, Ji.: ‘~El PintorFrancisco de Palacios.Algunas noticias sobre su viday su obra”,

Roletb¡ del Seminario de Artudios de Arte yArqueologla, Univ. deValladolid, 1987,ji. 431.
3Ponz,al 1947,ji. 473;MvarezdeBaena,1790,11,ji. 193; Cdii, 1800,IV,p. 23.
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recienteshanaportadodatosvaliososquenosproporcionanunaideamuy aproximadade lo
quefue lavidadenuestropintot.

Franciscode Palaciosy Arce nació, con todaprobabilidad,en Madrid hacia 1622-25.
Ello sededucedelas capitulacionesmatrimoniales,firmadasel 10 de enerode 1646, enlas
cualesseseñalaque “ambos cónyuges son menores de .25 años pero mayores de 20”. Sus
padresfúeron Simónde Palaciosy Maria de Arce, vecinosde Madrid peronaturalesde la
villa burgalesade Espinosade los Monterot al igual que el padrede Antonio de Pereda,
Antonio de PeredaTribilla,pintor modesto,lo quepudo favorecerunarelaciónsobrela que
volveremosluegoal hablardelestilo de nuestroartista.

El 10 de enero de 1646, FranciscoPalacioscontraematrimonio con Josefa,hija de
FranciscoBergés.pintory mercaderde cuadros,aportandoJosefaal matrimoniounadotede
600realesdevellón, cantidadqueincluyeropas,muebles,vestidos,objetosde platay dinero
en efectivo5.Nos encontrarnosaquí con unasituaciónya conociday es que, al igual que
Velázquezcontrqjoniatri.xnonio con la hija de sumaestro,Palaciospudohacerlo mismoal
casarseconJosefa.De cualquierfonna,la relaciónentretodosestospintoreseraintensaya
queFranciscoBergésdeclaraen el procesode la obtencióndel hábito de Santiagopor parte
de Velázquezcomohemosseñaladomásarriba6. A suvez, el hechode que aparezcacomo
testigo, obliga areconocerla valíapersonalde esteartistaprácticamentedesconocidoen la
actualidadperodelque,sin embargo,poseernosabundantesdatosbiográficos7.

El 30 de enerode 1646, anteTomásde MedinaVañuelosy siendotestigos(Jerónimo
deBricianosy LorenzodeYbarra,Palaciosotorgacartade pagoenfavorde su esposaporla
dote recibidaEl documentose hayafirmadopor FranciscoBergés y Felipa de Mendoza,
padresde la novia y Francisco de Palaciosy JosefaBergés, los contrayentes.De este
matrimonio nacierondoshijos, Franciscoy Catalina,estaúltima debió de morir prontoya
queno selamencionaendocumentosposteriores8.

Casidasañosdespuésdela boda,el 4 de septiembrede 1647, Palacios,declarándose
pintor y vecinodeMadrid, otorgaunpodera lasprocuradoresparaque lerepresentenen un
píeita que tiene en el oficio de FranciscoFrechel,escribanode provincia, con (Jerónimo
González,sobreunapinturade SanJuan.AsistencomotestigosAndrés de Pineda,Andrés
deVelascoy JuanCodeso9.

Unos mesesdespués,21 de abril de 1648, le vemoscomprandoen la almonedade
Paga,dibujos,estampasy otrosobjetos10.Es interesanteunestudioponnenorizadodelo que
Paladosadquirióenla almonedaya quese obtienendatoscuriosos.La sumade lo elegido
por nuestro artista ascendióa 86 reales.La mayor cantidadse destinó a la comprade

~S.L Barrio Moya, op. ch. es quienajiorta más datos sobrenuestroartista completadoscon los
descubiertosporMucedesAgulló, 1978,pp. 124-125y 1981,p. 154.
5BardoMoya,op. ch.,Pp.426-7.
6Sobreel procesodeconcesióndel hábito a Velázquez,v0¿ “VariaVelazquta”,11, ji. 331. La vida de
FranciscoBcgésserecogeen elcqibilo “Otrosvelazqudlos.
7Vff BailoMoya,op. cit.,pp. 432435;Agullá Cobo, 1978,ji. 30y 1981,p. 154.
S~AJff, Maáld,Prol= 11493.Sin foliar. EscribanoTomásde MedinaVafluelos apudBailo Moya, ji.
427.
9Agulló Cobo,1978,pp. 124-5.
‘<>Sobre la almonedadePuga, vn Caturla, 1952, pp. 60-C6 y capitulo dedicadoa estepintor en el
presentetrabajo.
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estampas-veintiuna-,dibujas-dieciocho-y papeles-ocho-de distintostamañosy temas.Es
de suponerquelamayoríafuerandetemáticareligiosaaunque,dadoel interésde ambospor
los bodegonesy lapinturade género,posiblementelos contenidosno fueranlos habituales
en otros artistas.Perotambiénadquirió Palaciosunahechuradeun Cristo de ceravalorada
en 10 reales.

Los otros objetosadquiridosen la alinonedadel orensanoserelacionancon la vida
personaldel artistamadrileño: “13 comedias en papel ordinario”, valoradasen seis realesy
medio, conlo quecorroboramosla relacióny afición delos pintoresconlas artesescénicas
y, parúltimo, unaespadaanchaenveintidósreales,el preciomáscaropagadoporPalacios.
Estedatobay queunirlo a otro contenidoen sutestamentoy tambiénrecogidopor Barrio
Moya11. En dicho documento,Palaciosmandaa Don Diego de Silva le seadevueltoun
aderezode espaday daga “q. es la q. trae puesta al presente. Mando se cobren del”12. En
los inventariosy testamentosde varios pintores - Velázquez,Paga,Palacios,E. March..
encontramosabundantescoleccionesde armas13.Sedamuy interesanteplantearseun estudio
pormenorizadodel vestuariodelos pintoresdel XVII. Posiblementehabríaque descartarla
imagendelhombrevestidode negra quenos dejaraVelázquezen “Las Meninas”. En este
mismo año de 1648 es cuandoFranciscoPalaciospintará sus bodegonesde la Colección
Harracli, contando,alasazón,unosveintiséiso veintiochoañosde edad.

El 22 de diciembrede 1651, otorgatestamentoanteFranciscoAlvarezLozanopidiendo
serenterradoen laiglesia del conventode SanFelipe, alegasercofradede SanNicolás;son
testamentariossu esposay FranciscoBergés,susuegroquienvivía en la calle de SanLuis,
casasdelos herederosdeBartoloméSalcedo’4.

Porfin el 27 de enerode 1652, falleceFranciscodePalacios,conservándosesupartida
dedefimciótPorellasabemosquevivlaenlacalledeAlcal&enlascasasdeJuande
Armería,junto al hospitaly quesedaenterradoeaSanFelipe cumpliéndoseasísudesea’5.
Solicita que acompañensu cuerpo la cruz de la parroquiade San Sebastiáncon doce
sacerdotesdeella, asícomo docereligiososde la ardende SanFranciscocalzadosy “los
hermanos de S. Juan de Dios que comunmente llaman de Antón Martin”, quienestambién
acompañaronlosrestosde Antonio Puga,otro delospintoresrelacionadosconVelázquez’6•

“AHP, Prot’7593,fol. 1296-1298:BudaMoya,op.cii
12Salabonito pensarqueesteDiegode Silva es el propio pintor decámarade FelipeIV, sin embargo
existenmáscaballuosconesenombreAsí, GabrieldeBocungely Unmete—— ‘rRelaciónpanegírica
del novenariocélebre con que el orden de Alcántara solemnizó su cuarto voto”, Madrid, 1653,
BibliotecaNacional, ji. 92. mencionaaun D. Diego de Silva dela ordende Alcántara,Marqué de
Orani, Comendadorde Galiznela,Gentilhombrede Cámaradel Reyy su prim& Caballerizo.En esta
obre deBacángelputicipóTomásdeAguiar conun poana,de lo quesededucelarelaciónqueuníaa
todosellos.
13Todoslos pintoresmencionadosposeíananuasun abundancia.Paraello, vn: Puga: Caturla,ML.,
Stgo. deConipostela,1952,pp. 50-52; sobreE.March,Vida 103 dePaloniino.
‘t&HPM Prat= 7593,fol. 1296-1298,~ud BarrioMoya, p. 429,Nota12.
‘5BmioMoya,cg.cii
16AatonioPagafalleció poco antes,ellO demnarzode 1648 y fue airado ai San Ginés.donde
tambiéulo fueMazo. Va’ Caturla,1952,Pp. 28ysa.Pn Mazo,AlvarezdeBaena,1790,111,pp. 222-
223. De cualquia’ manera, aa práctica habitual un el Madrid del siglo XVII este tipa de
acomjiwiamniato funebre.
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Enelmismoañode 1652hacetestamentoel suegrode Palacios,FranciscoBergés,el
25 deseptiembre’7.Sin embargo,seríarevocadoyaqueen 1672 otorgaun poderparatestar
asuesposaFelipadeMendozay asushijos Francisco-fray Franciscode SanAgustín enel
claustro-y Pedroparaque hicieranpor él su testamento,nombrandoherederosa su hijo
Pedroy a su nieto FranciscoPalacios. Del documentosededuceque la esposadel pintor
estudiadayahabríafallecido al no sercitadacomoherederaTampocoella, JuanaBergés.
moriríamuyancianayaque comamuchocontadaconcuarentay cinco añosde edadenel
momentode estetestamento.A pesardetestarenesteaño de 1652,Franciscode Bergésno
debióde fallecerhasta1674yaquede estafechaesun documentode FranciscodePalacios,
l4jo, porel cualdeclaraque, por muerte de suabueloFranciscoBergés,heredó5200 reales
quele correspondían’8.

Estilo

Porlo quese refiereasuobra,FranciscodePalaciosdebió de tocartodoslos géneros
pictóricos (retratos,bodegones,“vanilas”, temas religiosos...).Palondnoseflala como él
mismohablavisto cuadrosexcelentesy hacehincapiéenque no se conozca“obrapública”
de sumano,lo cualno es de extrafiaryaque, dadolo tempranode su muerte,tampocotuvo
muchasposibilidades. Palomino es también quien nos indica dos tipas distintos de
producción:los cuadrosque él ha visto en casasparticularesy los retratos“que hizo con
excelencia

CeánBennúdezhacereferenciaal cuadrode historiacomo otro géneroiniciado por
Palacios.Seriainteresanteconocerla fluentedocumentalde estanoticiaya que, de sercierta,
nospresentaaun artistapolifacético,cultivadorde todo tipo de temática.La noticiade Ceán
apareceun pocotergiversadaya quenos dice quedejó de practicarestegéneroal morir su
maestroVelázquezlo cual no es cierto puestoque, como sabemos,el pintor sevillano
sobrevivióasualumnoenunoscuantosaños.Sin embargo,bienpudoPalacioscultivareste
géneroincluso de la manode otro pintor del momento, cukivadorde estatemática. Al
principio de lavida de nuestroartista, hacíamosmenciónde Antonio de Peredaydesu
padre,Antonio dePeredaTribilla, tambiénpintor y naturalde Espinosade los Monteros’9.
De estapoblacióneranlos padresde FranciscoPalacios,delo que se deduceunarelación
muy probable, sobre todo teniendo en cuentaque “El sueño4e1 Caballero”, que aquí
consideramosde Palacios,hasido tradicionalmenteatribuido aPeredaEl contactose tuvo
queproducirenladécadade las 30, cuandose estabadecorandoelPalaciodel BuenRetiro
dondePeredapintabatemasdetipo histórico.

El nivel artísticade la obrade FranciscoPalaciosnos vienedadopor lo conservado
bastael momentoe, incluso, sumaestríaseríatodavíamayarsi pudieranatribuirselecon
seguridadalgunoscuadrosquese sospechandesumano. Al igual queen otrosvelazqueños,
algunasde las obrasconservadasorprendenpor su calidady por la variedadtemáticaque
contrastacon la escasezde obra llegadasa nosotros.En el cao de Palacios, las obras
reunidassepuedenagruparentemasreligiosos,retratos,bodegones,»vanitaa”ypaisajes.

~BarrioMoya,op. ch.,pp.432435.
t8Agulló Cobo,1981,p. 154.
‘9Peranacimiwtoyorigenesptunos,ver Uwea,A.RÁ,1976,p. 336yAgulló Cobo, 1978,pp. 127-
128.
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En los temasreligiososes dondePalaciosse nos muestramás convencional.Se han
queridover remuuscenciasdel“SanPablo”deVelázquezensu“SanOnofre”porlaligereza
del paisajey tambiénse ha aludido a Carducho.a quien se ha relacionadocon algunas
formas de Pereda,lo que nos llevaa pensaren unafinca de actuaciónsimilar20. El “San
Francisco”llegóaseratribuidoaElGrecoporPonz2’dadosucanonmuy alargado,algo que
tampoco estan extraño ya que Parejatambiénutiliza este tipa de figuras. Además,al no
existir un abundantenúmerode cuadrosreligiososde Velázquezen Madrid, los discipulos
hubieron,probablemente,de recurrir a otras fuentesde inspiración22. Sin embargo,el
paisajedeesteúltimo cuadrovuelveapresentarrelacionesconlaobradelpintorsevillano.

En elcapítulodelos bodegonesesdondeencontrarnoslo máspersonalde la escasa
obradePalaciosconservada.En ellos sedistingue unatécnicaquerecuerdaala velazquefla,
habiéndosecomparadoconlas obrasdelmaestrodeldecenio16304023,porla pinceladay la
¡nalndeserelaboradoslos objetos,separándose,partanto,deun VanderHameno de un
SánchezCatán24.La pinceladadePalaciosesligera, con efectospastosos.Los coloresque
destacansonel gris, verdey marrón.Los objetosse colocanlibremente pero en perfecto
equilibrio, sobreunatablade piedra Conocemospar descripciónotros bodegonesde este
artista que son recogidosen el presentecatálogolos cualesproporcionanuna idea de
simplicidad (“lien go pintado en el una mesa con unos melocotones y unas aceitunas y n
barro).

Porlo querespectaalos retratos,ya señalábamoscomoPalominodecíaque los hizo
excelentes.EcontactoconVelázquezle haríaaprenderen estecampo.Sin embargono nos
quedaninguno,tansólo los mencionadosen sutestamentoy en el de su suegro,Francisco
Bergés.

Otrogéneroquepracticóy del que sólo conservamosreferenciases el paisaje.A
juzgarpar las muestrasconservadasen los temasreligiosasya mencionados,debíande
recordaralos desumaestroVelázquez.Encontramos,deestamanera,otro posiblecandidato
paraloscuadrosanónimos,de este tema, que se encuentranen las coleccionesde pintura
española.

El último apanadoes el de las “vanitas”. Es, asuvez, el másoriginal y en el que se
pudieratenermás éxiio a la hora de atribuirle nuevoscuadros ya existentesy de una
extraordinariacalidad.En el inventariode FranciscoBergés.del 8 de octubrede 1672 se
recogeun “lien go pintado una figura del tamaño del natural con una calavera en el suelo,
desnuda con las tripas fuera del tamaño de dos bares de alto y bara y media de ancho con
moldure negra. 20 ducados”. No tiene estecuadroautorasí quepodríahabersido suyo. En
el testamentode Paltos(22-dic-1651)25se recogecamaadeudadopor Luis de Carrión,
arpistade las DescalzasRealesun “quadro grande de un jerogíjilco que sign~Ica el

2O~Ja’Angulo-PétzSánchez:‘?inturamadrilena..”,1983,pp. 133 y si. Paralas influenciasque pudo
recibir ArtoniodePereda,op. citz,p.. 139.
2TPonz:“ViajedeEspatia?’,ed. l94’7,p. 475.
22VucapitulodedicadoaJuandeParejani estemismotrabajo.
23Bergstrdni:“Bodegonesy floreros del siglo XVII!’, 1970, p. 68, los relacionacon“El Primo” o “El
diosMwtt’ deVelázquez.
248u independaiciarespectode estos pintoresnos lleva a separarel estilo de Palaciosdel de otro
velazquso,BurgosMantilla, cuya únicoobra conocida,“Bodegóndefintas secos”,sí serelacionacon
Var dallaneo-va-capítulodedicadoaestepimtor.
25BmiaMoya,p. 429,Nota 12..
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desencantodel mundo’aG. Merecelapenatranscribirlo que le adeudaCarrión aPalacios,
parteporel cuadroqueanalizamosy el restosupuestamentepor otrospagas: “500 reaLes en
dinero y un bufete de caoba grande y una ¡ossa de moler colores de Pintura — y tres
lcbninasdecobreparapintarymasunayluminazión demano deGerónimoypigalle que es
nra sra. yuna cajade conchade tortugaque tiene dentrosusdivisionespara reliquiasy
una caja de madera con algunos coloresy esta en señal de dho. cuadroy de todo lo
referido sólo tengo en mi poderla dha. caja de colores~a7.La medidaerade un poco
menosde tresvns de largo y dos de ancho; estecuadro se coilfigura como el primer
ejemplo de vtnitas de lapinturaespaflolay seha venido relacionandocon la obra, basta
ahoraatribuidaa Pereda,“El suelto del caballero”28.Las dimensionesvienena coincidir:
l,60x 2,40 ddePalaciosy l,52x 2,17el segundo.Estijísticamente,el cuadrono permiteuna
adscripciónclaraaPeredayaqueesunapinturamássueltaquela queejecutaesteartistaE
trajedelcaballero,el retratodemujersobrelamesarecuerdanmásla técnicavelazqueñaque
analizaremor,otro elementointeresanteesel florero queprácticamenteno tiene cabidaen la
obradePeredayul seencuentraen otroscuadrosrelacionadoscon el pintor de Cámarade
FelipeIV. La confusióndeatribucionesexistentebastaelmomentonosquedajustificadapor
el paisanajede las padresde Pereday Palaciosy un posibleaprendizajedel segundoconel
primero.Ello explicaqueseaunaobramuypróximaal vallisoletano,en cuantoatemáticay
composición,perocon un toquemuy “velazqueño”.Unaobraen definitiva, que saldríade
lasmanosdeun pintor quehubieraestudiadoa losdosmaestros.Pereday Velázquez.

DesconocemoscuandoPalaciosentróen contactocon Diego Velázquezy la labor
que desarrollóa su lado. No obstante,se han seflalado relaciones entre la i>incelada y el
modoy maneradeserelaboradoslos valoresplásticasde los objetosenlos bodegonescon
el estilo del sevillano en “El Primo” o “El Mate” del Prado, obrasfechadasentre 1635-
164429.La inclusiónde “El suellodel caballero” entresus otraspermiteun mayorcontacto
conestegrupode alistas.E traje del caballerorecuerdala vestimentadel PríncipeBaltasar
Carlosenla colecciónWallace de Londres.abasedegolpesdepincel. Dadoqueel niño en
estecuadroaparentaunostresañosde edad,máso menos,habríaque fecharla obrahacia
1632, lo quevieneacoincidir conlos añosmencionadosmás arriba-Estaesla épocadela
decoracióndel Buen Retiro dondePalaciospudo participar. Por otra parte, el florero del
cuadrode laAcademiade SanFernando,recuerdaenormementeal queapareceen “El Niño
Cardenal”de Martínezdel Mazo. El mismocolorido en las flores, aunqueunatécnicamás
suelta apareceen otros cuadros “velazqueños”: el florera del ‘Retrato de la Infanta
Margarita” y de “La familia deMazo”, ambosen Viena (Láin. 10.3). La mismapaletaes la
utilizadaparalas flores que sujetaen la manoestaniñaen los retratosdel Pradoy Viena
aunquetodosestoshayaqueatribuirlosaotramanoya quePalaciosfallece el 27 de enero
de l652ylanilianaceen1651.

26Sobreel testunuto,ver Burlo Moya, op. cit, p. 429,Nota 12. La figira de mis de Carriónes
inta-esartepor cunaque estápreseotea’ la alnronedadePuga(Caturla,3LL, 1952,p. 28y69).A
Criénle debíaPugacincumtarealesdevellóny él sellevó deallí libros,porvalorde siSereales.
27Burio Moya, p. 429. Nota 12. Cabepregurtarsesi el arpistade La DescalzasRealespracticaba
tambiérlapinturt
28pfrezSánchezAE.: “La naturemorteespagnaledeXVllbne si&le áGoya”, 1987,pp. 71,77,79.
29Bergstrón,1970,p.68.
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Datoscronoló~lcos

h. 1622-25.- PosiblenacimientodePalacios,enMadrid. Bardo Moya, 1987,pp. 426

10-1-1642.- Capitulaciones de Francisco Palacios con Josefa Bergés. En las
capitulacionessc dice que“ambos cónyugessonmenoresde25 añospero mayoresde
20”’? La noviaaportaunadotede dOOr. Barrio Moya, 1957,pp. 426.

30-1-1646.- Caita de pego de FranciscoPalaciosen favor de su esposapor la dote
recibidaEs aquídondePalaciosdeclaratenerdos hijos Catalinay Francisco.AHflC
Prot — 11493.Sinfoliar, aptad Barrio Moya, p. 427.

4-IX-1647.- Palaciosotorgapoderalosprocuradoresparaquele representenenunpleito
con QerónimoGonzálezsobreunapinturade SanJuan.Aplió Cobo,1978,pp. 124-5.

1648.- Pintalos bodegonesdela colecciónl-larrach.

21-IV-1648.- Compradistintosobjetos en la almonedade Fuga. caturla, 1952,pp. 60-61-63-64-
66.

22-XII-.1651.- Testamentoante Francisco Álvarez Lozano. Pide ser enterrado en el
conventode SanFelipe.AHPM Prot—7593,fol. 1296-1298,apudBario Moya, p. 429,Nota12.

27-1-1652.- Partidadedefunciónde Palacios.Declararesidir en la calle de Alcalá. Rauta
Moya, op. cit, p. 431.

25-IX-1652.- Testamentode FranciscoBergés.suegrode Palacios.Declaratenerobrasdel
pintor.0mb Moya, p.432

8-X-1672.- Nuevotestamento de FranciscoBergés.suegro de Palacios.Apiló Cobo, 1971,
p. 30.

14-11-1674.- Francisco de Palacios,hijo hereda5200 r. pormuerte de Francisco Bergés,
suabuelo.Aguflá Cobo, 1981,p. 154.
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Catálouo

El catálogode las obrasdePalacioshasido realizadopor Diego Angulo y A. E. Pérez
Sánchez30.Se incluyen obras recogidasen el testamentode Palaciosno citadasen dicho
catálogoasícomootrasquehansido atribuidasal pintorenelmercadoartístico:

Obrasconsen’adas

1. “San Francisco”. Ovalado 1,60 x 1,15. Moralzaaal (Madrid). Convento de las
Calatravas.

CuriosamentePonz quelo vio en el Presbiteriode las Recogidasy leyó la firma de
Paladosenelcompañero,lo consideródel Greco.

BIBLIOGRAFíA: PonzV, 50,32,p. 475,ed. 1947.Angulo-P&ezSánchez,1983,pp.133ysst
EXPOSICIONES:Madrid, “AntiguoMadrid”, ¡926,it 886.
(1Am 101)

2. “San Onofre”. Ovalado1,60 x l,15.Moralzarzal(Madrid). Conventode las Calatravas.
Firmado: “Frco. Palacios16...”.

MencionadosiempreenelconventodelaMagdalenao Recogidas,delacalleHoxtaleza
ha pasadoal nuevoconventode Moralzarzal.También se hanmencionadootros sitios de
localizaciónmáscuriososcomolacárceldemujeres.

BIBLIOGRAFíA: Benezit,1976,VUL p. 88.Angulo-PétzSánchez,op.cii
(1Am 10.1)

3. “II sueño delcaballero”L. 1,52,c 2,17.Real Academiade SanFernando,Madrid.

En la filacteria “Aeternapungit. Cito volatetoccidit”.
Sehainsistidosiempreenel contenidoliterario alrelacionarloconCalderóny su “La

vidaessueño”.Setratade una“Alegarladelas cosasterrenas”y entI MuseoNapoleónsele
tituló “Los placeresdelhombrepasancomoun suello”.

El bodegóndispuestosobrela mesa,de unamagníficacalidadpictórica,muestrala
inanidadde los bienesdel mundo: las riquezas(bolsa de monedas,cofre de joyas), la
dignidady el poder(tiara, mitra, coronay cetro),labellezafisica (las flores en el vaso),las
gloriasmilitares(armas,armadurasy laureles),lacienciay el saber(libros y mapamundi),
lasplaceresdelamor(miniatura-retratoy partiturade música)frenteal triunfo definitivo de
la muerte(cirio apapdo.calaveras)que regulael tiempo (reloj). Las cutasde bar~ay la
máscarade cartónsignifican, sin duda, el azary la ficción hipócritadel mundo,con una
elocuenciasubrayadaporla inscripciónquemuestrael ángelamododedivisao emblema

Julián allego ha sugerido que quizápuedatratarsede una abradestinadaa una
determinadapersonacomitente,“aunqueaplicableamuchas”.

Lamagníficavestiduradel caballero,ensedamoteadade plata, lo poneen contacto
conVelázquez(“Retratode BaltasarCarlos”, de Viena)y el florero conotros velazqueños
comoMazo (“La familiadelartista”, Vienao “El Niño Cardenal”,Toledo-Ohio).

30Anguloy PfrezSánchez:“Pinturamadrileña..”,1983,pp. 133y Ss.
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La atribuciónde estecuadroaAntonio dePeredafue formuladaporPedroGonzález
de Sepúlveda,quienvio la obraenel Palaciode Godoyen 1800. La autoríade estepintorno
se discutióbastaqueMartin 5. Soriamostrósusdudasal respectoen 1959, caminoquefue
seguidopor otros estudiososcomoNina AyalaMalloxy. En 1992, PérezSánchezapuntóla
posibilidad de que fuerade Palaciostanto por su técnicacomo por su ejecucióny sus
modeloshumanosrelacionándolocon “un quadra grande de unjemglj/tco que sígn(ftca el
desencantodelmundo” recogidoenel testamentodePalacioscomodesu manoy adquirido
por Luis de Carrión, arpistade las DescalzasRealesy en contadocon Puga, Dado que
hemosrecogidomásarribaunarelaciónde paisan~eentrela familia dePereday Palacios,
no dudamosdeunposibleaprendiz~edelmásjovenenel obradordelvallisoletano,lo que
produceun estilo mixto entrelas enseflanzasde Pereday Velázquezlas cualesse aprecian
perfectamenteenlaobra.

Tormo,en 1916,dabanoticiadelaexistenciadeuna“réplica” del lienzo,sin el ángel,
en propiedadparticularen Munich (de la queno hahabidonoticiapostenor).quea Mayer
no le parecíademanodePereda.

Unacopiaparcialse conservaenelpalaciodeRiofrio. FuedelacolecciónGodoyy
llevadaaFranciaparaelMuseoNapoleón(1810-16).DevueltoaMadrid, quedóparasiempre
enla Academia

CATÁLOGOS ACADE!tqA: 1818,p. 32,n0 270; Id. 1819,p. 35, it 291;Id. 1821,p. 37, it
294;Id. 1824.p.55, it 18; Id. 1829,p. 21,it2fr, 1929,p.33,it12; 1965, p. 66, n0636

BIBLIOGRAFÍA: DiezdelValle, apud,SánchezCantón,II, p. 375;Palomino,ed 1947,p. 958;
Ceti, IV. p. 65; P.Dubray,1814,ParIs,it 90; Stirling, 1848,p, 505; Tormo, 1916,p. 60-75; VonLoga,
1923,p. 260;Toxina,1929,p. 35; SaltilIo, 1933,pp. 54-55; Boroqui, 1933,p. 255; LafuenteFerrari,
1935,pp. 176-177Jd.Labor, p.700 Lám.UCDC Mayer,1947,p.457, fig, 355;S«ullaz,1947.p. 22.6;
Guinardy Baticle, 1950,p. 127, f. 127; SánchezCamargo,1954,pp.195-200;Du QueTrapia, 1956,
pp.l7-19;Roucbés,1958,p. 337; Sterling, 1959,p. 73; Soria, 1959,p. 282; P&ez Sánchez1964,n0
639; Guinard, 1967,p. 191, hg. 194; (¡Allego, 1968, p. 200; GAllego, 1972, pp. 246-247;Angulo.
1971,p. 216,hg 208;Bialostocki,1973,p. 203;E. Young,1976.p. 212; P&ezSánchez,en Catálogo
“Pereda”, 1978,it 39; PudoCanalla,l979,~. 300 y se; Angulo-PérezSánchez,1983,ffl, p. 227-9;
(¡Allego,Goj&~ 1984,p. 191;Jorden,1985.p. 218;BanioMoya, 1987,~. 425435;comoatribuido a
PalaciosP&ezSánchez,1987,~. 71-77-79;P&ezSánchez,1992,p. 246;lardany Cherry,mLondr~,
1995, pp. 83-84;AyalaMallory,Gow¿1995, p. 92; Madrid, MuseodelPrado,1997,p. 308,11.p. 309,
n0 XLZ

EXPOSICIONES:Londres,1976,it 54; ParIs,1976,rt 41; Madrid, 1978-79,it 39; Madrid,
1981-82,it 48; Londres,1995, pp. 83-85;Mida-id, 1997.pp. 308-309,n0XL2.

(1Am 10.2)

4. “Bodegónconfrutas”.L. 0.59 x 0,78.Rolirau(Austria). Colecc.Harrach.Firmado: “Fco.
DEPALACIOSFi 1648.”

Sobreunatabladepiedra,tresplatosdemetal: contieneel mio higos de doscolores,el
otro melocotones,uno de los cualesrodó del plato y el tercero dos empanadillasy una
servilletaDetrás, un vaso de plata, un recipientede maderay corcho conteniendouna
botellade cristal y unajara de barro bastocon sólo la bacavidriada Tambiénhay un
cuclillo sobrelamesaTodo el sentidodel ordeny de la simetríaha desaparecidoy los
objetosaparecencomodispuestosporarar.La luz difusae intimista, sealejadel tenebrismo
y provocareflejosenlos objetosque lo alejandel tratamientode laluz de un Cotén o de ini

Van derHamen.La técnicaesligera abasede toquessutilesquese entrecruzanprovocando
vibracionescromáticasque recuerdanla técnicadel Velázquezde la décadade 163040.
Adquirido, consucompañero,en Madrid porel condeFernandoBuenaventuraHarracha
finalesdel sigloXVII.
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BIBLIOGRAFIA: Mayu,1922, p. 427;11. Ritscbl, 1926,p. 106, it 428y 432;X. de Salas,
1935,~. 265 y es.;Cavestany,1936-40,pp. 39,80, hg 20; Ofla Irribarren, 1944,p. 31, 93, it 18;
Mayu. 1947,p. 451; J.A. GayaNuflo,1958,p. 262, it 2098y 2099; KublerySoria,1959,p. 236; 0.
Heinz, 1960, p. 55, it 152; ICia-stal, 1962,pp. 31; López-Rey,1968,p. 122;£ Bergstróni,1970,p. 68,
Angula,lQ’71,p.213;Young, 1976.p.212;Bugstróm,1979,p.206.Hm. 145;Anwilo-P&ezSánchez,
1983,p. 133y st; Jordaui, 1985,p. 204;PérezSánchez,1987,p. 71; PérezSánchez,1992, pp. 118-9;
loa-dm,W. y Cheny,P. CatálogoLp. Londres,1995, it 33.

EXPOSICIONES:Madrid, 1981-82,it32;Munich-Viena,1982,it60r,Londres,1995,it33.
(Lám. 10.4)

5. “Bodegóncon panesde trenzo”.L. 0,60x 0.30. Compañerodelanterior

Dispuestossobreunalosao tabla, comosu compañero,en pdmerténnino, unajura
debarrorojo y unjarrode platatrab~adadospanesde trenzay unatorta,un plato de metal
condulcesecoalmendrasy piñonesazucarados.En segundotérmino,unabotellade vidrio
de cuello largo conteniendovino, unajarrita con dos asasde barro rojo, unasandiay un
jarro liso de cobre.

EXPOSICIONES:Madrid, 1981-82,it33;Munich-Viena,1982,it61. Londres,1995,it34.
(Láni. 10.4)

Obrasdesumanoy desaparecidas

6-9. ‘Varlasobras: unagrandedc NuestraSeñora;SanJost el Nilo y una gloria de
ángelesconel PadreEterno”.JerónimoGonzálezdeBricianos.

Recogidoen el testamentode 1651. Pareceser que el tal JerónimoGonzálezeramal
pagadorya que, por el cuadrode San Juantiene un pleito y se deduce,al conservarestos
cuadrosy figurarcomodeudas,queno fueronpagados.Barrio Moya,Bolefin VaUw*,li4 1987,
pp. 425-435.

10. “CoronacIónde espinas,con dossayones”.1672.

Estecuadro figura en el testamentode FranciscoBergés,como copia de Francisco
Palacios,tasadoen44 rs.BurloMoya, 1987,pp. 425435.

11. “San FrancIsco”.1672.

Lienzopequeño.
Testamentode FranciscoBergés.Obrade Palacios.Tasadoen4 ducados.Burlo Moya,

1987,~.425-435.

12. “SanJuan”.Madrid. JerónimoGonzález(1647).

Lo hablahechoy hablapleito sobresu cobro, el 4-X-1647. Agullá, 1978. p.125;Angulo-
PÑ-ezSánchez,op. cii
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13. “Retratode Dlii. Teresadc Verdal”. 1651

Esposade O. JoséFerriol. Se le adeudana Palacios100 reales.Él eraoficial de la

secretariade Indias.Testamentode Palacios,1651.Burio Moya,1987,~. 425435.

14-17. “Cuatrobodegones:tresfruteros”. 1 vara1/4 = lm. ~rox. 1672.

Recogidosentestamentode FranciscoBergéscomo “manchados por el natural de

manosde Palacios”, tasadosen99 r. BanioMoya, l987,~.425435.

18. “Bodegón”. 1672.

“Lien~o pintadoen el una mesaconunosmelocotonesy unasaceitunasy un barro”.
Tasadopor original de Palaciosen 20 ducados.Inventario de E. Bergés.RudoMoya, 1987,
pp. 425-435.

19. “PaIsaje”. 1672.

Recogidoenel inventariodeF. BergéscomodePalacios.BardoMoya,1987,p. 434.

20. “PaIsaje”.1672.

Láminapequeflaconmoldurade ébano, “original de Palacios¶ valoradaen 5 ducados
en elinventarioquesesigue el8 de octubre.Barrio Moya, 1987.p. 433.

21. “PaIsajes”.1651.

En el testamentode FranciscoPalacios(22-XII-1651), éstedeclaraqueun Juande
Pastrana,escribano,le debecincuentarealesde unos “paises que Le ferié”. No precisanser
desumano.

Atribuciones

22 y 23. “VanItascon calavera”y ‘Vanltascon globo celestial”Pareja0,475 x 0,65. En
el mercadoartístico.

SothebysdeLondres5-VII- 1983.



CAP TULO III: DISCIPULOS

TOMÁS DE AGUIAR

Dentro de la bibliografla velazqueña,Tomás de Aguiar pasa casi totalmente
desapercibidohasta el punto de que, hasta este momento, el artista era conocido,
prácticamente,sólo de nombre. Sin embargo,y a pesardeno poderatribuirletodavíauna
obrade ciertaentidad,algotuis sabemosde él.

Pareceque fue de fruilia acomodada,con unaeducaciónelevadaque le llevó a
componerciertasobraspoéticasy, al igual que sucederíaconJuande Aiftro mástarde,se
buscólaproteccióndeun mecenas,enestecaso,elDuquede Arcos.

Vida

LázaroDiaz del Valle recogeun brevisimocomentarioquesitúaanuestroartistaen
un tiempo y un espacioconcretos,incluyéndole en el epígrafe de “Señores y Nobles
Caballerosespañolesquesehanentretenidoenpintary dibujar’:

“Descendientede la casade la Hozpor hembra,vive al seMejodel SeñorDuquede

Arcosesteaño de 16S7.Esexcelenteen hacerretratospor el natural”’.

El Duquede Arcos, aquiense refiereDiaz del Valle, fue DonRodrigo Poncede León
y Cabrera,Virrey de Valenciay de Nápoles2.Su muertetuvo lugar un año despuésde la
fechaenlacual se encontrabaAguiarpintandoparaél. 1658.

No se conocenmis datosbiográficos de Tomásde Aguiar, nadase sabesobresu
fechadenacimiento,sobresuestadocivil, o sobresumuerte,apesarde algunosdatospoco
fiables que se han venido vertiendohastael momento3.Lo que si podemos,gracias al
testimoniode Díez delValle, es realizarunaaproximaciónal año de nacimientodel pintor.
Dado quetrab~abaen 1657 paraelDuquede Arcosy presumiendounaedadquerondaría
lostreintaañosenla fechamencionada,Tomásde Aguiarllegaríaaestemundoenladécada
delosveinteofinalesdelaanterior,conlocuallehaeedelandsmaedadquelamayodade
losdiscípulosdeVelázquezaquíestudiados.

No se han encontrado, tampoco, documentos que le relacionen con pleitos,
donaciones,herencias,etc., comoes frecuenteen otros artistas.No obstantela escasezde
datosal respecto,hayun documentomuycuriosoenestesentidoquees elinventarioquede
los bienesde VelázquezrealizaranMazo y D. Gasparde Fuensalida,un año despuésde la

Ver LázaroDiazdel Valle: ‘Epilogo ...“, apud,SánchezCantón:“Fuentes...“, 1933,11,pp.338-9.

2OtroCabrerafue el AlmirantedeCastilla, JuanGasparAlonsoEnríquezdeCabrera,mecenasdeJuan
deAlfaro.
3En el “Lexikon..”, 1932,1,p. 139, se dacomo fechaprobabledesumuertela de 1660, injaitras que
paraBenezit:“Dictionnaire...”, 1976,1,p. 61,salala de1679.
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muertedelartista.Entresuspertenenciasse recoge: “una cabezade don Tomásde Aguiar¶
u0 168del inventario4.De aquíse deduceun contactorealconelpintorde Felipe IV y quién
sabesiunaciertapredilecciónporuno delos discípulosen especial.

Algunosdatossobresu posibleorigenaristocrático

El “don’ del trataniento,unido alepígrafeenel cual lo insertaLázaroOír delValle
(“Señoresy NoblesCaballerosespañolesque se hanentretenidoen pintar y dibujar”>, así
como su venaliteraria, que estudiamosmAs abajo, nos hacenpensaren unaposición
elevadadentro de la estructurasocial del siglo XVII español.Por ello es obligada la
búsquedade suorigeny se obtienendatosinteresantes.

El apellido Aguiar procedede un caballeromozárabede Toledo. El CondeDon
Enriquede Portugalle dio el señoríode Aguir parasusdescendientesquepasarona Galicia
lindandoun solaradosleguasde Lugo, entre la parroquiade Sobraday SanLorenzode
Aguiar. Se extendiópor Asturiasy León,pasandoluego al restode la Penínsulay América
La quintaramarecibió los títulos de Marquésde laPuebladePargay Señorde la Fortaleza
de Torés5.

Oir delValle nos diceque eradescendientede la casade la Hoz porhembra.Este
apellidoprocedede Hoz de Anero, partidojudicial de Santofla.Se extendióporla montaña
cántabracreandonuevascasas,tambiénlo hizo por lazonade Álava. Los Hoz de Madrid
eran originarios de la casade Castro-Urdialesy habla otros en Segovia. En 1655 era
secretariodeHonor deFelipe IV, Martin de laHoz y Lópezde Silanés,nacidoenMadrid -18
de noviembrede 1614- y muerto el 3 de febrerode 1673. Caballerode Santiago,hizo su
profesiónenel Conventode DhaMaríade Aragón-6 de diciembrede 1664-.Fue también
oficialenla Secretaríade Estadode la Legaciónde Italia y Alcalde Mayor delaVilla de
CastroUrdiales-1661-.

Estaprolijarelacióngenealógicanossirve parajustificar un másque posibleorigen
hidalgo delpintor, a la vez que noslo relacionacon otros “velazqueños”procedentesdel
Norte,comoBurgosMantilla, Palacios,Agoeroy, muyposiblemente,MartínezdelMazo.

La aficiónpoéticade Anular

.

Como ore con su colega Alfaro, encontramosa Aguiar componiendoobras
poéticasde carácterreligioso. López-Reyrecogeen su obraun comentariosegúnel cual
AguiarOit autordeun poemaala InmaculadaConcepciónincluido porGabrielBocángely
Unzueteen su “Relación panegyricadel novenariocelebrecon queel orden deAlcántara
solemnizósu cuarto voto”6. Hemos buscado el libro en la Biblioteca Nacional y aquí
recogemosel romancecompuestopornuestroartista

4SáncbezCantón: ‘Cómo vivía Velázquez”,Varia Velazqudla,l960,11,p. 71.
5loniadodela ‘¶FnciclopediaHeráldicay Genealógica”.GarcíaCaraifa,Madrid, 1932,IV y XL1V.
6Lépez-Rey:“VelázquezA catalogueraisgonéof bisowwe”,1962.p. 485,hacereferenciaalaobrade
Gabriel de Bocángely tjnzute: “Relaciónpanegírica...“, 1653, p. 82, 82v. y 83. SobreGabriel
Bocángel conocanosmás datos que lo relacionanconVelázquezEn primer lugar, fue bibliotecario del
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“Romancede D. TomasdeAguiar, que en la eleganciade susnumerastestj/l’ca la
merecidaopinionde sudueño.Cantoseel mismodía.

“Vuestrapum Concepcion,
Virgen, celebrardeseo,

Yaunquesoy tanvuestroesclavo,

Depongoestavezlos hierros.
Massi acasodignamente
A celebrarlano acieno,

Quantoshierroscometiere,
~e sonde esclauoprotesto,

Examinandoverdades
Demisteriosospreceptos,

Fiadaa la cortesía,
Libre estaverdadaduierto.
¿Quienduda, queretardais

Vosmesmael sacroDecreto;
Porquequereisfabricarle

de nuestrospropiosafectos?
Yquesoistan liberal,

Queporpagaríosde nueuo,

De lo quesiempregozasteis,
Algonosdexais,queosdemos.
No espossible,no espossible,
Queoshalle mi entendimiento.

Algun medio,quefalte
Nuncaa losmediosvuestros.
Biense, quefueron degracia,

Cardenal-Infantey así constaen el Libro de Ingresos de la Santa,Real y Pontificia Hermandaddel
Retbgioy PiedaddeMadrid, dondeestampósufirma, comohermanon0 605,en el alio de 1630Vol. 1,
Año 1630).Palominorecogeun epigramaquededicaaVelázquezconmotivo del retratode unabella
dama(ed.l988,p.233):

“Llegaste lossoberanos
ojos& LUÍ a imitas

taL quepudisteengafiar
nuestrosojos,nuestrasmanos.

Ofendistesu belleza,
Silvio, a todasdesiguaL

rNU~ tz~ ladisteigua4

yno lanaturaleza

También alta la cabezade MartínezMontañésrealizadapor Velázquezen ‘ta lira de las
musas”en “Obras de Don GabrielBocángely Unmete”,«1 de RafaelBenítezClaros,Madrid, 1946,
vol. 1, pp. 25 1-2. Adanás,intervieneen las comunicacionesy elogios que se hicieron a la “Silva
topográfica”delpoetaportuguésManuelde Gallegos,dondesedescribeel SalóndeReinosdel Palacio
del BuenRetiro,juntoconotrossirvientesdelCardenal-Infante(Tomio.B.SKR.,1911-12,p. 88).
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Yporessomismocreo,
Queno osnegoVuestoHqo

Lagracia queyo osconcedo.
peroquien masla dudare,
Osconfessaráá lo menos,
Quesi nofueraistanpura,
No le dieraisvosel seno.

Porque huuieraisreplicado
Al celestialMensajero,

Queen algun tiempoestuvisteis
ExpuestadeDiosal ceño.

YqueparaMadre suya,
sin esteinfeliz defecto

Criatura, no hauiendohumana,
Deuieracriaría luego.

Maspossiblemeparece,
Quedjflcultareisesto,

Queel serverdaderaMadre,
Virgenpurissima,siendo.

Yassi,puesvosno tuuisteis
Esteescrupulo,yopienso,

Quepudo tenerpor Fk
Vuestrapurezasin riesgo.”

Al igual que le ocurriera a Alfaro, Tomás de Aguiar retrató a intelectualesdel
momentoy ellos, a suvez, le dedicaronelogiosescritos. Esto es lo que sucedeconDon
Antonio de Solísy Ribadeneyra,poetaehistoriador,autordela “Historia de laConquistade
México’~. Ambos publicaron sendascomposicionesen el libro de Bocángely Unzuete
mencionadomásarriba y, casualmente,ambospoemasse cantaríanel mismo día, 29 de
enerode 1653. CeánBermúdez8,es quienincluye el siguientesonetodedicadopor Solís a
Tomásde Aguiar, conmotivo de laterminaciónde un retratoquele pintóesteúltimo:

¡

‘Art ¡ficioso estilo, queregido
Discurresdeeseespidtuelegante,

¿Comoimitasel almaen misemblante

Ydastantaverdadá lofingido?
¿Esacasoesebroncecolorido

Cristal quevuelveideasemejante?
Pero no, quemas¿¡cíeno ymasconstante

Dasrazony evidenciasal sentido.
Tan vivome traslada¿ represente

Esepartogentilde tu cuidado,

7EsO. Antonio deSolís quien dasu aprobaciónparaquesepubliqueel libro “Viaje del ReyNtro. Sr.
DonFelipeIvalafronteraconFrancia”escritoporLeonardodel CastilloenMadrid, añode 1667.En
él sedicequeAntonio Solísera secretariodeSM,oficial segundodeEstadoen la SecretariadeEstado
y Cronistamayorde las Indias.
8CeánBermúdez:“Diccionario...”, 1800,!,Pp.5-6.
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Queyo apenasde míla d~Ñrencío.
Ysilavoz lefalta esporqueintente
Al ver,neensuprimor arrebatado

Copiar mi admiracionconsusilencio.”

Obra

Es este un apartadotan novedosocomo los anterioresen la biografla conocidade
Tomásde Aguiar. Pocoseranlos datosque se teníande él y, todavíahoy, no existe nada
seguro.LázaroDiazdelValle y, posteriormente,CeánBennúdez,alabanlaexcelenciade los
retratospor él realizados.Oír del Valle mencionalos “retratos por el natural” mientras
que Ceán hacereferenciaa “retratos al ¿leo en pequeño”. Seríainteresanteconocerla
fUente de Ceány así podríamosatribuir, aunquefueratemporalmente,algunoscuadrosde
pequeñofonnatoal discipulode Velázquez.El hechode que susobrasdebíande alcanzar
una calidad nadadespreciable,nos lo muestrala existenciade un retrato suyo en el
inventariode los bienesde Velázqueztras el fallecimiento de éste o, tal vez, un especial
afectohaciaeldiscipulo.

Sealo quefuere, hemosrecogidodos obrasrelacionadasconnuestropintor. La más
seguraes el retratode Antonio de Solís. Se havenidoatribuyendoaJuandeAlfaro perotan
sólopor elhechode que Palominole atribuyóretratosde intelectualesdel momento.Aquí
recogemosun poemaqueSolís dedicóa Aguiar conmotivo de la realizaciónde un retrato
aunqueno se puedendescartarotrasautorías,como apuntamosen la fichacorrespondiente;
el delAlmirante PulidoParejadelaNationalGaflery se incluye basándonosen deducciones
sobretestimonios,comoexplicaremosensu lugar.De serciertalaautoríade estasobras,no
se puededudarde la fuerte improntavelazqueñaen el estilo de Aguiar, hastael punto de
que algunade ellas, en concretoel retrato del Almirante, se ha consideradopor muchos
críticos como salida de la mano del propio Velázquez. Desgraciadamente,no hemos
encontradoningún retratoque hayamospodido identificar con el del Duque de Arcos a
quiensegurohubo de retratarTomásde Aguiat. Se conservaun grabadoen laBiblioteca
Nacional de Madriddel Duquede AscoscomoVirrey de Nápoles(L~u. 11.3);estáfechado
en 1646,el añoanteriorala revueltade Masaniello,trasla cual, elDuque fue sustituidoen
supuestopor JuanJoséde Austria. Pudoser en este momento,tras su regresoa Espafia,
cuandoAguiarentróasuserviciocomopintor.

9E1 Marquésdel Saltillo publicó la tasaciónde cuadrosde DoñaCatalinaPoncede Leóny Aragón,
casadaconel CondedeMedellín ehija menorde nuestroDuque.En ella (1 de octubrede 1674) se
encontraronvariosretratos“Otro retratodel DuquedeArcos decuatrovare”, posiblanentesupadre,
y otros dos de Don Luis PoncedeLeón y Don JoséPonce, de colegial, quefberon hermanosdela
CondesaPuedequeal~¡nohubierasido realizadoporDonTomásde Aguiar~ (Ver SaMIo,B.SE.E.,
1953,p.232.
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DatoscronológIcos

1653.- Tomásde Aguiarpublicaun romancededicadoala InmaculadaConcepción.
GabrieldeBacAngely Unzuete,1653,p. 82,82v. y 83.

1657.- Aguiar trab~aparaelDuquede Arcos. Oir del Valle, apudSánchezCantón,1933,
]Lp.339.
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Catálo2o

1.-<?) “Retrato de U. Antonio Solís de Rlbadeneyra”. L. 0,60 x 0,50. h. 1660. Museo
LázaroGaldiano,Madrid.

De bustolargo, contraje de clérigo, pelo canoso,bigote y perilla, lleva anteojos.
Viste sotanay manteo. Don Antonio de Solís (1610-1686) fue secretariode SM., oficial
segundode Estadoen la Secretaríade Estadoy Cronistamayor de las Indias, autor de la
“Historia de la Conquistade México”. Cardereraatribuyó el retrato aJuan de Alfaro al
constarqueéstepintó avariosingeniosdelaCorte.El propioCardererale calculaunos 50
altos de edaden el retrato, lo que sitúala fechade ejecuciónhacia 1660, épocade pleno
apogeode Aguiar. aldecirdeDíazdel Valle.

La existenciadel poemade agradecimientoque compusoSolís para TomAs de
Aguiar, afladido alhechode quelosdos cantaronelmismodíasusromancesenhonorde la
Inmaculada,como señalábamosanteriormente,nos lleva a inclinar la autoríaen favor de
AguiarmásquedeAMaro.Aésteúltimoselehaatñbuidoelcuadroporeltestimoniode
Palomino segúnel cual pintó literatos e intelectualesdel momento.El retrato aparece
grabadoen la colecciónespañolesilustres de la CalcografiaNacional, publicado en la
“Historia de laConquistade Méjico”, Madrid, 1783 y enla obra“España”porJ. Espasa,p.
1209.MercedesAgulló y Alfonso PérezSánchez,alestudiarla obrade Moreli y basándose
en el grabadode la BibliotecaNacional, apuntanlaposibilidadde que el cuadrofuera del
hijo de éste,JuanVicente,al existir un cuadroconeste nombreenel inventariorealizadoa
lamuertedel padre.

BIBUOGRAFIA: Carderera,1877,rt 161,p. 59; CatálogoLázaro,1926y 1927,!,n0 161,p.
103;ValverdeMadrid, 1974,p. 185;Agulló-PéezSánchez,A.R.A., 1976,XLIX, PP. 109-120.

EXPOSICIONES:“Velázquezylo velazqueño”,Madrid, 1960,n0 154,p. 123.
~Au 11.1)

2.-(?) “Almirante Pulido Pareja”. L. 2,04 x 1,145. National Gallery, Londres,n0 1315.
llnscripciónenlaesquinainferiorizquierda “ADRL4N/PVLIDOPAI1EJA”.

Decuerpoentero,sobrefondoneutro,llevasombrero,beng4ay venerade Santiago
enunapequeflamedalla.Arrepentimientoenlapiernaderecha.

El Almirante nació en Madrid en 1606. Hijo de JoséPulido Pareja, naturalde Olías
(Toledo)y Dita. AnaRamírezde Arellano, naturalde Madrid. Se distinguió en Las Antillas.
Luchó conbuenéxito enlabatallade Fuenterrabía(1638). Peleóenaguasde Cádizcontrala
flota francesamandadapor el AlmiranteMarquésde Brezé(1640). Intervino en el combate
navalde 1641 en el cabode SanVicente.Volvíó a Américay. acercade sumuerte, se
encontróel siguientedato en la “Lista generalde las flotas que vinierona estepuerto de
Veracruzdesdesuconquista”: «1660.Laflota del generalD. Adrián Pulido Pareja entró
en 28 de Julio. Falleció el general Pulido y salió la flota en 16 de Mayo de 1661,
gobernadapor elAlmirante D. Juande Vicentelo”. Falleció enVeracruzel 28 Julio 1660.
En 1647 fue nombradocaballerode Santiago con cuya veneraaparecetanto en el de
LondrescomoeneldeBedford.

Atribuido aMazo por Beruetey por Beruetey Moret. Allende Salazarrechazaesa
opinióny dice quela cabezapudo serhechapor Velázquezy el restopor Juande Pareja
Mayer sostienequeconstituyeun magnificoejemplo de lamaneraexageradaconqueMazo
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imita aVelázquez.ParaNeil McLaren la atribuciónaMazo es convincentey le recuerdael
retratoecuestrede Olivaresdel MetropolitandeNuevaYork.

Palomino nos cuentaque Velázquezpintó el retrato de nuestro Almirante con
pincelesy brochasde astaslargas, “de que usabaalgunasveces,parapintar con mayor
distancia,y valentía; de suerte,quede cerca no se comprendía,y de lejoses un milagro”
(ed. 1988, pp. 225-6). Tambiénnosdice esteautor que el cuadropertenecíaal Duquede
Arcos. Burke y Cherry (1997, pp. 963 y sa.) banpublicado recientementela tasaciónde
pinturasdel Duquede Arcosrealizadael 16 de enerode 1694 porAlonsodel Arco, y en ella
no se registrael cuadroaunquesígrannúmerodecopias.PitaAndrade,en el inventariode
pinturasde 1784 propiedadde la DuquesaCayetana,viuda en sus tercerasnupciasdel
Duquede Arcos, recogeel siguienteasiento “número 3 otro tambMnde igual tamañoque
el anterior, de un golilla, original deJuandePareja” el cualhaqueridoidentificar conel
del Almirante,debiéndoselaatribuciónaParejaaunamalatranscripción.Beruetey Moret
consideramejorqueeldelaNalionalGalleryelquepertenecealDuquede Bedfordtambién
en Inglaterra.Dadoqueelde Londreshasido atribuidoaun discipulode Velázquezy dado
queTomásde Aguiarpintó paralaCasade Arcos, creemosmáslógicalaadscripciónaéste
queaotro cualquieradelos “velazqueños”.

PROCEDENCIA:IngreasAbbey,Kent: JohnCalcraft(VentaLondres,18-25Junio 1788,lot
31, adquiridoporHudson).Londres:BenjaminVanda-guchtLondonCastle,cande Salisbury,Wilts:
Condede Radnord(1790-1890).Londres,Nt. Gal. (adquirido por el Gobiernobritánico en 1890)
comoMazo.

BIBLIOGRAFIA: Curtis, 1883,rt 178; Berude,1898,pp. 90-3; íd., 1906,p. 64; Benwtey
Moret, 1909, pp. 76-83; May&, 1924, p. 61; Allende-Salazar,1925, p. 285; ColIna Baker. Tite
Connoúsew1932, p. 159; May&, 1936, n0 357; Trapier, 1948,p. 250; Justi, 1953, pp. 508-512;
Pantorba,1955,pp. 228-232;Pita,Andrade,1960,p. 412;López-Rey.1963,rf 524; McLaren, 1970,
p.S5yss.;Angulo,l97l,p. 209;Gudiol, l973,p.208; E. Hanis,1982,p. 87; PérezSánchez,1992,p.
238.
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CAPITULO III: DISCÍPULOS

JUAN DEALFARO

Nosencontramosanteuno de lospintoresestudiadosquepuedeserincluido dentrodel
grupode discípulosmásjóvenesde Diegode Velázquez,ladiferenciade edadasílo prueba
ya que eraéstade cuarentay cuatro silos.Niño prodigio, la inquietuddel joven Alfaro, le
llevó adesplazamientoscontmuosy apracticardistintasartes-fue poetatambién-porlo que
no parecequepermanecieramuchotiempob~olatuteladel maestro.El contactoconéste en
laCorte, le pennitiócopiarobrasde Tiziano y Rubena,siguiendo,ensusretratos,lamanera
deVanDyck.

Bloarafla

GraciasaPalomino,sabemosmuchode esteartistay es queAlfaro fue quienammóal
pintor bujalacetioa venir a Madrid, ayudándolea entrar en contacto con los ambientes
pictóricos de la Corte. La biograflarecogidaen el ‘¶Museo pictórico” es una de las más
extensasy ello hapennitidoalos autoresposterioresexplayarseen lavida de quien, de no
habersido por estehecho, hubieracaídoen el anonimato’.De él escribieronMayans y
Siacar,Ponz, CeánBermúdezy CruzadaVillasmil sin aportarnadanuevoalo ya recogido
porPalomino2.

Familiay nacimiento

Ya más recientemente,gracias a José Valverde Madrid, conocemos bastantes
documentosquenospennitencontemplarun cuadrobastanteaproximandode lo quefue la
vidade nuestroartista3.DescendíaAIThro deunafamilia ilustrey conocidaenlaCórdobadel
XVII; suabuelo,EnriqueVacade Alfaro, fue médico y poeta, el primero que escribióun
libro decirugíadelacabezt;surelaciónconFranciscoPacheco,alaqueharemosreferencia
mástarde,sirvió de gran ayudaal nieto paramitrar en contactocon Velázquez.El padre,
Francisco, fue boticarioy pintor. EstaÉltima afición le llevó a colocarasu segundolujo,
Juan,enel tallerde Antonio del Castillo,quienseconvirtióen suprimermaestro.

1Palominolededicasuvidan”157
2MayanaySisear“Arte dePintar”,1776apudSánchezCantón:“Fuentes...”,1933,p. lóSXonz: “Viaje
& España”,aL 1947,pp. 436,450, 1482: Ceán ‘T>iccionario...”, 1800,pp. 13-16no se limita ahacer
menciónde losacontecimiatosdc suvida,sinoquele consideravanidosoy criticasupocadedicacióna
laPhflra Cmzada:“Catálogo...”,1865,pp. 32-33.
3Va-JoséValverdeMadnd ‘El pintor Juande Alfaro”. &parata de ‘~Rstu¿*osde Arte RspaMl’~
CSIC, Sevilla, 1974.
4La obra setitula “ProposiciónChirurgica” y fije publicadaen Sevilla ax 1618; otra obra, tambi&
publicadaen la capitalhispalenseen 1617 se tituló “JustaPodicaa lapurezadc la Virgen Nuestra
Señora”.



364

Delabuelo,heredónuestropintor la aficiónpor la escriturayaque, ademásfue poeta.
aspectoal quededicaremosun capítuloaparte.El amorpor las letras lo compartiócon su
hermanomayor, Enrique,médico, como su abueloy tocayo, así como historiador de la
ciudad de Córdoba ValdésLeal retrató a este i7iltimo, conservándoseel cuadro en una
colecciónprivadamadrilefla5.

NacióJuande Alfaro y GémezenCórdoba,el 16 demarzode 1643 siendobautizadoen
la iglesiaparroquialde SanPedroy teniendocomopadrinoaD. Gonzalode Cárdenas,del
hábito de Calatrava6.La madre,Melchorade Mellado C3émez,residía,con su esposoe hijos,
en la collación de SanPedro.Por testigos firmaron el licenciado Gonzalo de la Vega.
presbítero,Alonso de CasasRubio y Luis Collado Aguayo. El bautizo lo celebró el
licenciadoBartoloméMohedano,rectorde la iglesiade SanPedro.Fue el segundohijo de
unafanjilia decincohermanos,Enrique,Juan.Maria, Catalinay Jacintosegúndeclaraen el
testamentosupadre,el l6-VIII-1645’.

Motivo por el cualentróencontactoconVelázquezy primeraestanciaenMadrid

Tras los añosde aprendiz~econ Antoniodel Castillo, el jovenJuanmarchóa Madrid
conviniéndoseendiscípulode Velázquez,lo que le sirvió paraestudiary copiarlas obrasde
las ColeccionesReales-Ticiano, Rubena-ademásde tenerla oportunidadde adquirir la
insiera del pintor sevillano. AÉn así su estilo, segúnsusbiógrafos, se decantaríahaciala
manerade VanDyck. Palominoseflalaquehizoretratospequeñosqueno sepodíansuperar.

Palominonos cuenta que envió el padre a Alfaro a la Coite acompañadode
suficientesrecomendacionesparaque entrarab~ola disciplina de Don Diego Velázquez
aunqueno nosmencionalos nombresde las personasaquienesibandirigidas.Unade ellas
lehubodevenir,sinduda,atravésdesuabueloEnriqueVacadeAifaroquien.apesarde
naceren Córdoba,residió en Sevilla, ciudaden la que mantuvorelacionescon Francisco
Pacheco.En elpropio “Arte de laPintura”, el suegrode Velázquezrecogeun sonetode Vaca
deAlfaro; además,le encargala traduccióndeun epigramalatino y en el “Libro de Retratos”
incorporaunosversossuyosen honordel doctorBartoloméHidalgo6.El propio Velázquez
pudoconoceral doctoryaquesuslibros fueronpublicadosen 1617y 1618 (“JustaPoéticaa
la purezade la VirgenNuestraSeñora!’ y ‘ProposiciónChirurgica”, respectivamente)fechas
en las cuáleselpintor deFelipe IV seencontrabatodavíatrab~andoen eltaller desu suegro.

De 1658 es la relaciónde las obrasde El Escorial que publicara,en Italia, Juande
Alfaro alamemoriade Velázquez.La veracidadde estapublicaciónhasido muy discutida
De serauténtica,habríavito la luz cuandoAlfaro contabadiecisiete~tos da edad.¿Podría
haberido aItalia enun vi~je deestudios?Palominonadadice al respectolo que extratiaya

5E1retratoaparecerecogidoai ValdiviesoE.: “Catálogode la Exposiciónde ValdésLeal”, Museodel
Prado,1991,pp. 88-89. Presentainteréspor seruno de los pocosretratosde Valdés Leal que han
llegadohastael presafleyporpertenecera la primeraproduccióncordobesa.En el cuadroapareceun
jovenEnrique,deunosveinteañosdeedad,demedio cuerpoy, reflejandounaedadsuperiora causade
la severidaddelamirada
@Ter ValverdeMadrid,op. cit, p. 193.
7op.cii, pp. 164-5.
8VaPacheco,E.: “Arte delaPintura”, p. 413y Nota 2 deBonaventuraBasaegodadondese recogeel
libro enel queaparecenpublicados,verPalau,“Manualdel librero, ad vocan”.
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que conocíaperfectamentela vida del artista cordobés.Es este uno de los principales
motivosparamantenerla falsedaddedichaMemoria

Mesesmástarde,el 22de marzode 1661,EnriqueVacade Alfaro otorgaun poder, al
procuradorAlonsode Vergara,en supropionombrey en el de suhermanoJuanparaque
puedaapareceren juicio y haga infonnación “ad perpetnammemoriam” probandosu
filiación y descendenciade sus abuelos9.Fue firmado ante el escribanoJuanFrancisco
Vargas Ojero siendo testigosAlonso de Vergaray Tomás Padilla, procuradoresy Juan
CWiasveras,todosellos vecinosde CórdobaLos solicitantesdeclaransermédico y vecino
de Córdoba-Enrique-y residenteenMadrid -Juan-.El poderfue utilizado paracomprobarla
filiación deamboshermanosy es queJuanquedademostrarqueeradeilustre familia,pues
pretendíaserfamiliar del Santo Oficio10. Estapretensióntal vez pudo verseimpulsadapor
las propiaspretensionesnobiliarias del pintor de Cámaray el fallecimiento del mismo que
pudieronllevar aAlfaro aplantearsenuevasperspectivasprofesionales.

RegresoaCórdobay encargosenaouellaciudad

Poco después,Palominonos dice que, cuandoaúnno teníaveinte años de edad-Ii.
1661-3-, es decir, alpoco de la mueitede VelázquezregresóaCórdobaAllí permanecería
unatemporaday deestaépocasonsuscuadrosdel claustrode SanFrancisco.El queAlfaro
no consiguierael puestoque deseabaen la Corte no fije obstáculoparaque llegaraasu
ciudad natal envueltoen un gran prestigio, a pesar de su juventud. Estafamale hizo
envalentonarsey de ahí la anécdotarelatadapor Palomino segúnla cual los cuadrosdel
claustro de SanFranciscofueron firmados como “Alfaro p¡nxit” mientrasque su anterior
maestro, Antonio del Castillo, quien consiguió que le encargaranuna de estas obras,
plasmarlaun “non pinxttAlfana” en un ataquedirecto contrala pretensiónde su engreído
discipulo. En resumen,una etapaprolifica debidaa la famaadquiridapor el periodo de
aprendiz~erealizadoen Madrid. Tambiénen esta época,segúnPalomino, comienzalos
retratosde obisposparael PalacioEpiscopalde Córdobaqueirla completandoalo largo de
suvida.

La constataciónde laestanciaen Córdobaduranteun cierto períodonos lo demuestra
el hecho de que en 1666, el 28 de diciembre,contr~omatrimonio en la ciudadcalifal con
IsabeldeHeredia,hija deD. JuanSáenzdeHerediay AnaFernándezde Prado,residentesen
lacollaciónde SantoDomingoy naturalesdeMadrid11. ¿LosconoceríaAlfaro de su estancia
en la capital?Que eraun matrimonio entre personasde clase acomodadase deducedel
nombrede los testigosy del sacerdote.FirmaronDon JuanAguayo,Marquásde Santaella,
delhábitode Alcántaray D. Juande Alarcón, del hábitode Calatrava,oficiandolaceremonia
D. Gabrielde Hurte,racionerode la Iglesiade Córdobay Secretariode Fray JoséAntonio
FranciscodeAlarcón, Obispode dichaciudad. Se celebróel enlaceenlaparroquiade Santo
Domingode Silos. Residiríanen la callePedregosa,dondeAlfaro hablaarrendadounacasa
el24dejuniodel6EEaD.AlonsodeoaeteBlancasjhniiliardelSantoOflciodela
Inquisición quien, con el devenir del tiempo, se convertirla en su segundo suegro,

9VerValverdeMadrid, op.cii, p. 194.
10op.cii,p. 183
11 op. cii, pp. 195-196;la cartadedoteentregadapor el suegroaJuandeAlfaro estápublicadaporel
mismoautoren lamisma obray mismaspáginas.
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conservándosela carta de dotede Juande Alfaro, 10-1-1666,porla cualésterecibió de su

suegromásde 12000reales’2.

DevueltaenMadrid.Vida social

Estematrimoniole tr~jo suerteanuestropintor ya que poco despuésle vemosen
Madrid de nuevoen estaocasiónostentandoel cargo de Administradorde RentasReales-

quién sabe si graciasa sus suegrosy a los posiblescontactosde éstosen la Corte. Es el
momentode obrasimportantescomo ‘~E1 Ángel de la Guardia” del Colegio Imperial o la
“Asunción delaVirgen” pintadaen 1668 (Iglesiade los Jerónimosen depósitodel Museo
del Prado).Palominonoscuentaqueen estemomentodecaelapinturay. ya seapor estoo
porque Alfaro pretendíaotros honores, firmó este cuadro como “píclurae studiosus”,
“aficionado a la pintura”. Fue ésta la épocaen la cual entró en contacto con figuras
importantesde los ambientesmadrileños,el Regidor O. Pedro de Arce, caballerode
Santiago,albaceaenel segundotestamentode Alfaro y coleccionistade obrasdeVelázquezy
Dita. Antonia Arnolfo, suesposa,a quienesretrató,asícomo al padreMateo Moya, de la
Compañíade Jesús’3.La vidasocial desarrolladaencasade Pedrode Arce llevó a Alfaro a
realizarretratosde hombreseminentesy poetasinsignesde entre los cualesse conservael
retratode PedroCalderónde laBarca SegúnPalomino,en estasremuonesnuestropintor
brilló conluz propiadebidoasuafición alapoesía,música,historiay representación’4;de
estosañossonlas recopilacionesde datossobrelavida de Velázquez,Céspedesy Becerra
quefueronlos utilizadosporPalominoensus ‘Vidas”.

Es esteel momentoen el que entró en contactocon quien seríasu másimportante
mecenas:el Almirante de Castilla, JuanGasparAlonso Enríquezy Cabrera,Duque de
Medinade Riosecoparaquienllevó acabola restauracióndecuadrosde grandesartíficesde
Europa,conviniéndoseen el conservadordela coleccióndepinturadel aristócrata.Paraél
tambiénpintó Alfaro pais~esy, ello paralaCasade laHuertaqueposeíael Almirantejusto
al lado del conventode AgustinosRecoletos.A. todo estoseríaayudadopor Diego litigo,
segúnrecogePalomino,aunqueéstesólo se dedicaseaprepararloslienzos’5.

Comopodemoscomprobar,elperíodocomprendidoentreh. 1667-1675esunaépoca
de esplendorparaestejoven que cuentaentreveinticuatroy treinta y dos añosde edad. A
partirde estemomentoy hastasumuerteacaecidacincoañosmástarde,en 1680, se sucede
un espaciodetiempo caracterizadopor desplazamientoscontinuosen buscade unafortuna
quele vadejandode lado.

Destierrodel Almirante de CastillaSetundomatrimonio,enCórdoba

l2op.cit.,p. 195-196.
13palomino,(edJ1947,Pp. 101-102),al referirsealacasadeflonPedrodeArce dicequeera donde“se

deleitabaconsb¡gularaficióna todaslasmwas,ya dondecovrun’lan losmeir lucidosingeniosde

?~t~erpaiomino,cd. 1988, p. 368. Deesta variedadde ocupacionesy de los frecuentestrasladosde
residenciaes de lo quese quejaCeánquien le consideravanidosoy critica su pocadedicacióna la
pintura.
I5Sobrelo conservadodeDiegoUrigo, ver Capitulo“Otrosvelazqueños”
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En 1675, fallece laque fue primeraesposade Alfaro, Isabel de Herediay regresaa
CórdobaacompañandoaD. Gasparde Herrera.paisanosuyoy juradode dichaciudad.Allí
retratéa la familia de D. JuanMorales y conocióa Palomino,por entoncesestudiantede
TeologíaNo parecióhaberencontradolo quebuscabay vuelveaMadrid donderecibió una
desagradablenoticia el Almirante de Castillaes desterradoaMedinade Riosecoy nuestro
pintorseniegaaacompañarlealegandoquerercontraernuevomatrimonioenCórdoba

El matrimoniocelebradotuvo comonoviaaManuelade Navasy Collantes,su prima
segúnPalomino,perono se conservadocumentoningunoacreditativo.SI estápublicadala
partida de bautismo del inico hijo del matrimonio, Alfonso Alfaro. nacido el 29 de
noviembre de 167916. El niño fue bautizadopor D. FranciscoValenzuela,a quien le dio
penmsoel LicenciadoAntonioNúñezcurapárrocode SanPedro,lugardondese celebróla
ceremonia.Fuepadrinoel LicenciadoAlonsode Córdobay los testigosFranciscode Alfaro,
suabuelo,D. RafaeldeAguilar y D. RafaelCañete.Conel correrdel tiempo,Alfonso llegó a
sercapellány testéennombredesu madrea la musite de ésta,el 11-3(11-1704”. Todavíala
suertele es aAlfaro favorabley realizalas pinturasdel Monumentode SemanaSantadela
Catedralasí comoun retratodeFrayAlonso Salizanes,obispo de Córdobay de varios más
queleprecedieronparalagaleríade obisposdel PalacioEpiscopal.

Enfermedady muerte

Un añomástarde encontramosal artistacordobésde nuevoen Madrid, estavez ya
enfermodehipocondríay mal depecho.No tiene encargosy Palominorelatacomobuscaba
trab~joenlas tiendasdepintura

El 30 de abril de 1680, todavíaen Córdobay anteel escribanoJuandel Hierro, redada
su primertestamento18.Se declaravecinode la collaciónde San Pedro,y dejacomotutora
de «a único hijo a. su. esposa,Manuelade Navas’9. Legaun retrato de mujer de Antonio
Moro al Almirante de Castilla, quienlo rechazó,sin dudapor estartodavíaenfadadoal no
haberqueridoacompañarleal destierrodeMedinadeRioseco.A suvez, pide quese~usten
conO. GabrielUgarteunaspinturasparael Monumento;debeaD. Diego de Castro,jurado
delaciudaddeCórdoba,algúndinero;solicitaseledeaD.MigueldeVegadelaSernauna
“Concepción” de Carreño:a María de Cabrera,su prima y mujer de Diego de Castro, le
regalaun “SanAntonio” deLucasJordány asuhennanoMelchorle nombraherederodelos
dibujosde Orrente20;porúltimo, aD. Alonso deAguilar FernándezdeCórdobapide sele de
unacabezade filósofo que tienede Tiziano.

‘6ValverdeMadrid,p. 198.
17op~cii, p. 203.
t8ValvudeMadrid, p. 187.
190bs&vesecomoaquíya Alfaro hacambiadosuapellidoy pasaaserllamadoVacadeAlfaro.
20~stebanianoa-a el máspequeñoya que~enel testamatodel padrede Alfaro, fechadoel 16 de
agostode 1645 -ValverdeMadrid, p. 193-,éstedecíntena-cinco hijos: EnriqueVacaMellado,Juan
Vaca,Maria,Catalina,Jacinto.Juannacióenel43, conlo queteníadosafloscuandosuprogenitortestó
y la familia sevio incrementadaposteriormente.Melchorfue familiar del SantoOficio de la Inquisición
conservtndosesuexpedientelo contrariode lo queocurreconJuande quienPalomino dicefue Notario
de la Inquisición (Ver ValverdeMadrid, op. cii, p. 187). En los Capítulos del presentetrabajo
dedicadosaPugayBurgosMantilla hunoscomprobadola cantidaddedibujos y estampasquetambiéi
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El inventariode los bienes,segúneste primer testamento, se ha de realizaraute D.
JuanCamachodelaCastellana,alcaldeordinarioy firman comoalbaceas:FranciscoVacade
Alfaro, y Ufla Meichorade (Jtnezy Cabrera,suspadres;Manuelade Navasy Ceballos,
Miguel de Vega y Serba,provisor y vicario general, Alfonso de Aguilar Fernándezde
Córdoba,sucompadrey DiegoFernándezdeCastro,vecinoyjurado.

En el segundotestamento(4-XII-1680), ya en Madrid, Juan de Allhro deja como
albaceasaDonPedrode Arce,y DonGaspardeHerrera,declaréndose.asuvez, familiar del
SantoOficio dela Inquisición2t.Por fin, trasun triste sucesorelatadoporPalomino,según
el cual seincendiaunpisobejoy tienenquesacaralacallealpintor y asuesposa,enfermos
ambos,falleceAlfaro el 7 de diciembrede 1680. La partidade defunciónse encontróen la
parroquiade los SantosJusto y Pastor22;en ella se indicaque falleció en la calle de la
Cabeza,casasdelosPizarros,enterrándoseen secretoen laMercedCalzaday dándoseala
fábricadeSanJustoyPastor,sesentay seisreales.EstapartidaniegaelenterramientoenSan
Milán querecogieraPalomino.Como datoquele acercaaotros “velazqueños”,comoPuga
o Palacios,pideseramoxtejadoconelhábitode SanFrancisco23.

Traslamuertede suesposo,Manuelade NavasCeballosregresaaCórdobaresidiendo
enlacallede laCenizaOtorgaun poderparatestaranteJoséde Góngora,el 18 de enerode
1702 en &vor de su hijo, que erasacerdote,paraque éste puedaordenarsu testamento24.
Éstetiene fechade 7-3(11-1702y en él Manueladeja a sus hermanas,Bernarda,Luisa y
MarianaGaete,100 r. Muereel4 de diciembrede 1702.Se conservatambiénel testamentode
unahermanade Alfaro: Micaela25, tal vez laMaríamencionadaen el testamentodel propio
padre(1645)y deun sobrino,MateoMiguel de Sanllorente26.

La reladón con el Almirante de Castllia. Posibleparentesco

,

Palomino,en subiografladelartistacordobés,hacehincapiéenla relaciónde éstecon
el Almirante de Castinay Condede Medinade Rioseco,JuanGasparAlonso Enríquezde

ellosposeían,asícomoelintercambiode las mismasatravésde las ventasdedichosdibujosy estampas
en las almonedascelebradastrasel fallecimientodelos artistas.
21Ver ValverdeMadrid, op.cit,p. 187. En la Notaanteriordecíamosqueno seconservael expediente
deJuandeAlfaro. Por lo querespectaalos albaceas,los dossonamigosdeAlfaro, paraDonPedrode
Arcepintólaseriedehombresilustresy podas,adanésderetratosdel propioArce y desu esposaDoña
AntoniaAnuolfo; enlacasadeéstosdestacéAlfaro porsu ingenio ci las reunionesdehombresilustres
queallí secelebraban.Don GaspardeHerreran paisanodenuestropintor y jurado de la ciudadde
Córdobay conél regresóaestaciudaden1675 segúncuentaPalomino;es ésteel periodoenqueambos

entrana> contacto.
serecogeu> el fol. 143, Libro 1 de difUntos dedichaparroquiaVer, en estesentido,

ValverdeMadrid,op. cii ~.l98-200.
23VwValverdeMadrid, op.cii. p.l 87; Pugadecínsu intencióndeprofesaren la ordenfranciscanay
quesucuerposeallevadoporlos hermanosde laVenerableOrdenTercera,aunqueluego cantiade
opinión(Caturla,1952,rf 4, p. 32. Palaciossolicitasucuerposeaacompañadopordocereligiososde
laordendeSanFranciscocalzadosasícomopor los hermanosdeAntónMartín(SanJuandeDios), ver
Barrio Moya, 1987,BoletIndel &InImMO deEstudios&ArteyÑquitectura’ Valladolid,p.429
24op.cii, p. 202.
25op.cii, p. 204.
26op cii, p. 203.
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Cabrera(l623~l69l)27.Unarelaciónque debió comen~duranteel períodode apogeodel
pintoren Madrid, 1667-1675,e irla decayendodebidoala ingratitudde Alfaro. Duranteeste
período, Juande Alfaro vivía en la casadel Almirante y pintó paraél incluso algunos
pais~espequeños.A su vez, tendríaasu cargo las obras de restauraciónde cuadrosde
axtistas conocidosextranjerosque se encontrabanen la Casade la Huerta, próxima al
conventode AgustinosRecoletos,en Madrid28. La relacióndecayócusidoAlfaro se negó a
acompañaral Almirante en su destierroaMedina de Riosecopretextandoima inminente
bodaenCórdobaA pesarde suarrepentimientopoco antesde morir, quele llevó ad~aral
Almirante un cuadroen herencia-un retrato de señorade Antonio Moro-, Enríquezde
Cabrerano quisoni recibirleni aceptarel presente29.

La relaciónconestemiembrodelanoblezano escasual,parecequehubo másqueuna
meracoincidenciay que la relaciónAlmirante-Alfaro se pudo debera lazos familiarespor
víamaterna

La madrede Alfaro, MeichoradeMellado y Gámez,apareceen el primer testamento
desuhijo comoMelchorade Géinezy Cabrera30.En la »LyradeMelpomene.2’ escritapor
EnriqueVacade Alfaro y publicadaen Córdobaen 1666, al dedicardistintos sonetosasus
parientes,vemosel siguienteencabezamiento:

SAU licenciadoBernardoCabrerade Page,1Gamez... mr tío Gámez
famososin igualCabrera”31.

La conclusiónes sencilla la familia maternade Alfaro estabaentroncadacon los
Cabrera.Seríainteresanteconocerelgradode parentescoentreellos, pero de lo queno cabe
dudaes de que existía.Aparte dela relaciónqueya hemosmencionadoentre el abuelo de
Alfbro y Pacheco,lo que ayudó al joven, este posibleparentescotambiénle seríamuy
beneficioso,yaquelepermitió llegaralaCorte, ensusegundovi~e, tras el fallecimientode
Velázquez,conrecomendacionesprecisasparaalguienquien, comoelAlmirante de Castilla,
eraun gran aficionado a la pintura32. A pesarde todo, el Almirante llegaríaa perder la

27<yso Cabrerafamosode estemomentofUe el Duquede Arcos, Rodrigo Poncede Leóny Cabrera,
paraquienpintabaTomásdeAguiar, estudiadoenotrocapitulodel presentetrabajo.
28Todala familia eramuy aficionadaalapintura.Antonio Arias taséen 1647 la colecciónde pinturas
del antepenúltimoAlmirantede Castilla, padredel relacionadocon Alfaro (Ver Angulo-PérezSánchez,
l983,p.14). La coleccióndel quenosocupa,JuanGaspar,fuetambiénconsiderable,desgraciadamente,
enlatasación,realizadaporClaudioCoelloel 17 denovientrede1691,nosemencionaningti cuadro
deAlfaro, aunquetuvieronquesersuyos,por ío menosalgunode ellos(Ver Hurkey Chuuy.1997,pp.
892y ss .doc.117). El último Almirante,hijo de JuanGaspar,poseíaunaimpresionantecolecciónde
938 pinturas(Ver FernándezDuro, 1903,pp. 188-210). La colecciónde los Almirantesamencionada
tmnbidnporCarducho(apudSánchezCantón:“Fuentes”,1933,11,p. 100; Palomino,ed. 1947,p. 1002;
Ponz,p. 421;CruzBahamonde,3<4 p. 552).
29VerValverdeMadrid, EstudiosdeArte Rspafio41974,p.l 87.
3OVer, enestesentido,ValverdeMadrid, op. cii, p. 193 paralapartidadenacimientodeAlfaro, donde
su madrequedamotadacomoMelchoraMelladoy GánezY PP. 198-200parael testamentoen el cual
el segundoapellidoesCabrera.
31M’C. GarcíaSáiz: “De lafalsaexistenciadeunpintor colonial ‘mexicano”’, Revistadeh¡diaz 1976,
nota7.
32PalominoreconocequeAlfaro llegó a laCorteconrecomendacionesimportantesquelebuscósu
padrey queserlan sinduda,Velázquezy el AlmirantedeCastilla(VerPalomino,cd. 1988,p. 365).
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confianzadepositadaen él y lo que en un principio hubo de ser unaventajanotable, se

convirtió endesprecio,llevándoleamorir enlapobreza.

La afición poética.Susescritosen prosa

.

Palominonos dice de Alfaro que “era sumamenteaficionadoa la poesía,música,
historia y representación’~3,todo ello lo heredael pintor de su propia familia. Ya
mencionamosque su abuelo, Enrique Vaca de Alibro, habíaescrito varias obras. Su
hermanomayor, Enriquecomo su abuelo, ademásde médico, era poetay entre ambos
escribieronalgunaque otra composición.Estaafición la encontróAlfaro en la casade su
primermaestro,Antonio delCastillo Saavedra,quien,en 1651, intervinoenlacelebraciónde
la concesiónpapalque pennitiallevar acaboel rezo de San Rafael en todo el obispado
cordobés,consiguiendoesteartistael segundopremio.

Laspersonasconlas queentróencontactoenlaCorte, tambiénescribían.El Almirante
deCastina,por ejemplo. dejó a laposteridadunasnotablesmemoriasen “Fragmentosdel
ocio” (1683)alas queafiadió dos ‘Representaciones”,unaal Rey Felipe IV y otraalaReina
DoñaMarianay unas“Reglasparatorearo artederejoncillos”.

Estasinfluencias,ademásde sus contactosconescritoresy literatos del momentoen
casade Pedrode Arce, monteromayorde FelipeIV, granaficionadoalas artesengeneraly
a los cuadrosde Velázquezen particular - en su casase encontraron‘tas Hilanderas”-,
hicieron de Alfaro un escritor de poesíamuy próximo a los estilos culteranos,con
abundantesreferenciasmitológicasy eniditas~.

De entrelo másinteresantede su poesía,destacanlas continuasreferenciasque aél
hacesuhennano,Enrique,ensus escritos.En la “Lyra de Melpomene”35,apartede dedicar
el libro aVelázquez,EnriqueVacade AlMo escribelasiguientecomposiciónenhonorde su
henumioJuan:

Soneto.
InsigneAlfaro tu pincelaspira
en esafacultadexcelsay rara

a serconperfecciónla luzmásclara
queLyra Delio enquantoalumbray gira.

Sipintasunjardín ámbarrespira
ysi a el Cielo enojadoyadispara
del capoteo embozodesucara
rayosdeMarte en repetidaira.
Pintas¡oscoloridos delaAurora
con tanvivosmaticesyprimores
ytu manodesuertelos cobra,

33Palomino:“MuseoPictórico...”,ecl. 1988.p. 368.
34LaamistadconPedrodeArcedebiódeserconsiderableya queéstefinnó comoalbaceaenel segundo

definitivo testanatodenuestropintor.
~SánchezCantón: “Fuertesliterarias...”,p. 490.
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Queno acedensusvivosresplandores
a losquetupincel insignedora

quelos detupincel aunsonmayores.”

Por suparte,Juanrespondeasuhermanoconvanascomposicionesrecogidasen los
libros de este último. En la obra de Enrique ‘Zaca de Aifaro titulada ‘?ol~muúa”~
encontramoslasiguientecomposicióndelhermanopintor:

“En asuntotansagrado
Enriquedulce, regalas
y a Varoniofino igualas

hoyfelfr le hasimitado
elegantehasilustrado

estatan confusahistoria
yamerecetu memoria

queen losanalesse escriba
y queen lospórfidosviva

por tuplumatantagloria.”

En otraobrade suhermano,7estejosde Pindo” de l662~~, vuelve Juana publicar
otracomposición:

“El clarín de lafamasonoroso
queocupala región del aire puro
dupliqueen tusacentostuseguro

famosoEnrique, cordobésdichoso
puessólo tu escribir majestuoso

es, del Parnaso,timbre, nortey muro,

elHelicón desdehoy,siantesfue impuro,
puro le mira, espejoluminoso.

Apoloquepor tussignostu luzgira
si tu lira te dio confranca mano

tambiénte dio la cienciaquea Galeno
paraquecon tuplumay con tu lira
segundoApolofueses,nuevoJano

y en ambascienciasconceptoslleno.”

Otra de las alabanzas,no sin cierta exageración,que Juanle dedicaa Enrique, se
recoge enla “Lyra...”38 escritaporelmédico:

3&romadodeValverdeMadrid, op.cii,p. 184.
37op.cii, p. 184.
38GarcIaSáiz: op. cii, p. 184.



372

“A Hipócratesquefue el honorde Ohio,
y a el esplendorde PérgamoGaleno,

imitasenobrar de cienciasileno,

y alcan~asdeDemóstenesel brío.
En la cíoquencia, galay señorío,
a el doctoCicerón del ocio ageno.

a Ovidio en elpensargrave,y sereno,
y a el grandeHomero en el caudalqualRio.

Al Danteacedescon acebobuelo,
al Petrarcaen lo dulzey lo sonoro,

alDolceLudovico en el desvelo.
Con que tu Lyra sobrelineasde Oro
suspendela armonía de esteCielo,

despuésqueasisteen elPimpleoCoro.”

Continuandoconla obraliteraria del artistacordobés,escribió tambiénen prosay en
honor de Velázquez,el epitafioalamuertedel pintor de Cámarade Felipe IV, estavez en
colaboraciónconsu hermanoEnriquey en latIn3S>. Esto nos hablade un posibleviaje del
mayordelos AlMo alaCorteyaqueJuan,enlafechade fallecimientodeVelázquezresidía
en Madrid y permanecióen la Corte una temporada.La “Lyra de Melpomene...”está
dedicadaal pintor sevillano como ya señalábamosanteriormente,en ella Enrique ‘Zaca de
Alfaro componelos siguientesversosen honor del maestrode su hermano,lo que nos
indica, comoseñalalvi’ C. GarcíaSáizunaayudadelpintor de Cámaraalos dos hermanos
Alfaro:

“Yassi enpremiodemi afecto
entrelas glorias quevives,
yome granjeo un Mecenas,

quando mi hermano un Anchises’40

La relaciónde Juande Alfaro con escritoresy eruditosalos que ademásretrató, hizo
queéstosagradecidosporel retrato,le regalasenconsus composiciones.Es el casode don
Alonso de Alarcón, canónigode la SantaIglesia de ancladRodrigo quien le dedicó un
sonetoal pintor, admirándosede sujuventudya que contabaAlfaro trece añosde edaden
esosmotnentot’:

“Y tu Pincel con tanta valentía
desdeini original copiael traslado

que estudiosoelprimor, fino arrojado

39paloniino:Vida 106sobreVelázquezpp. 270-271.
4034? C. GarcíaSáiz: “De lafalsa...“,RevistadeIndica, 1976,w.281-2.
41Recogidopor Enrique Vaca de Alfaro: “Lyra de Melpomene...”, Córdoba,1666. Publicado por
Sánchez Cantón:“Fuentes...”,1933y M.C. GarcíaSáiz: “De lafalsa..”,p. 490.
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a la naturalezadesafia.
Equivocadoyomesuspendía,

almirarme,masvivo enlopintado,
yenfuerzasen ti espírituelevado
sequisohacerverdadla fantasía.

Siquandoestudias,tantoAlfaro alcanzas,
queentu edadjuvenil, doctoteveo,

dandoal arteesplendorcontu destreza.
Creceen añosfeliz, no enesperanzas

queyaexcedenlas obrasal deseo
puestu Pincel acabacuandoempieza.”

DonMiguel de ColodreroyVillalobos solicitaun cuadrodenuestropintor, conel tema
de la Caridad.Recogeendécimasunaformahumorísticade petición42:

“Alfaro elprecio templad
en esseLien~oqueespero,

porquediga mi dinero,
quemehazéisCaridad
El pedires crueldad

de Calderilla un almud,
procededconrectitud,

yseaelgolpe másblando,
quea la Caridadpintando,
esfuerqaquehagáisVirtud.
No ignoro aunquesoynecio

quevuestraPintura rara
a laRotase equipara

en lo de no tenerprecio,
conun aplausomuyrecio,

a vosde númenaltivo
estosLyricosescrivo:

porqueelprecio minoráis,
peropiensoquediréis

queenvoslopintadoesvivo.
Sin dudaDonJuandeAlfaro

cuyopincel esdivino
quecompráismuycaro el lino
puesdaisel lien~o tan caro.
Hablarosquiero másclaro,
la chanzabastey no sobre

cargasde selladocobre

porvuestrapintura diera
amigosilas tuviera, mas

massoypoeta,ergopobre.”

42¡zas últimasdécimasrecogidasporSánchez Cantón: op. cit; el resto
pp. 278-279.

MC. Garcfa Sáiz,op. cit., 1976,
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También cultivó el artistacordobéslaprosa,muestrade ello son los apuntamientos
sobrelavidade VelázquezPablode Céspedesy BecerraquepermitieronaPalominoañadir
datos a sus ‘Vidas”. En concreto, los “Discursos” de Céspedes.según señala Sánchez
Cantón43, fueron halladosy hechoscopiar por el pintor para Dila. Teresa Sarmiento,
Duquesade B4jar, lamismadamaaquiendirigió su tratadode la ‘Tintura Sabia”FrayJuan
R.izzi. Delmanuscritode Alfaro -hoy en paraderodesconocido-y del “Arte” de Pachecose
sirvió CeanBermúdezparapublicarlasreliquiasde los escritosde Céspedes”.

Peroelescritoenprosaquemáshadadoqueliablarhasidola”Menoriadelas
pinturasqueel ReyFelipe IV envió al Monasteriodel Escorial”, descritasy colocadaspor
Diego de Velázquezy publicadaspor Juande Alfaro45. En general, la memoriaha sido
criticaday rechazadacomo auténtica. CruzadaViflaamil en sus “Anales...”, critica las
imprecisionesque,segúnél, cometerespectodeVelázquet6.Armstrongaceptalapérdidade
dichaMemoriaal considerarque los apuntespublicadosen 1871 por Adolfo de Castrono
eranmuy fiablet7. Por su parte,el Marquésde Lozoyaconsideraquela Memoriaes una
mistificaciónposteriot8.

La Memoriason unascuantaspáginasdondese recogenlos cuadrosque Velázquez
situó enlasacristíaymitesacrisdadelasalacapitulary salinadel Monasteriode El Escorialy
queno dejande ser unacopia de la descripciónbreveque del Monasteriohiciera el P.
Franciscode los Santos.

Porlo querespectaaAlfaro y surelacióncon laMemoria, tenlael pintor qnince años
cuandose publicó. No se sabeel año exactoen que llegó a Madrid, bien pudo ser por
entoncesya que era unabuenaedad de aprendizaje.La incógnitaque se podría haber
planteado,especialmentedadalaprecocidaddelartista,es si estuvoAlfaro en Italia, alo que
nosrespondePalominoquiennadadice al respecto.Seriamuy extraño, dadala importancia
queseledabaal viaje aItalia, queaPalominose le hubierapasadopor alto elmencionarlo.
Por estehechoy, siguiendoconel restode las opinionesrecogidas,no se puedeconsiderar
laMemoriacomoun documentoauténtico49.

Estilo

43sánchezCantón:“Fuentes...”,1933,p. 4.
~Ceán:“Diccionario...”, 1800,ApéidicealTomoV, pp.267-352.
45”Menioria de las pinturas quela MajestadCatólica del Rey Ntro. Sr. Don Philipo IV envía al
MonasteriodeSanLaurencioEl Realdel Escorial...”,1658.VariaVelazqueña,II, 1960,pp.294-299.
46VerCnizada:“Anales ...“, 1885,p. 214.
4’7”Thelife ofVelázquez”,London,1896.
48M deLozoya:“1? del ArteHispánico”.1945,1V,III, p. 336.
~MAsqueenrelaciónconunasupuestagloriade Alfaro, laMemoriapareceestarloconVelázquez El
hechode quesepubliqueen 1658 y seaa’ esemismo año,el 12 de junio, cuandoel Rey concedeel
hábito de Santiagoasu pintor de Cámara,honraqueya se incluye en el escritodeAlfaro, producela
impresiónde quees intencióndel sevillanodaraconocersusméritos.Porotraparte,sepublica en Italia
como si se quisierandar aconocerallí los méritosdeun artistaquebabia retratadoa un Papa,y era
miembrodecongregacionesy academiasromanas.

-f
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Palominoes quiennosdefineel estilode Alfaro comomuypróximo aVanDyck, y los
autoresposterioresquehananalizadosus obrastambiénseñalanesamismainfluencia.A su
vez nosdice quecopió los originalesde Tiziano y Rubenede las ColeccionesReales,lo que
nosestámarcandounatendenciamuy clara. Tambiénpuedeservirnossuprimertestamento,
ya estudiadomásarriba,redactadoel 30 de abril de 1680,por el cual sabemosque poseía
una“Concepción”deCarreño,un “San Antonio” de LucasJordán,dibujosde Orrentey una
cabezadefilósofo deTiziano; queriendoregalaral Almirantede Castiflaunacabezademujer
de Antonio Moto que éste no aceptó.Todo ello nos estáindicando un modo de trabajar
definido; de Antonio Moro, pudo admirarlaprecisiónenlos rasgos&ciales, quele llevó a
realizarunapinturadura,enlo queserefierealas cabezas-‘Retrato del ObispoSalizanes”-
mientrasquees muchomásblandoen los vestidosy en composicionesreligiosas-Retratos
de las hennns Díaz de Morales, “Asunción de la Virgen”, “Pelicano”-. En estasdos
tendenciaspuedeninfluir tambiénsusdos lugaresde residencia,asílapinturarealizadabaje
la influencia cortesana,como herederade la que hacenVelázquezy su circulo, es más
blanda,mientrasquese endureceensuCórdobanatal.En cuantoal tratamientodel color, es
éstemásfrío queel delapinturavenecianay Rubens,asemejándose,comodecíaPalomino,
aVanDyck.

Por lo que respectaa los temas, Alfaro cultivó todo tipo de composicionesya
(encontramosunaposiblemitología “Muerte de Dido”), paisajesy especialmenteretratosy
cuadros religiosos. Su tratamiento del retrato no difiere del de los otros artistas
contemporáneosy sus obrasse hanconfrndido con otros artistascomo es el casode las
hermanasDíaz de Morales que Marzolf y otros críticos del momento consideraronde
Carreño.En los temasreligiososno parecequetuvieramuchoproblemaparainspirarseen
estampasde otros pintares.Da la impresiónde que esto eraalgo que le reprochabansus
colegas,alo cual respondíael pintor cordobésde la siguientemanera: “hagan ellos otro
tanto, queyo se lo perdono”’0. Posiblemente,estacrítica recogidapor Palomino,fueran
veladasalusionesalajuventuddel artista.

En elpresentecatálogosereinenunaseriedeobrasquehansido atribuidasaAlfaro
porlamodernainvestigacióncordobesa,muy activaeneste terreno.Tambiénrecogemosun
posibleretrato del Almirante de Castilla, queviene acorresponderconel estilo de nuestro
artista

Supapelenel taller deVelázquez

Juande Alfaro ha de ser consideradodiscípulo de Velázquezpor motivos que le
separandel conceptodecolaboradoro miembrodeun tallerpropiamentedicho.Porlaedad.
nuestropintoreracuarentay cuatro añosmásjoven queel sevillano,lo quesitÉala relación
en la propia existente entre un maestroy su discipulo, alejándosede lade otros
“velazqueños”comoMazo, Pareja,BurgosMartinao inclusoPalaciosnacidohacia 1622-25
y, portanto,unosveinteañosmayor,incluidostodosdentrodel taller.

Otracuestiónimportanteeslaedadalaqueel jovenJuanllegó alaCoite.Palomino
nosdice que. dadala inclinaciónqueteníaalaPintura,supadrelehizo ingresar“desde sus

50Palomino:“MuseoPictórico...”,1, apudSánchezCantón,III, p. 260.
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tiernosaños” enel tallerdeAntonio delCastillo “y en brevesdíasaprovechóde suene,que
pareciéndole al padre, que adelantaría más en la Corte, le envió a Madrid con
recomendacionesbastantes, para que entrase bajo la disciplina de Don Diego
Velázquez”51.Calculandounaedadda diez años,Alfaro llegaríaaMadrid hacia1653lo que
supondríaunapermanenciaen el taller de Velázquezde sieteaños,hastael fallecimientodel
maestroen 1660.

Discípulos

Independientementedela laborrealizadaenel taller deVelázque4Alfaro pudo tener
colaboradoresque le ayudaranen su actividad. Palomino hacemenciónde Diego Ungo
como el ayudanteensu papelde conservadorde la colecciónde pinturadel Almirante de
Castilla A pesarde que,segúnnuestrotratadista,Ungotansólo preparabalos lienzos y poco
más, sutareahubo de sermás amplia. El autorbujalanceñohacemenciónde los retratos
grandesy pequeñosque realizó Alfaro ayudadoen la preparacióndel material por Ungo
pero,dadala inmensacoleccióndel Almirante y el abundantentnerode pinturasanónimas
existentes,bienpudoserAlfaro el autorde muchasde ellas y necesitarun colaborador.De
cualquiermanera,lalabor deAlfaro desplegadaentreMadrid y Córdoba,ajuzgarporlo que
sabemosdeél, fue intensaconlo queno se puededescartarla ideade alguienpróximo que
le ayudaras.

Los escasosañosvividos impidieronqueAlfaro dejasediscípulosconocidos.Hay dos
nombresquese puedenrelacionarconél: Palomino,quienterminóvarioscuadrosquetenía
Alfaro inacabadosjusto antesde su fallecimiento,aquírecogidos,y que,en puridad, no es
seguidory D. Antonio FernándezCastro, másconocido como el racioneroCastro en los
ambientescordobesesy autordel mejor cuadrode San Fernandode la Catedral-Mezquita,
tambiénsonsuyosvariossantosenla Capillade SanAntonio. Nació en 1659, contando21
añosde edadcuandofallecióAlfaro. Inició suaprendiz~econésté~.

Otro pintor en el que pudo dejarunaciertahuella fue Antonio GarcíaReinoso,
discípulode SebastiánMartínez54.Palominodice alrespecto: “A estetiempo (quefuepor el
año de 675) vino a CórdobaDonJuan deAlfaro, y visitándosecortésmente,y viendo lo
queAlfaro pintaba, parecequese compungióReinoso,y alguna vezme dio a entender,
quería mudar de maneraen algunascosas por lo que habíavisto en Alfaro, como que
estabapesaroso,de no haberlo vistoantes.Y. o bienfuesede esto; o lo quemáscienoes,

el estaryacumplidossusdias murió el año de 1677...””.

5tPalomino,ed 1988,~.364-5.
52Los documentosencontradossobreDiegoUngohastael momento,serecogenen el Capítulo“Otros
velazqudlos”.
53UnDiegoFanándezdeCastrofimió comoalbaceaenel inventariodebienesde lasegundaesposade
Juande Mfra. Posiblanentethai humanode Antonio. La figura de ésteúltimo es recogidaen el
capitulo“Otros MistasrelacionadosconVelázquezylosvelazqueños”.
54gebastiánMaitinez es estudiadoen el capitulo “Más supuestosdiscípulos”y Antonio GarcíaReinoso
seincluyeen “OtrosMistasrelacionadosconVelázquezyíosvelazquefios”.
~Palomino,ed. 1988,p. 361.
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Datoscronolósicos

16-111-1643.- Partida de bautismode Juan de Alfaro en la parroquial de San Pedro,
CórdobaE padrinoseriaD. Gonzalode Cárdenas,calatravo.Residela familia en la
collación de SanPedro. valverdeMadrid “fl pintor Juan de Mfra”, Separata Esfr¿dosde kte
espaflol,1974,p. 193.

l6-VIH-1645.- Testamentodelpadrede Alfaro quiendeclaratenercincohijos: Enrique
VacaMellado,JuanVaca,María, Catalinay Jacinto.ValverdeMadrid,p. 1645.

1658.- PublicaciónenRomadela “Memoria..”. VUiAVSSZqUSIa, 1960,11,pp. 294299.

22-111-1661.- Otorgapoder junto con su hermanoEnrique al procurador Alonso de
Vergara, paracomprobarla filiación de amboshermanos.Juan declararesidir en
Madrid. ‘ValverdeMadrid, p. 194.

10-1-1666.- Cartade dote de Juan de Alfaro por la cual recibe de su suegromás de
12.Oo0rNalverdeMadrid, pp. 195-196.

24-VI-1666.- Alfaro arriendacasaen lacalle Pedregosa,Córdoba,a D. Alonso de Gaete
Blancas.valverdeMadrid, Pp. 194-195.

28-XII-1666.- ContraematrimonioconIsabelde Heredia,hija de D. JuanSáenzdeHeredia
y AnaFernándezdePrado. Se celebróel enlaceen laparroquiade SantoDomingode
Silos.ValverdeMadrid, pp. 195-196.

1668.- De nuevoenMadrid, entraencontactoconpersonalidadesdel mundode la
cultura madrileña (Pedro Calderón de la Barca, Almirante de Castilla..), es
administradordeObrasReales,segúnPalomino.Pintala “AsuncióndelaVirgen” (San
JerónimoelReal,Madrid). Firmaelcuadrocomo ‘~pkturaestudiosus”.

1675.- Fallecelaprimeraesposade Alfaro, Isabel de Heredia.RegresaaCórdobay
contactaconPalomino.Retrataala familia de D. Juande Morales.Palomino, «1. 1988, p.
369.

29-XI-1679.- Partidadebautismode Alfonso Alfaro, hijo deJuande Alfaro y Manuela
Navasy Coflantes,en SanPedro,CórdobaValverdeMadrid, p. 198.

1680.- Fechaenla que estáfinnado uno de los cuadros-“ProfetaJoel”- realizado
paraelMonumentodeSemanaSanta

30-W-1680.- Redadaun primer testamentoanteJuandel Hierro, en Córdoba Declara
tenercuadrosde Carreño,Jordán,Tiziano y un catálogode dibujosde Orrente.Lega
un retratode Antonio Moro alamujerdelAlmirante deCastiflaValverdeMadrid,p. 187.

4-XII-l680.- RegresaaMadridyenfermadehipocondría. SegundotestamentodeJuande
Alfaro ante Juan Manuel PérezAlviz. en Madrid. Pide ser amort~adocon hábito
franciscano.Susbienesestánenpoderde Melchor, suhermanoy pide aPalominotase
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y terminelapinturaquetieneempezadaparalaiglesiadelaFuenseta.Palomino, p. 371;
Valv«deMadrid,p. 187.

7-XII-l680.- Partidade defunciónen laparroquiade SanJustoy Pastor.Falleció enla
calle dela Cabeza,enterrándoseen secretoenla MercedCalzadavalvude,pp. 198199-
200.

18-1-1702.- ManuelaVargas,viuda de Alfaro. otorgaun poder ante Joséde Góngora,
paraquepuedatestar,ensunombre,suhijo Alfonso. Valva4p. 202.

2-IX-1702.- Testamentode Micaela Alfaro Géme4mujer de JuanVizcalno. Oficial del
SantoOficio de la Inquisición, hija de FranciscoAlfaro y Dita. Melchorade Gámez
Mellado. Hermanadelpintor. valverde,p. 204.

4-1(11-1702.- Partidade defunciónde ManuelaNavasCeballos,viuda de Alfaro, en San
Pedro,CórdobaValverde,p. 203.

1 l-VI-1704.- Testamentodel hijo de Alfaro, enCórdobaVterde~p. 203.

lO-IV-1733.- Testamentode Don Mateo Miguel de Sanilorente. Hijo de Pedro de
Sanilorentey Navasy Dita. Catalinade Alfaro y Gémez,sobrino de Alfaro. Valverde,p.
204.
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Catálogo de susabras

Retablosy otrasconstruccionessimilares

:

1.- Retablode la Plazade laAlmagra.Córdoba.Paradero desconocido.

Despuásde 1675. Al quitarseen1841, se vio la firma de Alfaro. ValverdeMadrid, [974,p.
189.

2-16.-PInturasdel MonumentoNuevodeSemanaSantadela Catedralde Córdoba.

El monumentofue disefladoporHernánRuizIII, realizadopor el ensambladorLope de
Lito en 1577y eldoradortoledanoJuanRodríguez.Sufrió variasreniodelaciones,entrelas
quedestacalallevadaacaboentre 1678 y 1680,fechaenlaquese concluyeronlas pinturas
realizadasporAl~o. Las pinturasse encontrabanen dos de los pisosdel monumento.En el
primero,la representaciónfiguradano ocupabaen ninguno de los vanosla superficietotal
de la tela, lacual se completabaconpuntasde diamantebordeadaspor ovas.Los cuadros
representandiversidad en sus medidas y diferencias en la distribución de elementos
figurados y decoracionesgeométricasen el plano plástico, debido a la relación que
guardabancon las gradasde accesoal primer cuerpode la obra(Moreno Cuadro, F.: “El
MonumentodeJuevesSantode laCatedralde Córdoba,Cajasur,n0 7, Junio, 1984, pp. 23-
25).

El segundocuerpo,máspequeñoy armoniosoqueel primero,se decorabacononce
óleossobrelienzo,cobijadosb~oarcadasqueestabanseparadasunasde otraspor esbeltas
volutas. Completandola decoraciónse colocaron,en el mismo eje de los pilares jónicos,
ocho pedestalesque servíande baseapequeñaspirámidesque dabangran eleganciaal
conjunto.

La mitadde estaimpresionantemáquinase encuentrainstaladacomoretablomayor
en laiglesiaparroquialdel Salvador,de Peflarroya-Pueblonuevo,desde1991. Las pinturas
de Alfaro se encuentranhoy en las ventanasciegasdel crucerode la Catedraly en laCasa
Sacerdotalde CórdobaLa fechaderealizaciónde las obrashade serlos primerosmesesdel
año1680ya que,afinalesde estemismoaño,JuandeAlfaro falleceenMadrid.

BIBLIoGRAFIA: Palomino,ett 1988, p. 370; Rmnírezde las CasasDen, 1853, p. 73;
RamírezdeArellano, 1893,p. 74; id. 1904,(ed 1983),p. 70; Castején,R., 1930,p. 65; Valverde
Madrid, 1974,p. 186;Garcíade laTone,l986,p.329;Raya,1988,pp. 70.1;MorenoCuadro, l997,p.
61.

(Lám. 12.1-12.4)

2.- “Ángelesportandoescaleras,martillo, tenazasy manopla”. L. 2,88x 0,96. Detrása
lápiz lSA-17A.

ParaM’ Angeles Raya, este lienzo, al igual que los que le siguen, presentanlas
característicasestéticasy formalesde Juande Al~o, facturay pinceladasuelta, asícomo
unagamacromáticamuy clara. Por su parte, Moreno cuadro, recoge estos cuadros de
ángelesconsímbolosdelaPasiónperosinmencionarqueseande Alfaro.

BIBLIOGRAFíA: Rqa,1988,p. 70,n0 194;MorenoCuadro,1997,p. 61.
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3.- “Ángelesconjofaina y esponja”.L. 2,56x 0,96.Detrás,alápiz: 13A-14A.

Presentalas mismascaracterísticastécnicasy estilísticasqueel lienzoanterior.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70,It 195;MorenoCuadro,1997,p. 61.

4.-“Ángelesconcuerdatrompetay SPQR”.L. 2,51 x 96.Pordetrásalápiz: A-lS.

Compañerodeloslienzosanterioresy desimilarcalidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p.70,tf 196;MorenoCuadro,1997,p.61.

5.- “Ángelesconcada,cetroehopo”. L. 1,33x 0,96.Por detrásalápiz: A-9.

Compañerodelos lienzosanterioresy desimilarcalidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 197;MorenoCuadro,1997,p. 61.

6.- “Ángelesconcaronade espinas”.L. 2,00x 0,98.

Compañerode loslienzosanterioresy de similarcalidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 198;MorenoCuadro,1997,p. 61.

7.- “ÁngelesconSantoRostro”.L. 2,23 x 0,98

Compañerode los lienzosanterioresy desimilarcalidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 199;MorenoCuadro, 1997,p. 61.

8.- “Ángelescongallo”. L. 1,50 x 0,98.

Compañerodelos lienzosanterioresy de similarcalidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70,It 200;MorenoCuadro,1997,p. 61.

9.- “Ángelesconcolumnay sudado”.L. 3,24x 0,98.

Compañerodeloslienzosanterioresy de similar calidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 201;MorenoCuadro,1997,p. 61.

lo.- “SanJuanEvangelIsta”.L. 1,52x 0,81. Pordetrásalápiz: D-l6.

Compañerode laseriede loslienzosprecedentesmuestrasusmismascaracterísticas.
Estabasituadoenlapartesuperior,al igual quelas pinturasquele siguen. SanJuanaparece
representadosobreun fondo neutro,de pie, imberbey llevando en la manoun cáliz, su
símbolomásusual.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 202.
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11.- “Kl besode Judas”.L. l,52x 0,81. Pordetrásalápiz:C-32.

JudasbesaaJesúsdelantede un fondoneutro.Lasfigurasrepresentadasde cuerpo
enteromuestranunafacturamuysuelta,dandolaimpresiónde estarmedioacabadas.

BIBLIOGRAFÍA: Raya, 1988,p. 70, it 203;MorenoCuadro,1997,p. 63.

12.- “Ecce Horno”. L. 1.50 x 0,80.

Cristoatadoy conlacañaamodo decetro,tapadoconelpatio depurezay un manto
púrpmuquelecaeporlaespalda,sesitiiaenelcentrodelacomposición,alladode unpilar
quesimbolizala flagelación,detrás,asuderecha,un ancianobarbadoconturbanteblanco.

BIBLIOGRAFÍA: MorenoCuadro,l988,~. 71-73;Id.. 1994.it 102.
(I~Mn 12.3)

13.- “ProfetaJoel”. L. 1,52 x 0,81. Inscripciónen el ánguloinferior izquierdo: “1). JUAN
DEALFARODESEA DO SABER.LO PINTOAÑO1680”. Pordetrásalápiz: C-31.

Igualescaracterísticasquelos anteriores.Joelapoyalapiernasobrela inscripciónde
Alfaro.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p.70,it204;MoraioCuadro,1997,p.61.

14.- “ProfetaEzequiel”.L. 1,52x 0,81.Pordetrás,alápiz: B-15.

Igualescaracterísticasqueloslienzosprecedentes.
BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p.70,n” 205;MorenoCuadro,1997,p.62.

15.- “DavId”. L. 1,52x 0,81.Pordetrás,alápiz: C-34.

Igualescaracterísticasquelosprecedentes.
BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 206;MorenoCuadro,1997,p. 62.

16.- “Pelicano”.L. l,52x0,8l.Pordetrásalápiz: C-29.

Cruz y sobreella apareceel pelicanoalimentandoa sus hijos, símbolo del amor
paternal,consideradocomofigura del sacrificiodeCristoy de suresurrección.la iconografia
cristianalo hatomadocomosímbolode Jesucristoy de laEucaristía.ParaMorenoCuadro,
los ‘Therogl~hica” de Valeriano(Basilea,1575) fueronposiblementela fuentedocumental
enlaquesehispiráAlfaro parapintarel suyo.

(Láni. 12.4)

17.- (1’) Retablo parala Iglesia deSanNicolásy SanEulogio de la Axarqula.

ValverdeMadrid, consideraque es de Alfaro el retablo que se encontrabaen esta
iglesia y luego fue trasladto a San Francisco, por derrumbamientode la anterior,
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fechándolodespuÉsde 1675. Porsuparte,M’ TeresaCastellanoCuesta,quienha estudiado
laiglesia,no mencionanadaalrespecto.

BIBLIOGRAFÍA: Valverde Madrid, 1974, p. 186; CastellanoCuesta,Boletin de la Real
Acaden,ladeCórdoba;1986,it 111,pp. 89-106.

Pmturasmurales

18.- “Pinturas murales de la Capilla de Nuestra SeSera de la Concepcióno del Obispo
Sallzanes”. CatedraldeCórdoba.

Lacapillafue dedicadaalaPurísimaConcepcióny fundadapor el ObispoSalízanes,
cuyoretratohizo Alfaro. comenzadoel proyectoen 1679,pudocelebrarsesuinauguraciónel
2de diciembrede 1682.

La antecapillase cubreconunamedianaranjaadornadacon pinturasatribuidas a
JuandeAlto, enla queserepresentaunagloriapresididaporel Espíritu Santoen tomoal
cual se muevenangelotesque sostienenen sus manossímbolosmarianosy el nombrede
MARIA. En las pechinas,los cuatroEvangelistascon susnombresen cartelas,de excelente
fácturay colorido.Los paramentosconventanasfueronrevestidosigualmenteconpinturasy
fondosarquitectónicos.En ellosaparecenSanFranciscode Asísy SanAntonio de Padua.en
la cornisa.‘TotapulchraesMaria”. M’ ÁngelesRayano explicalaposibleautoríade Alto,
limitándoseaconsiderarlaposible.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,il.; NietoCumplido, 1998,PP. 351-2.
(Láin. 12.5)

Temasrelinosos

a) Firmados:

19.- “flaufismo de Cristo”. L. 1,65 x 1,08. Santuariode Nuestra Señorade Linares,
Córdoba.Finnadoy fechadoenel centro: “JoannesdeAlfaro!! 1’. Antro1662”?

Iconográficamente,respondeala formatradicionalde representaciónde estetema,a
la queAlfaro hadotadode granunción.Fue dadoaconocerenunaExposicióncelebradaen
Córdoba, financiadapor C~asur, sobre los fondos pictóricos del Santuariode Nuestra
SeñoradeLinares.La limpiezadel cuadrodescubrióla firma, 1662. que lo sitúaseis años
antesquela “Asunción de laVirgen’ de Madrid querecogemosacontinuacióny al mismo
tiempo que los cuadrosdel claustrode San Franciscoy que los retratosde Obisposdel
PalacioEpiscopal,todosrealizados,segúnnos dicePalomino, tras la vueltade suprimer
vi~je aMadrid. El tratamientode las figuras y de la composiciónen general, recuerdala
manerablandapropiade esteautor, muy influida porla pinturaveneciana,el tratamientode
los fondosesmuyvelazqueño.

BIBLIOGRAFÍA: “Córdobay supintura ..., 1986,pp. 48.49,it 15; PalenciaCerezo,1997 y
1998.En prensa.

JÉn12.6)
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20.- “AsuncIón de NuestraSeñora”.L. 1,85 x 1, 46. SanJerónimo el Real, Madrid,
depósitodel Museo del Prado,n0 3274. Firmado: “D. loaAlfaro. Picturae Studiosus.F~
1668”.

Los Apóstolesy lasMaríascontemplanalaVirgen María,quesubeal cielo rodeadade
ángeles.ParaValverdeMadrid es una obramaestradel arte sexcentistaDe inspiraciónen
modelosrubenianos,técnicaligeray desnaturalizada,derivadadelo velazqueñoy de Mazo.
El color frío y agrisado,la pinceladadeshechay el uso de unosfilamentosde color claro,
querebordeanlaspartesluminosas,resultanmuy característicosde sumanera.

PROCEDENCIA: Deprocedenciaprimeradesconocida,el lienzo pertenecióal Museo de la
Trinidad,ypasóendepósitoaSanJerónimoel Realen1823.

BIBUOGRAFtA: CruzadaVillaamil. 1865, P. 33, N0 723;Tormo, 1927,Lp. 327; Lafúente
Penan,1946,p. 372y248;OayaNuflo,1947, p. 31; Angulo, 1971. p. 302;GarcíaSMi, 1976,p. 273,
16w.t ValverdeMadrid,EstudiosdeArteEspañol,1974,p. 186;BoletÍnMuseodel Fvado,1980.T. 1,
p.551;PkezSánchez,mMadrid,1986,p.279,it 115

EXPOSICIONES:Madrid, Museodel Prado,1986,p. 278, it 115.
(L6m12.7)

21.- “El nacimientodc SanFrancisco”.L. 2,05 x 2,52. lx. 1665. MuseodeBellas Artesde
Córdoba,Inv~ PA. 621).Firmadoenlapartecentral: “ALFARO/PI’

Perteneceala seriequeAlMo pintó parael antro de San Franciscoen Córdoba
(Parala seriever mAs ab~jo). La escenarepresentael momentoen que el niño es entregado
porunacriadaaotracriadao ala madreya repuesta.Al fondoserecogeel dormitorio donde
ibaanacerSanFrancisco,el pesebredondeal final nació, con lo queya encontramosuna
primerarelaciónentreéstey Jesucristo;ala derecha,un escapequepermitever aun criado
recibiendoal SantoÁngelaninciador.ParaPalenciaCerezo,laparejadel centropuedenser
miembrosdela f~milia Gutiérrezde los Ríos,patronossecularesdel Conventode SantaCruz
donde se encontróel cuadro,el ángel le recuerdaa San Rafael y el criado que lo recibe
puedeestarenrelacióncon el propio Alfaro; los rasgosfisionómicosdel hombretambién
recuerdana los del Conde-Duquede Olivares.La obra presentainfluenciasvelazqueñas,
venecianasy locales.

PROCEDENCIA: Adquirido por la Junta de Andalucía a’ 1996 a la Comunidad de
franciscanasclamasdel ConventodeSantaCruzdeCórdoba

BIBLIOGRA14A: PalenciaCerezo,1997y 1998.Enprensa
(¡Mi 12.8)

b) MencionadosporPalominoy hoyperdidos:

22.- “El Ángelde la Guarda”. lx. 1668-1670.Destruido.

Palominodice de él: “que está en una capilla a los pies de la iglesia del
ColegioImperial de estaCorte, a e/lado del Evangelio,dondese conocesugran gusto,y
capricho; quesi biense ve, no era melindrosoen aprovecharse:estátan bien organizado,
quesele pusdeperdonar y másen lo art(ficioso de aquellossenosinfernales,quecausa
horror el mirarlos; a elpaso, que deleita la hermosurade la Gloria con la Trinidad
Santísima,la reina de losÁngeles,yacompañamientode bienaventurados;todo conducido
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congran gusto,y belleza”. Tormo lo denominó“San Miguel triunfante”considerándolosu
obramaestra.

BIHLIOGRAI4A: Palomino,ed. 1988, pp. 366-367;Tormo, 1927,1, 160, ValverdeMadrid,
EstudiosdeArteEspañoL1974,p. 186.

23.- “EncarnacIóndel Verbo Divino”. Oratorio de CarmelitasDescalzas.Córdoba h.
1662-1668.Hoy, enparaderodesconocido.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino, ed 1988, p. 366; Ramlrez de Arellano, 1893, p. 74; Valverde
Madrid, op. cit,, 1974,p. 189.

c) Atribuidosporla críticamoderna.

24.- “DavId conducIendoen triunfo la cabezade GollatÉ”. Ex-conventodeSanJerónimo
deValparaísodeCórdoba

JoséM PalenciaCerezoatribuyeel cuadroaAlfaro considerándoloréplicade la que
existeen el Museode Bellas Artesde Córdobadel mismotitulo (1,41 x 1,05, InV’ PA. 91>
quela críticacordobesadecimonónicaatribuyóaJuanLuis Zambrano.

BIBLIOGRAFÍA: PalenciaCerezo,1997y1998. Enprensa.

25.- ~Anundac1ón!t.L. 2,47 x 1,90. lx. 1675-1680.Conventode SanCayetano,Córdoba
Inscripción al pie del reclinatorio: “DIO A ESTACASADE CARMELITASEL DOCTOR
DON FRANCISCOANTONIO BÁÑUELOS1 A4LIRILLO/M4ESTRE¡ CANCILLERDE LA
SANTA¡GLRSL4 DE CORDOBA. INQUISIDOR ORDINARIO 1 PENE (factor) DE S.
CRUQADA’t

ParaMoreno Cuadro, excelentetratamientode telas, colorido y carnaciones,con
unascaracterísticasque lo unenaAlfaro. Larepresentaciónde laescenaseapartaalgodela
tradicionalyaque,enla partecelestial,aparece,rodeadode ángeles,Dios Padrey el Espíritu
Santoenformadepaloma,lo queno esfrecuenteen estetipo de temas.En la parteinferior,
Mariasobreun cuidadoreclinatorio,vestidade rosay azul.

PROCEDENCIA: Donada al Conventopor Don Francisco Antonio Batluelos y Murillo,
canónigoquientambiéiregalélaimagendeNtro.PadreJesúsCaldo.

BIBLIOGRAFÍA: MorenoCuadro,enCórdoba,l994,p.70,it11.
EXPOSICIONES: Córdoba, 1994,p.70,t 11.
(Láni. 12.9)

2&- “SantaCatabade Córdoba”. L. 0,62 x 0,48. Colecc.Harrach,Viena.

SantaCatalinade Córdobaaparecearrodilladaanteun altar con un crucifijo Fonna
parejacon“Santateresa”.AtribuidaporMayeraAlfaro.

BIBLIOGRAFÍA: Maye. 1928, p. 363; GayaNuño, 1958, it 232; Heinz, 1960, it 101;
ValverdeMadrid, 1974.p.185.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,p. 123, it 153.
(Láni. 12.10)
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27.- “Éxtasisde SanJerónimo”. l’33 x l’25. ColecciónLonis Pbilipe.

SanJerónimoestásentadosobreunarocaen eldesiertode laCalcidia.
FUENTESMANUSCRITAS: 1838(20.9)Archivosdel Louwe,Paris,1 OD 122Invaitariode

laGilda Española(LOE), it 2.
PROCEDENCIA:1838.OLP. Parfa it 1 (1 y 4); 1853 (21.5) VentaLP. Londres,it 422,

adquiridoporScanlanen2,5 libras.
BIBLIOGRAFÍA: CatálogodelaExposiciónLouisPhilippe,Londres,1853,¡t1; Curtis,1883,

p.329;Baticle,J.yMarinas,C.,1981,p.31,it1.

28.- RepeticIóndelcuadroprecedente.1,74x 1,18.

FUENTESMANUSCRiTAS: 1838 (20.9)Archivos del Louwc,ParIs1 DO 122Inventariodc
laGalalaEspañola(LOE.),it 1.

PROCEDENCIA:1838,G.LP. París,it 2 (1 y 4); 1853 (21.5) VentaLP. Londres,it 421,
adquiridoporScanlanen 3 libras.

BIBLIOGRAFÍA: Catálogode la ExposicióndeLouis Phillippe,Londres, 1853,it 2; Curtis,
1883,p.329;BaticleyMarinas,1981,p,31,rt2.

29.- “SanJosé”.

Vendidoen 1843. Mirar, 1911,p.17.

30.- “SantaMártir”. L. 1,24x 1,64.Excma.DiputaciónProvincialdeCórdoba

ValverdeMadridla titula SantaEulaliaaunquelos atributosdelmartiriono coinciden
conlos deestasanta.La figura seasientasobreun suelodebaldosasenperspectivay delante
de unabarandillaque abreaun espaciomuy del tipo de los que hemosvisto en otros
cuadrosde seguidoresde VelÉzquez.La santaaparececon unacruz en aspay una espada.
símbolossin dudade sumartirio. En la partesuperior,unosangelitosportanunacoronadc
floresy la palmaEl lienzoseencuentrapendientede restauracióndebidoasumal estadode
conservación.

PROCEDENCIA:MuseodeBellasArtesdeCórdobaHoy, DiputaciónProvincial.
BIBLIOORAFt& Valv&deMadrid, EstudiosctArteRspafio4¡974,p. 186,Fig. n05.
EXPOSICIONES:Fondospictóricosde la Excma.Dip. ,junio 1986,pp. 50-51; id., 1996, p.

32-33.
(Lám. 12.11)

31.- “SantaTeresa”.Colecc.Harrach,Viena.

Atribuido por Mayer. Formaparejaconel de “SantaCatalinade Córdoba”.Maya, 1942,
p. 408.

32.- “CarIdad Cristiana”.
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D. Miguel deColodreroy Villalobos solicitaun cuadrode estetemaanuestropintor
y lo haceconunasdécimasy de formahumorística(“Alfaro el preciotemplad.1’ recogidas
másarriba). Se quejade su alta cotización,aunquese desconocesi el cuadrose llegó a
realizar.

BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,1933,p.4; M” O. GarcíaSáizRevistadt Indiaz 1976,pp.
278-279.

33.-(?) “AnuncIacIón”. Inaccesible.Trascorode laCatedraldeCórdoba

Situadaen elmuro quecierrala Catedralde Córdoba4es obradificil de estudiar.M’
Ángeles RayaproponelaposibleatribuciónaAifmo o a su taller, tanto por su esquema
compositivocomopor sus actitudesy gestosasí como por la pinceladasueltay unagama
cromáticamuyclarapropiadelpintor cordobés.

BIBLIOGRAFÍA: Raya, l9
88,p.69,it193;NietoCuniplido,l998,p.539.

Temasmitobkicos

34.- (?) “Muerte de Dido”. Colecciónparticular,Málaga.

Sin fecha.Angulo lasituabaenla Coleccióndel Sr. Ortí delMonte, Córdoba,hoy en
Málaga.La malaconservaciónde la tela, debidoal pasodel tiempoy a restauracionespoco
afortunadas,impide asegurarlaautoríaaunqueciertoselementospuedenrecordaraAlfaro.

BIBLIOGRAFÍA: Angulo,1971,p. 302.

Retratos

a’) Deautoríadocumentadt

35.- “Retratode D. BernabéOchoade Chlnchetru”. 1. 2,00 X 1.225. 1661. Museode
Bellas Artes de Córdobalnscripción: “D0 BernaveOchoa de Chinchetru Cavallero Del
Orden De SantiagoDelConsejoDe 5vMagestad.Enel Real¡ SupremoDe las Yndias.Su
Edad38 acAlfaroP. 1661.A-r.

E retratadoaparecede pie, vestidode negro concruz y venerade Santiago,espada,
sombreroy su ruano derechaapoyadasobreuna silla. En la esquinasuperior izquierda
aparecesuescudoy enla inferiorderecha,la inscripciónquerecogemosmásarriba Siguela
tradicionalmanerade retratoque se havenido considerando‘Velazqueño”,conunafactura
blanda,próximaalos otros artistassqni estudiados.Un rasgocaracterísticode Allbroy que
tambiénapareceenestecuadroes el tratamientode laveneraabasede puniMos, lo que lo
igualaal retratodel Almirante deCastillay al deDoñaIsabelDiez de Morales,recogidosmás
abajo.Una muy aceitadaadquisiciónde la Juntade Andalucíaapropuestadel Museo de
Córdobahapermitidorecuperaresteretratoque, en un principio fue subastadoenLondres.
Hay otro en la HispanieSociety of America, N.Y., con unainscripciónque lo atribuye a
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Carreño.Younglos consideradeAlfaro y posteriorel deLondresal de NuevaYork (L. 2,01
X 1,12). Losescudosde aunassondistintosenlos dos retratos.

PROCEDENCIA:ColecciónMarquéde Legané,MarquédeSalamancaVendidoen 1892,
1895; Trafalgaratildes,Londres.Recuperadodel comerciopúblico en 1988 por la Consejerfade
CulturadelaJuntadeAndalucíaapropuestadelMuseodeBellasArtes.

BIBLIOGRAFÍA: EtcYoung,Museum,1984,pp. 15 1-2; PalenciaCuezo,1997y 1998.En
prensa.

(Uni. 12.12)

36.- “Retrato del 1’. Mateo de Moya”. h. 1668-1675.Librería del Colegio Imperial,
Madrid.Hoy desaparecido.

Fue confesorde laReinaMarianade Austria desdelacaldade Nithard(1669),hastasu
propia muerte(1684).Desdeuna perspectivateológica, terció con vehemenciaen las
enconadaspolémicas del jansenismoque le acarrearonla condenaciónde uno de sus
opúsculosporAlejandroVII, en 1666. HablanacidoenMoral (Toledo) en 1610,entradoen
la Compañíaen 1638y profesadolaTeologíadurante21 añosenlos Colegiosde Murcia,
AicalÉ y Madrid. Paralos jesuitasespañoleses gratasumemoriapor habernegociadola
cesióndelacasasolariegade SanIgnacio, hechaporlos Marquesesde Alcañices,alaReina
DoñaMarianay la subsiguientedonaciónde éstaa la Compañía,parala fundacióndel
Santuariode Loyola, en 1681. La notoriedadde este padre, sobretodo durantelos quince
añosde sucargo palatino, justifica la inclusión de su retratoen la GaleríaImperial y el
encargodelmismoaAlfaro.

La atribuciónaAlfaro estágarantizadapor el Inventariodondese aprecialaobraen
750 reales(fol 57v.) queeslatasaciónmásaltade estaserie.

Para Gálvez, nadahay en esta cabezaque desdigade un buen maestro.La
degradaciónen la sombra,la miradaamortiguadapor la miopíay la transparenciade los
cristalesdecolor, son efectosbienlogrados.La técnica,seginesteautor, puederecordarla
deVanDyckporciertatendenciaaladulzuray laeleganciay morbidezdelmodelado.

Enlaactualidadno se encuentrani enel Instituto de SanIsidro, ni enlaColegiata.
BIBLIOGRAFÍA: Palomino,op. cit, p. 368; Gálvez,C.,Archivo Espaflolde Arte,1928,p.

123;Angulo, 1911,p.302;ValverdeMadrid, EstudiosdeArteEspañoL1974,p.186.
(Láni. 12.13)

b’) MencionadosporPalominoy otrasbentes.Atribucionesde lacríticamoderna

37.- “Retratode D. AlonsodeAlarcón”. lx. 1680.Paraderodesconocido.

Recogidopor EnriqueVaca de Alfaro. Fue canónigode la SantaIglesia de Ciudad
Rodrigoy le dedicóun sonetoal pintor recogidopor el hennanode éste recogidoen el
presentetrabajo(“Ytu pinceladacon taniavalentía...‘9.

BIBLIOGRAFÍA: VradeAlfaro, — M’ C. GarcíaSáiz,1976,p. 274.

38.- “Retratode D. FranciscodeAlarcón,Obispode Córdoba”.h. 1662-1668.Córdoba.

Coincide con la estanciade Alfaro enCórdobatrassuprimervi~eaMadrid, y
pertenecea la serieque pintó parael obispado(Parala serie que pintó parael palacio
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Episcopal,ver másabajo).ParaJusti, con este cuadrodemuestraque aprendiópoco de
Velázquezdebidoal fondorojo sobreelquehacecaeragudaslucesy pesadassombras.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,ed1988,p. 366;Justi,1953,p. 875.

39.- “Retratode CésarArbasla”.d. 1675.Paraderodesconocido.

CésarArbasia(Sahino,Piamonte,1547-Saluzzo,1607)fue autorde los frescosdela
Capillade Santiagoy Sagrariode laCatedralde Córdoba(1583-1596).Pablo de Céspedes,
racionerode la catedral,colaboróconél en Romay pudo serquiensugirierala ideade su
contratación(Nieto Cumplido, 1998,pp. 384-391). SánchezCantónrealizóun estudiosobre
lasrelacionesdel ObispoPazosy el pintor (A.E.A.A.. 1937, pp. 73-4). ValverdeMadrid es
quienapuntalaposibilidadde querealizarael retratobasándoseenun grabadoantiguo.

BIBLLOORAFLV ValverdeMadrid, EstudiosdeArteEspatIol,1974,pl 89.

40.- “RetratodeD. PedrodeArce”. lx. 1668-1675.Colecc.Pedrode Arce.

Hoy. en paraderodesconocido.Pedro de Arce, era original de Espinosade los
Monteros, de dondeeranloe padresde FranciscoPalaciosy los de Antonio de Pereda,
bautizadoenMadrid, en SanMiguel,elíde marzo de 1607; fue regidor dela Villa de
Madrid, Caballerode laOrdende Santiagoy granaficionadoalapinturaLa tasacióndesus
pinturaslas realizóPedrode Viflafrancael 24 de octubrede 1664; poseíavarios cuadrosde
Nardí, dosdeJuandelaCortey “Las Hilandera”deVelázquez(Parasutestamento,ver M~
Luisa Caturlt “El coleccionistamadrileño Don Pedrode Arce”, ArchivoEspañoldeArte,
1948,XXI, Pp. 292-304).En sucase,Alfaro entróen contactoconintelectualesdelmomento
aquienesretrataríaFirmócomoalbaceaenelsegundotestamentode Alfaro (4-XII- 1680).

BIBLIOGRAFIA: Palomino,ed. 1988, p. 368; Angulo, 1971, p. 368; Valverde Madrid,
EstudiosdeArteEspaño¿1974,p. 187.

41.- “Retratode D. PedroCalderónde 1* Barca”. 0. 62x 0,48. lx. 1668-1675.Biblioteca
Nacional,Madrid.

Palominolo ubicaen el sepulcrodel escritoren laiglesiadel Salvadorde Madrid, Jiisti
lo sitúaenelHospitaldeVenerablesSacerdotes.No lo consideramuyafortunado.

El Barón de la Vega de la Hoz adquirió un lienzo en Córdoba(0,85 x 0,64),
consideradocopiade éste.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,eS 1988,p. 368; Mayu, 1942,p. 408; Justi, 1953.w.779 y
784;ValverdeMadrid, EstudiosdeArtefftpaflo4 1974,p. 186.

(Lárn. 12.14)

42.- “Retrato de Don Juan GasparEnríquezde Cabrera,Almirante de Casdisy
Duquede Medinade Rioseco”(‘?).L. 1,97x 1.22. HotelWellington, Madrid.

Gracias a los grabadosque se conservanen la BibliotecaNacional de Madrid,
conservamosla efigie del padre. Juan Alonso Enríquezde Cabreraque fue Virrey de
Nápoles.lo quenoshapermitidorelacionarlaconelpresentecuadro(Lám. 12.16). DonJuan
Alfonso fallecióen 1647porlo querio pudo serretratadoporAlfaro sin embargo,los rasgos
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facialesdelgrabadoy deesteretrato,sonsimilares,pudiendocorresponderal. parecidoque
existeentreun padrey un hijo; elpelodelpadrees máscortoy más oscuro,núentrasqueel
de DonJuanGaspares unalargamelenablancaPareceser quefue hábil pintor y escultor,
dejandoabundantesmuestrasde ello en su casa,encuyosjardinesse encontraronvestigios
de fijentes, estatuasy otras obrasartísticas,todo debido al cincel del Duque. Montabaa
caballocongranhabilidady gentilezay rejoneabaun toro conmaestría,sin olvidar por esto
las artespolíticas.Tambiénfue autorde varios escritos.FernándezDuro nos lo describede
estamanera‘ron JuanGasparera alto, de hermosafigura, de claro talento, elocuente,
galante,decidor,simpático,conotras condicionesque le asemejabanal Tenorio” (1903. p.
6). Salvando los distintos gustos estéticos de cada época, nuestro retrato pudiera
corresponderconestadescripción.

El retratadoaparecedecuerpoentero, vestidode negro,conespaday sujetandoun
memorial en su mano derechaEstfllsticamente,se correspondecon la manerablanda.
“avandickada”,al decir de Palomino, que poseíaAlfaro; el tratamientode los adornos
doradosquellevasobreelpechocoincide con los de DoñaIsabelDiaz de Mendozay Don
Bartoloméde OchoaChichentrn.En generalesunaobramuy velazquefla.

La conservaciónde la obraes regular,presentandopanesde pintura caldaque se
aprecianasimplevista.

(Lán. 12.15)

41- “Retrato de Don Luis Fernándezde Córdoba,Marquésdel Carpio”. L. 2,045 x
1,095.Ix. 1675?Conventode SantaAna, Córdoba

Don Luis fuegranadmiradorde SantaTeresade Jesúsy el impulsor,junto consu
hermanoDon Fadrique,de la Fundacióndel Convento,paralo cual hubo de elevarla
solicitudalentoncesObispode Córdoba,DonFranciscoPacheco.

Fue atñbnidoal pintor Juande Alfaro por RafaelRamírez de Arellano con cuyo
estilo parececoncordar.Existe un gran contrasteentrelacabeza,de mayor calidad,con el
restode los demáselementosde la composición,aunquetambiénhapodido debersealas
sucesivasrestauracionesquelaobraapadecidoalo largo de suhistoria.

MorenoCuadroy PalenciaCerezositúansu fechade ejecuciónhacia1675, añoenel
que Alfaro enviudóy regresóaCórdobaEl abundantenúmero de cuadrosque tuvo que
realizarenesteperíodopuedeexplicarladesigualfacturade laobra.

BIBLIOGRAFÍA: Ramírezde Arellano, 1982, p. 182; Moreno Cuadroy PalenciaCuezo,
1989,w.78-79,n011.

(Lán. 12.17)

44.- “Retratode Fray Alonso de Salizanes,Obispode Córdoba”.L. 1.11 x 0,85. Sala
Capitular,Catedralde Córdoba

FrayAlonso de Salizanesy Medina, generalfranciscano,fue Obispode Córdobaentre
1675 y 1685. Palominoala vezqueponderaeste retrato, lo sitúaen laCapilla de Nuestra
SeñoradelaConcepción,fundadapordichoobispoenlaCatedraly lo consideracoetáneoa
la realizacióndel MonumentoEucarísticodel JuevesSanto (lx. 1680). Los frescosconlos
cualesse decore,tambiénhansidoatribuidosanuestroartista,comorecogemosmásarriba

En opiniónde Nl’ Angeles Raya, la pinturaestámuy barriday ha sufrido algunos
retoques,peroello no impidequesepuedanidentificarlascaracterísticasestéticasy formales
conotroscuadrosde estepintor. Tanto suesquema,querecuerdaalos retratosdelaGalería
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de Obispos,comoporsuactitudy gesto,asícomopor supinceladay gamacromáticacálida,
no ofrecedudasdeatribuciónparaestaautora.

BIBLIOGRAFíA: Palomino,cd. 1988,p. 370; Castejóri,1930,p. 65; Angulo, 1971, p. 302;
ValverdeMadrid, 1974,p. 186;Garcíade laTone,1986,p. 329.

(Lám.12.18)

45.- “Retratode Dita. Antonia Arnoifo”. lx. 1668-1675.Colecc.Pedrode Arce.

EsposadeD. Pedrode Arce. Hoy, paraderodesconocido.
BIBLIOGRAFÍA: Palomino,cd. 1988,p. 368;VaIv&de Madrid, EstudiosdeArte EspañoL

1974,p.186.

46.- “Retratode Dita. IsabelDin de MoralesMuitiz”. L. 1,94 x 1,09. h. 1675.Museode
Bellas Artes de Bilbao. n0 69/48. Rótulo: “La S4D4Ysabe)Diaz de Mo. A&niz de Godoy i
agua”?

Sentenach(1909). a quien perteneció, lo atribuye a Carreño, en este sentido se
pronunciaBeijanoEscobar,tambiénaparececonestaatribuciónenel Inventario del Museo
de Bilbao. PérezSánchezfue el primeroqueadjudicóelcuadroaAlfaro. Formapartede la
serieencargadaaAlfaro por el padrede Dha. Isabel. Parejacon el siguiente.Dolía Isabel
Din de MoralesMufliz de Godoy Aguayoy Manrique estuvocasadacon su tío D. Juan
FranciscoDin de Morales y Henestrosa,Caballerode Calatrava,Capitánde Caballosy
Corazasy pqede Felipe IV. Viudade DonJuan,casódespuésconel Condede Gabiay en
tercerasnupciasconDon Carlos Wesel deGuimbarde,corregidorde CórdobaAparecede
cuerpoentero,con un abanico en su manoderecha,la cual apoyasobreuna silla y un
pañueloenla izquierda

MemAs de estasrazonesde tipo histórico, alasquealudimosen laseriede retratos
deestafamilia, querecogemosmásabajo,existenotrasestilísticasquepermitenla atribución
aAlfaro: el tratamientode los rostros,minuciososy un tanto secos,como el de las telas,con
plieguesrectosmuycaracterísticos,sobretodo enlasmangasblancasy prolongadas,difieren
de la obrade Carreño.Por otraparte,la manerade pintar las joyas,abasede toquesde
pincel, es propiode esteartistay así mismoapareceenel retratodelAlmirante de Castilla,de
DonBernabéde OchoaChichentruy de la Señoradel Museode CórdobaEl cuadropudo
seralgo másanchodelo quehallegadoanosotros,ajuzgarpor la inscripcióninferior que
apareceincompleta.

PROCEDENCIA:ElÚnicodelaserieconocidohasta1961,procedíade laCol. Sentenacb.En
nuestrosiglo fue del Baróndela Vega deHoz y dc D. FranciscoLeguine.Despuéspasóal Museode
Bilbao.

BIBLiOGRAFÍA: Palomino,p. 369; Viflaza, 1894.1V,pp. 76-78;Sentmach,1909,ASEE.,.
xvii; p. 124; Bajano Escobar,s.s., 11w. XXIJL Valverde Madrid, 1974, p. 188; PérezSánchezm
Madrid,p.279,n” 116.

(Lárii. 12.19)

47.- “Retratodc Dita. W JosefaDin de Moralesy Córdoba”.L. 1.93 x 1,09. Colecc.
Particular,Madrid. Rótulo: “La S0fl4MkfosephaDiazdeMoni)es i Cordova“.
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Marzolf lo atribuyóaCarreño.PérezSánchezlo considerade Alfaro. Formaparejacon
el anterior cuya diferenciamásnotoria es que la figura se presentagiradabacia el lado
opuestoala anteriory lasmanosalgomáselevadas.

BIBLIOGRAPtA: Palomino,ecl. 1988,p. 3669; Vinaza,1894, IV, pp. 76-78; Msrzolf, 1961,
pp. 88-89y170;P&ezSáncbezenMadrid,p. 279, it 116.

EXPOSICIONES:Madrid, Museodel Prado,1986,p. 279, it 116.
(Lám. 12.20)

48.- “Retratode dama”.L. 2,03x 1,09.MuseodeBellasArtesde Córdoba.

La señoraaparecede pie, junto aunamesaSobreésta,un perrillo que acariciacon
sumanoderechamientrasque la izquierdasujetaun abanico.Vestidade negro,destacan,
sobreel vestido, los minuciososenc~esde escotey mangas.A pesardeldetallismoconque
consigueestosadornos,el retratoposeeun ciertoairevelazqueño.Característicode Alfaro es
eladornoquelleva ladamaen elpechotratadoabasede diminutos toquesdepincelquese
extiendea los adornosdel cabelloy que apareceen otros retratosde los recogidosen el
presentecatálogocomoeldelAlmirante de CastillayDolía IsabelDin deMorales.

PROCEDENCIA:CondesadeArtaza Comercio.
(Lám. 12.21)

49.- “Retrato de la bija de D. Gasparde Herrera”.Despuésde 1675.Colecc.Gasparde
Herrera.

Hoy. enparaderodesconocido.Pintadoensuviaje aCórdobatrasenviudar.D. Gaspar
de Herrerafue Juradode dicha dudad. E motivo del desplazamientoaCórdobade D.
Gaspar lije visitar a unahija suya, que habla dejado religiosa en el Convento de la
Encarnaciónde dichaciudady Alfaro le acompañóen el viaje. Tal vez el retrato del una
señoradelMuseode Córdoba,puedaestarrelacionadoconéste.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,ecl l988,p.369.

50.- “Jovendamaveneciana”.

Vendidoen 1890.Mirar, 1911,p.17.

Series

51.-VIda de SanFranciscodeMIs. Claustrode SanFrancisco,Córdoba

lx. 1662-1666.Firmados: “Alfaro ptnxlt’t Dieron lugar a la anécdotarecogidapor
Palominosegúnlacual, al firmar susobrasAlfaro conel “Alfaro pinxit”. suantiguomaestro~
Antonio del Castillo,dolido por las pretensionesdel discipulo, firmó “Non pínxit Alfaro”.
PalenciaCerezoha estudiadola serie y apuntavariosautoresque debieronde participar;
ademásde los dosautoresmencionadossehlalalos nombresde Medinay JoséSarabia,éste
último mencionadoporPalomino(cd. 1988,p. 301).En el presentecatálogorecogemosun
cuadromásarriba“El nacimientode SanFrancisco”quepudo perteneceraestaserie.
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Enel inventariodepinturasdel último Almirantede Castillaseregistranveinticuatro
cuadrosde la vida de San Francisco.No se mencionanombre de autor, por lo que
apuntamoslaposibilidadde queloshubierapintadoAlfaro (FernándezDuro, 1903,p. 206).

BIBLIOGRAFÍA: Palomino, cd. 1988, p. 365; Justi, 1953,p. 783; PalenciaCerezo,1997y
1998.En prwsa.

52.- RetratosdelSalónde Obispos.L. 1,17x 0,90.PalacioEpiscopal.Córdoba.

lx. 1662-1666.Realizadosen su primerregresoaCórdoba,tras la primeraestanciaen
Madrid. Dice Palomino quehizo el reflto del ObispoDon Franciscode Alarcón, “obispo
entoncesde aquellaSantaIglesia, y los de todoslos obisposantecesores,que estánen
aquelpalacio, en elsalón, quellaman de los Obispos(Valiéndosepara la semejanzade
otrosantiguosde malamano)queaseguroparecendeVan-Dick’t

ValverdeMadrid considerade mano de Alfaro los que van desdeel ObispoDon
Leopoldode Austria(n0 30)hastaSalizanes(n0 52). Un análisisdel conjuntonosllevaauna
clasificación“grosso modo”. Apmte de restauracionesposterioresy de la conservaciónde
algunodelos cuadros,bastantedeficiente,sepuedenhacerdosgrandesgrupos.El primero
estáfonnadopor los retratosincluidos entre el primero, correspondientea Fr. Lope de
Fitero, y el n0 29, deDon PedroFernándezManrique,aellos hay queunir los n0 32, tal vez
el 37, el 42, 47 y, aunquemuy restaurado,presentaun cromatismosimilar el n0 50, Don
JuanFranciscoPacheco.Todosellosrealizadosporla mismamano,conun coloridosimilar,
unapinceladablandae, incluso, utilizando el mismo modelo en diversasactitudesen una
pinturamuy característicadelXVII. El otro grupoestaríaformadoporlos retratosn0 30, 31.
33, 34, 35, 3341, 4346, 48, 49, 51, 52 y 53. En estosúltimos los rostros correspondena
personasdistintasperoeltratamientoesmuchomásduro,sediríaarcaizante,muy distinto de
lo queconocemoscomopropio de Alfaro.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,1988,p. 366; ValverdeMadrid, 1974,p. 186y 189.
(Láni. 12.22y 12.23)

53.-Retratosdela familia deU. JuanMorales.Colec.Romero.

Ya Palomino mencionaestos encargos,realizadosen Córdoba en 1675 paraDon
Juande Morales “caballero Veinticuatro de dicha ciudad quien le regaló muy bieny le
presentóun caballo excelentecuandosevolvía a Madrid, lo cualfue por los añosde
1676”. El Condede la Vifiaza publicó en 1894 la noticiade que “<1 notableCaballero D.
JuanFranciscoDiaz deMoraleseHinestrosa... le encargó,ademásde suretrato y el de
sumujer, una colecciónde los desusantepasadoscuyasobrasejecutóaquelartistatan a
satisfaccióndel señorcordobés,que éste,no sólo le pagó a Alfaro su trabajo con gran
largueza,sino que le regaló un caballopara quepudiera volvera Madrid, comoasí lo
efectuóen 1677”. Cita tambiénenFuenteovejuna(Córdoba),en camade D. RafaelDiez de
Morales,cuatrocuadrosdelos queejecutóporordendeesteseñor.

A estaserie pertenecenlos retratosde Dita. IsabelDíez de Morales y Dha. Josefa
Díez deMoralesy Córdoba,recogidosmásarriba segúnpublicó el Condedela Villaza en
1894, le encargóretratosde él, desuesposay unacolecciónde susantepasados.

BIBLIOGRAFÍA: Vinaza,1894,1V,pp. 76-78; ValverdeMadrid, 1974,p. 186; PérezSánchez,
1986,p.279,it 116.
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54.- Retratosde hombreseminentesy poetasIlustres.Colec.Pedrode Arce.

h. 1668-1675.De mediocuerpo.Enparaderodesconocido.Palominohacereferenciaal
retratode Calderóncomopintadoenlamismaépocapero sinserincluido enestaserie,por
ello, lo registramosaparte.Palomino,1988,p. 368.

55.- Retratosgrandesy pequetlos.Colecc. Almirante de Castilla Casade la Huerta,
Madrid.

Antes de 1675. Hoy> en paraderodesconocido.Fueronpintadospor Alfaro parala
colecciónparticulardel Almirantede Castinasin quesesepaquiénesfueronlos retratados.
DiegoUngopreparólos lienzos.Palomino,ed. 1988,p. 369.

56.-Retratosen pequeflo.

“Realizadoscon tan extremoprimor, queno sepodíanadelantar”. Justácita los del
DuquedeOsunay undesconocidode laGaleríaLa Caze.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,¡988,p. 369;Justi, 1953,p. 784.

57.-Coplasde Van Dyck, Tiziano,Rubens.

Aprovechandoque era discípulo de Velázquezy que tenía a su disposición las
ColeccionesReales.MmcionadoporPalomino,1988,p.365.

58.-Coplasde la vidade SanCayetano.Pedrode Arce.

h. 1668-1675. Hoy, paraderodesconocido.Copias puntualísimasde originales de
AndreaVacarocuyo dueñoeraD.Cristóbalde Ontafión,Caballerode Santiagoy aficionado
atodaslasBellas Artes.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,¡988,p.368.ValverdeMadrid,RstwhosdeArteEspañoL1974,
p. 186.

59.-PaIses.Colec.AlmirantedeCastilla.CasadelaHuerta,Madrid.

Antesde 1675. RealizadosporAlfaro, con excelencia“para algunossitiospequeños”
delaCasadelaHuertapalomino,1988,p.369.

Dibujos

60.- “Entradade Cristo enJerusalén”.British Museuni,Londres.

Dibujo enplumay lavado.Atrib. porMayu,1942,p. 40&
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61.- “Retratode D. Hernandode Alarcón”.

Copiadodel que hizo al óleo Tiziano. Pruebade estampaen manosde D. Valentin

Carderera.CruzadaVillamnil, 1865,cal. 33.

62.- Retrato mortuorio de Velázquez.Dibujo. 20,5 x 13,5 cm. Paris. Frita Lugt. Cofl.
lnstitntNeerlandais.

Hecho ensu lechode muerte.Aparececon sombreroconpluma, capay grancruz de
Santiagosobreel pecho.

PROCEDENCIA:Vendido porDonManuel Guti&rez Rayé,pintorcordobés,al coleccionista
Cwdwaa

BIBLIOGRAFÍA: ValverdeMadrid, l97’tp. 189.E. Harris,1982,p.30.
(Um. 12.24)

63.- “Cabeza de un viejo”.

Puedesermodeloparaestampas.InfluenciadeAntonio delCastillo. Mayerlo sitúaen
la BibliotecaNacionaldeMadrid, aunqueno hemospodidolocalizarlo. Atrib. Maya, 1942,p.
408.

64.- “AdoracIóndelos pastores”.

Igualquelaanterior.

Inacabados.TerminadosporPalomino

65.- “InmaculadaConcepción”.Dos varasy media.D. LorenzoDelgado,Córdoba

Sóloestabaenbosquejo.Palomino,cd. 1988,p. 372.

66.- “EntIerro de Cristo”. L. 1,30 x ,53. Sacristíadela iglesiade Ntra. Sra. de laFuensanta,
Córdoba. ¡nscripción en la parte posterior: “Dedicó ésta Don Juan de Alfaro por su
devociónaNuestraSeñoradela Fuensantaparaponeren suSantacasa.Año1681”.

Cuerpoenbosquejo.Restono empezado.Porsu Ibma, sehicieronmuchascopiasenel
siglo XVIII, entrelas que destacala del Seminariode SanPelagiode la capital. Aparece
representado,siguiendounacomposiciónmuy utilizadaduranteel Barroco, el momentoen
queCristo, envuelto en unasábana,es colocadoen el sepulcropor Nicodemoy Joséde
ArimateaanteSudesconsoladaMadre, SanJuany las SantasMujeres.

BIBLIOGRAFtA: Palomino,cd. 1988,p. 372.; ValverdeMadrid, 1974,p. 189; RayaRaya,
1982,p. 71; MorenoCuadro,en Córdoba,1994,it 55.

EXPOSICIONES:Córdoba,1994,it 55.
(Lánt 12.26)
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67.- RetratodeJoséiñiguezde Abarca,Abadde Roncesvalles.

Sólohechalacabeza.Palomino,cd. 1988,p. 372.



CAPITULO IV

MS SUPUESTOSDISCÍPULOS

Recogemosaquí cuatronombresde pintores que se han querido relacionarcon
Velázquezaunque,dadala escasezde datos conservados,no sabemosbastaqué punto
existió tal relación, cuandomenosen alguno de los casos.Miguel de la Cruz ha sido
consideradodiscipulodel sevillanoporla críticamoderna,no por sus contemporáneosque
nadadicenal respecto;DonDiego de Lucena,“caballerode ilustre sangre”segúnPalommo,
del cualdesconocemosen qué consistióexactamentela relacióncon el pintor de Cámara;
SebastiánMartínezDomedel,quienllegó aMadrid despuésdel fallecimiento de Don Diego
aunquepudo entraren contactocon Martínez del Mazo, y DonNicolás de Villacís, la que
pudoserla más fructíferade todasestasrelaciones,dadassushabilidadescomofresquista,
pero a la que el propioVillacis renuncióal no querervenir a la Corte. Datosrelacionados
con estosdosúltimos, nosproporcionanalgunapistasobrelo quepudoserla vidadelpintor
de Cámara.

Miguel de la Cruz

LafuenteFerrarile incluye dentrode los discípulosde Diego Velázquezen Madrid’.
Sin embargo,los contemporáneosquenosproporcionannoticiassobreél, no mencionanla
relacióncon el pintor de Cámara.Carducho,el primero de los tratadistasque serefiere a
nuestropintor dicelo siguiente:“... yaoratieneaquía Miguel de la Cruzleí ReyCarlosde
Inglaterra], queantic¡~asusobrasa suedad, quele estácopiandotodaslaspinturasde
Ticiano, quenuestroRei tiene en Palacio,y despuésirá al Escorial a copiar las que allí
huuiere,queya no puedetenerlosoriginales, no quiere carecerdecopias’~. Por suparte,
DiazdelValle tansólodicede él que fue un famosopintormuyconocidoporsusadmirables
obras3.CeánBermúdezrecogelo dicho hastael momento4.Por su parte, SánchezCantón
hacereferenciaaun inglés, Michael Croso aun pintor francés,Michel de Croy, de Caen
(Francia),como posibleidentificaciónde nuestroartista Ninguno de ellos mencionaque
hubierasido discipulo de Velázquezaunqueesinteresantesaberquehizo copiasdeTiziano,
lascuate,sin mencionarautores,abundanenlos inventariosdelsigloXVII.

Diego deLucena

Palominonosdiceque fue discípulode Velázquezy nosofrecealgunosdatosde su
vida5.Porél sabemosqueerade Andalucíay residíaenla Cortey le definecomo “caballero
de ilustre sangre”.Parecesereraamigo de literatosy bien pudoél mismocomponeralguna
pieza, comohicieraDon Tomásde Aguiar, otro de los discípulosdeVelázquezde supuesto

tVa LafuentePenan:“BreveHistoriade lapinturaespañola”,1946,p. 593.
2Carducho,“Diálogosde laPintura”,(1633),apudSánchezCantón: “Fuentes .2’, 1932-3,11,p. 81.
3Diazdel Valle: “Epílogo ...“, apudSánchezCantón: “Fuentes.2’, 1932-3,11,p. 353.
4Vu“Diccionariohistórico ...“, 1800,cd. 1965,p. 379.
5Va Palomino,ecl. 1988,p. 170,Vida 78.
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origen hidalgo, al decir de Díaz del Valle6. Palomino recoge el poemaque le dedica
AnastasioPantalcón,aquienretrató7.Sumuerteacaeció,segúnaquél,hacia1650, “enlo más
florido de sus años”, otra característicade los velazqueños(Juan de Alfaro, Francisco
Palacios).

Porlo queserefiereasuobra,de nuevoesPalominoquiennosproporcionaalguna
pistasobrela obradeLucena. Al igual queotros discípulosde Velázquez,fue excelenteen
los retratos,existiendovariosenMadrid debidosasu mano, aunquesólo hacereferenciaal
de AnastasioPantaleón.

SebastiánMartínezDomedel

NacióenJaénen1599, era,portanto,delaedaddelpintordeCáinaraCapel
Margauito consideraque pudo ir a Sevilla hacia 1623 donde entraríaen contacto con
Velázquezy Alonso Cano.No seconservandatosdocumentales,perosí sehaqueridover en
suobrala influenciacanescat.Palominorecogeuna seriede noticiassobreestepintor9. La
informaciónla obtuvodeDon AntonioReinoso,discípulode Martínez,por lo quehade ser
bastantefidedigna.Porella sabemosque llegó a Madrid despuésde fallecido Don Diego
Velázquez,de ser cierto, hemos de ponera nuestroartista en contactocon otros nombres

6Va LázaroDíezdel Valle: “Epilogo ...“, apud,SánchezCantón: “Fuentes...“, 1933,11,Pp. 338-9.
1E1poana,recogidoporPalominodiceasí:

ADONDIEGODRLUCRN4
pintorfamoso

ygrandeingenio> habiendorefrutado
aelpoetcz

SONETO

En £54 Diego. ldlnin4 excedida
ni delgñegopinceLni del toscano
a losesfuerzosdebedetumemo

segundoaliento¡ni segundaiida

!vlLda la imagenviwconsentidg
noa másqueelbultopersuadirhumano,

nadaelpincellaocultasoberano;
sólolavozleniegacolonda

Abteadquiereestacopiala alabanza
por imitadabien;quelosprimores

siempresonentuobrar lamenorpete.

Mayoradmnircrió,zDiego, teakanzez
dequeanimetu diestraloscolores,
yquepuedadares;fritar eletc.

8Vff Cape!Margarito: “SebastiánMartínez,discipulo deVelázquezypintor deCánindeFelipe IV, en
la CatedraldeJaW’, Bolettndelinstituto deEstudiosGienemej 1971,pp. 3346.TambiénTintura
dispersadeSebastiánMartínezDomedel(1599-1667)”,enelmismoBoldín,año 1972.
9VerPalommo,cd. 1988,pp. 289-291.
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como el de Martínez del Mazo o Cano. También dice que Felipe IV le hizo pintor suyo,
recogiendouna anécdotaal respecto,aunque tampoco se ha podido comprobareste
nombramiento.Su manera,al decirdel tratadista,eramuy caprichosa,extravagantey rara;
hastael propioMonarcadijo, segúnel artistabujalanceflo.serpfrjj~ “dc pocafuerza,yque
era menestermirarlajunto a los ojos. porquelo hacia todo muqanieblado;pero conun
capricho peregrino”. Palomino cita obrassuyasen Jaén,Lucena, Córdobay Madrid10. Se
tratadeteniasreligiososy paisajes.Lo queseconservaesun gran “San Sebastián”(1662)en
la Catedralde Jaény su bocetopreparatorio,en unacolecciónprivadamadrileña,dondese
apreciauna gran influencia de Antonio del Castillo; en los lienzos del Corpus Christi de
Córdoba,muestragranadmiraciónporlos modelosde Cano,sobretodo en la “Inmaculada
Concepción”.Falleció,sin testar,enMadridel 30 de octubrede 1667; residíaen El Mesónde
FranciscoDelgado, en la Puertade Segovia”.Tuvo un discipulo, cli granadino.Antonio
GarcíaReinoso, también en cierto contacto con Juan de Aifro, según nos cuenta
Palomino’2.

Los documentos aparecidos con posterioridad, nos permiten encontrar una
justificación de su llegadaa Madrid. Entre 1619 y 1646 gobernó la diócesisde JaénDon
BaltasarMoscosoy Sandovalquien serianombrado,más tarde, Arzobispode Toledo,en
cuyasedepermanecióbastasufallecimientoel 18 de septiembrede 1665. En 1662 (a 5 de
mano),Martínez, maestropintor y residenteen Madrid, declarahaberrecibido del Excmo.
SeñorDuquede Lerma, Don Diego Gómezde Sandoval,el total que le debíapor cinco
pinturaspintadasparaél~. Esemismoaño, el 29 deabril de 1662, DonFranciscoDomedel,
criadodelDuquede Lerma, residenteenMadrid, y posiblehermanoo parientepróximode
Sebastián,dasupodaraéste,vecinoyresidenteenlaciudaddeJaén,paraqueensunombre
hagainformación de cómo es hijo legítimo de FranciscoDomedely de CatalinaFerrer,
difuntos, naturalessu padre de Jaén y su madrede San Juande Afoz, jurisdicción de
“Aporto” (Portugal), en orden a su noblezay calidady la de sus abuelospaternosy
maternos14.Porestanoticiasabemostambiénquenuestropintor sc desplazabade Jaéna
Madrid yaqueenmarzole encontramosresidiendoen Madrid, yen abril de nuevoenla
capitaljienense.

Del 24 de septiembrede 1665 seconservanlas capitulacionesmatrimonialesde Don
FranciscoDomedelFerreira,caballerodela ordendeCristo, hijo deFranciscoDomedely de
DoñaCatalinaFerreira,con Dolía Margaritade Alnieida y Arce, hija de Antonio de Arce,
escribanode Cámaradel ConsejodePortugaly de DoñaBeatrizMan. Estos documentosnos
estánposibilitandodos contactosimportantesen la Corte, de un lado la familia Lerma a
travésde FranciscoDomedel,criadodelDuquey posibleparientede Sebastián,y de otro el
Arzobispode Toledo,anteriormenteenJaén,paracuyacatedralpintó Martínezunaseriede
cuadrosdelos cualesseconservael “San Sebastián”mencionadomásarriba

El contactocon Velázquezo másbien sufamilia, pudovenir a través de unarama
portugnesamaterializadaenelorigendelamadredeFranciscoDomedel.Dice serdeSan
Juande M’oz jurisdicciónde Oporto.Tal veznos encontremos,no sólo antelajustificación

t0Sobrelas obrasni laCatedraldeJaén,Vff CapelMargarito.op.cit su¡n.
11Vuop. cii supra(tornadalanoticiadeRevista“Don JopedeSosa”,Jaén,l9l8,p. 169).
t2palomino,«1. 1988,p. 361. Sufigura,al estarni contactocondosdelos pintoresaquíestudiados,se

recogeni el capitulo“Otros natasrelacionadosconVelázquezy losvelazqudlos”.
t3VaMucedesAgulló,1978,Pp. 94-95.
t4op.cii
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deunarelaciónentrelas familias Velázquezy Martínez, sino tambiénnosabrela posibilidad

debuscar,en otraszonaspróximasa Oporto,los origenespaternosdel pintorde Cámara.

Nicolásde VllIads Arias

Ea éste otro de los pintores relacionadoscon Velázquez que podía acreditar
antecedentesde hidalguíagraciasasu madreDoñaJuanaMaitinez Arias’ ~. Nació enMurcia
el 9 de septiembrede 1616; supadreNicolás Alonso Blanco,comerciantecontiendade telas
en SantaCatalina,dondenacióel hijo, contrajomatrñnonioen segundasnupciasparaluego
ingresarenel conventodelaTrinidad’6.

DebióllegaraMadriden la décadadelos 30. cuandoseestabanrealizandolas obras
del Buen Retiro, paraluego marchara Italia DesdeRoma, fue invitado por el pintor
Francisco Toniani a Mendrisio, junto al lago de Como. Allí contrajo matrimonio con
Antonia Torriani, hermanade su amigo y creóun taller con algúndiscípulocomo Bautista
Franchinetti.Permanecióen Mendrisio y luego en Como un total de 28 ó 29 añosy allí
nacieronsuscincohijas,concuatrodelas cualesregresóaEspaña.

De 18 denoviembrede 1650 esel primerdocumentoconservadodeDon Nicolásde
Villacis en Murcia, tras suregresode Italia’7. Se tratade un asuntode tierrasfirmadoporél
y suhermano.En Murciapermanecióelrestode suvidatrabajandohastaque falleció el 8 de
abril de 1694, siendoenterradoen el lugar adquirido por su padre en la iglesia de San
Lorenzo.

GradasaPita Andradeconocemosun encargodirecto realizadoen 1675, por el VII
Marquésdel Carpio,atravésdeDonJuanPérezPeflalver(aspirantea una canonjíavacante
en Córdoba).Se tratade unas “pinturas de la Cruz, el quadra de NuestraSeñora de la
Conzepgiony la bandera”’8. En las coleccionesde pinturade este aristócrataaparecieron
cuadrosde otros pintoresaquírecogidoscomoMazo, además,por supuesto,de Velázquez.
Por lo que respectaal resto de la obrade Viillacls, Agflera Ros no encuentraninguna
influenciadelamaneradelsevillano’9.

Centrándonosensu posiblecontactoconVelázquezno se conservadocinnentación
quenospermitaasegurarlo.Palominonosdiceque fueronsuspadreslos que le enviarona
Madrid, deseandosumayor adelantmniento20.Unavez enla Corte, AglieraRos apuntala
posibilidadde queel propioVelázquezpudieraanimarleamarchara Italia paraaprenderla

~LafiguradeNicolásdeVillacis hasido objeto deestudioni Tormo,E: ‘Viflacis: Una incógnitade
nuestraHistoria artística”,B.SR.R.,1910,Pp. 225-265;Pita Andrade J.M: “Nicolás de Villacis al
sen’iciodel MarquésdelCarpio”,A.RÁ,1960,u” 129-132,p. 295;LópezJiménez,J.C.: “Don Nicolás
deVillacis Arias, discípulodeVelázquez”,B.SR.AA,Valladolid, 1964,XXX, pp. 195-210;ni los
últimos añosAgíleraRos,J.C.: “La Pinturay lospintoradelaciudaddeMurciani el siglo XVI]!’, Tesis
Doctoral,3 febrero 1989.
16VerLópezJiménez,op.cii, p. 200.
1op. cii, p. 202.
18VaPitaAndrade,op. cii
~~VerAgúeraRos,op.cii supra,p. 1452.
20Palomino,cd. 1988,p.432y434.

_________________-l
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técnicadel fresco21. Y es aquí donde hemos de buscarla conexión, si existió, entre
Velázquezy Villacis El pintorde Cámara,conscientedela escasezde artistasespañolesque
desarrollabanestatécnica, se lo pudo sugerir a Villacis, quien marchóa Italia con esa
intención Tambiénello explicarlala existenciadeesascartas,en posesión,al parecer,de la
ramaitalianade la familia, enlas queVelázquezle pidió quevinieraaMadrid parahacerle
pintordelRey. En la décadade los cincuenta,el sevillanosehallabainmersoen la tareade
decorarlos PalaciosReales.Dadala escasezde fresquistas,se trajo a Colotinay Mitellí, tal
vezantelanegativadelespañolconocedorde esatécnica,DonNicolásde Villacis Palomino
nosdice querechazólaproposicióndel sevillanopor “no abandonarelsosiego[ J que le
dispensabasuhonradopatrimonio”. Lo cierto es queDon Nicolássevio envuelto,desdesu
llegadade Italia, en 1650, hastasu fallecimiento, en 1694, en sucesivospíeitos y demandas
relacionadoscon herencias22. Posiblemente nos encontremos ante otro artista casi
desconocidoquepudo haberalcanzadoun puestomuchomáselevadoy cuya fama quedó
malogradaporlas ambicionesy egoísmospersonalesalos que tuvo quehacerfrente.

Porlo queserefiereal modoporel cualentróencontactoconel pintorde Cámara,
LópezMartínezpublicó el testamentode Villacis dondese registraun Diego Fernándezde
Silva, vecinoy juradodela ciudaddeMurcia, aquienretrató y vendióun ‘¶Enclavamientot
“La Barcade SanPedro”, y “San Miguel con el enemigoa sus pies”23. Era mercaderde
lenceríay vendíapañossegovianos,lienzosy sedas,lo quenos lo poneen contactodirecto
conelpadrede Nicolás, titular deunatiendade telas,comodecíamosmásarriba.A suvez,
eraprimode DoñaCatalinaRodríguezde Silvay Diego y Antonio Alvarezde Silva, vecinos
deMadrid. Larelaciónseextiendea los Fernández,Alvarezy Rodríguezde Silva, vecinosde
Murcia, Jerez,Sevillay Madrid. El nexoprofesionaly, con muchaprobabilidadde amistad,
pudollevar al padrede nuestropintor apedirleaDiego Fernándezde Silvaque hablasede
suhijo asusparientesdeMadrid paraque fueraala Corte.Precisamenteel apellidopaterno
delpintor de CámaradeFelipe IV era, comosabemos,Rodríguezde Silvay quiénsabesi las
personasquemencionamosfueronparientessuyos24.

op. cii supra,p. 1443.
22Paraestasnoticias,va AglieraRos,op. cii, p. 1423-38.
23UpezJimáiez,op. cii supra,p. 199.
24JuanCanchodeMiranda,mmi declaraciónni lainformaciónde las calidadesde DiegodeVelázquez
paralaobtencióndel título decaballeodeSantiago,hacemenciónde un “Donflilano MorexonSilva”,
caballeodelaordendeCalatrava,conquienseencontró“en laescaleradelcuboquesalea lagaleria
del despacho”,pidiéidole a Caneflo,quieniba ni buscadeVelázquez,quele dijeraa éstequesuprimo
le esperaba(Varia Velazqudla,1960, II, p. 329).Ello, dese ciato,apoyala teoríadel parentescode
Velázquezconpersonasdeun ciatonivel. Sobrela relacióncon Caneilo,Vff “Analogías estiliisticu
conotros pintoresdel manato”.Sobrelautilización delSilvaporpartedeVelázquez,verLópezRey,
J.: “Nombresy nonibradía de Velázquez”,GazeltedesBeauxArtz, 1990,CXVI, j>p. 1-8.

~~~~~~1



CAPITULO V:

ANALOGÍAS ESTILÍSTICAS CON OTROSPINTORESDEL MOMENTO

En el presentecapitulorecogemoslos nombresde unaserie de artistasque se han
relacionadocon los ‘Velazqueños”por su estilo. A excepciónde Carreño y Zurbarán,
quienesparticiparoncomotestigosen la información de las calidadesde Diego Velázquez
parala obtencióndel titulo de Santiago, o JusepeMartínezy RAil, más unidos al pintor de
Cámaraporlazosde amistadel primeroy profesionalesel segundo,los demásno aparecen
unidosporvínculoscontractuales,ni hansido testigosni hanparticipadoen actosde la vida
privadade nuestrosartistas,al menosque se sepahastael momento.Sin embargotodos
ellos, contemporáneos,intervimeronen los mismos proyectosdecorativos,se prepararon
conlos miamosmaestros,y poseyeronmi estilo similar.

La personalidadde estosartistasha sido objeto de magníficosestudiosporpartede
otros historiadores.Al igual que hemos hecho en otros capitulos, las referencias
bibliográficasde los mismosserecogenenlas notasapie depágina.Agul sólo pretendemos
centrarnosen la relación,en cuantoa estilo se refiere, que hayapodido existir entreellos.
Recogemosalgún dato biográfico que sirve para centrar la figura del pintor pero sin
pretenderhacerun análisisrigurosode la vida y obrade cadauno de ellos. La intención
i~ltimade estecapituloespresentarun ninierode pintoresque,portestimoniosde la época,
fundamentalmentePalomino, se sabeque tuvieronun estilo próximo aVelázquezo a sus
discípulosmásallegados.Las analogíasmencionadasnos estánindicando unamanerade
hacercon«ma todoslos artistas,lo que,unido ala inexistenciade firmas y escasezde
documentos,ha dadocomoresultadounaconfusiónde atribucionesy contribuyearatificar
elmuyaltonivel de calidadqueposeíantodosellos.

JuanCarredode Miranda

Nacido, al parecer,en Avilés en 1614, fallece enMadrid en 1685, lo que le permite,
dadasurelativalongevidad,entraren contactoconla mayoríade pintoresrecogidoseneste
trabajo’. Comenzandoporsu relaciónconVelázquez,fije uno de los artistasqueparticipóen
lainfonnacióndc calidadesparala obtencióndelhábito de Santiago2.El motivo por el cual
testificó Carreñopuedeestarenrelaciónconsunombramientode“fiel dela villa de Madrid”
por el estadonobleenese núsmoañode 1658. CruzadaVillaaniil tambiénnos diceque fije
juezdelestadonobledela villa y concajode Avilés3. Estostítulos, de los quese deduceun
statussocial elevado,pudieronserlos queempujarona Velázqueza pedir a Carreñoque
testificaraen su proceso,sin necesidadde que mediaseuna gran amistadde la cual no
existendocumentos.En ladeclaración,diceconoceral pintor deCámaradesdehacetreintay
cuatro añosatrás, lo que coincide con su llegadaa Madrid en 1624. Por su testimonio

1La vida y obrasde esteautor han sido objeto de varios estudios.Entre ellos destacaXE. PÚez
SÉicher “Juan Cairetio de Miranda (1614-1685)”, Avilés, 1983; Id., Catálogo de la E,qosición
“Cantio,Rizi, Huras...“, Madrid, 1986 dondeserecognitodaslas publicacionesrelacionadascon
esteartistaPosterionnente,sehanpublicadoalgunasobrasinéditas.
2Vo VariaVelazquefia,1960,11,p. 329.
3vercnizada,l865,p.40.
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sabemosdel cuadrodel CardenalBoda que pintaraVelázquezsiendoaquélarzobispode
Toledo,del queno cobró nada,recibiendo,a cambio,un peinador,“muy rico” y algunas
alhajasdeplataTambiénnoscuentaque, un díaque fue abuscaraDonDiego al Alcázar, le
estabaesperandoaésteun caballerode Calatrava,apellidadoMorejón Silva, quiendijo ser
primo del sevillano.Esta noticia,de sercierta,suponeun pasomásen el conocimientodel
origendeVelázquet.

Suprocesode aprendizajeessimilar al de los artistasaquírecogidos.Un hennano
suyo, Andrés.pintor, se establecióen Valladolid entrandoen contacto con la familia de
Pereda.A suvez, los progenitoresde esteúltimo erannaturalesdeEspinosade los Monteros,
comolo fueronlos de Franciscode Palacios,otro de nuestros“velazqueños”.Hacia 1625,
ingresaen el tallerdePedrodelasCuevas,dondetambiénseprepararonLeonardo,el propio
Pereda,BmgosMantilla .... SegúnPalomino,perfeccionóel colorido conBartoloméRomán,
lo quesuponeunainfluenciaindirectadeVicente Carducho.

El 21 deabril de 1648 acudeala almonedade los bienesdel pintor Antoniode Puga
donde adquiereveintiséis estampas5.Domingo Guerra Coronel, en su testamento(1651)
declarahaberleprestadoaCarreñounafigurade anatomíade estallo6.En 1659, añosiguiente
al de su declaraciónenel procesode Velázquez,Rizi y él, bajo la supervisióndel sevillano,
comien a obrasdel Salón de Espejosdel Alcázar, parala que se hablahecho venir a
Mitelli y ColonnaNo hay que descartarla posibilidadde que estarelaciónse debieraal
testimonioqueprestóCarreñoendichoproceso.

Suactividaddiscurreparalelaa la de Rizi, con quiencolaboróenmúltiplesencargos
(Ochavodela Catedralde Toledo,Camarínde Abcha,Capillade SanIsidro enla iglesiade
SanAndrésdeMadrid, SanAntonio de los Alemanes...). En la mayoráde estosproyectos
estápresente,como arquitecto,Pedrode la torre, tambiénobjeto de estudio en otro de los
capítulosde estetrabajo7.En 1669 esnombradopintor del Reypor la ReinaGobernadora
Desde1671 pasaa ser pintor de Cámara,sucediendoen el puestoa HerreraBarnuevoy
saltandoaRizi. Sulaborderetratistaregiofue tanexitosaquedesuspincelessalió la imagen
queconservamosdeCarlostlniftoy adolescente.

Estilísticamente,seacercamásaVanDyck que aRubens,compartiendocon otros
pintores aquí recogidossu admiraciónpor Tiziano; al final de su vida, en 1685, dejo
inacabadauna copiade la “Judith” de Guido Reni (Museo del Prado). Su personalidad
artística debió de ser muy fuerte ya que, hastael momento,gran número de cuadros
realizadospor otros colegas,hansido adjudicadosaCarreñoporla críticatradicional.Con
respectoa los queaquínosocupan,rasgosprocedentesde Velázquezsehanqueridover en
sureflto de Ii. Bernabéde OchoaChichentru(1660),amigo delpintory, algomenos,en el
“RetratodelaMarquesade SantaCruz” (Madrid, Marquesesde SantaCruz) pintadoen 1665.
Perotambiénencontramosrelacionescon otros contemporáneos.De 1661 es otro retratode
OchoadeChichentrupintadoporAlfaro y querecogemosenel catálogodelasobrasdeeste
artista sonpocoparecidosperonosmuestrauntrabajopn los mismospatronos.

4Va epígrafededicadoaSebastiánMartínezDomedeldatodecapítulo‘¶MÉs supuestosdiscípulos”.
5VerCaturla,l952, ~. 64y65.
6Pnel testamentodeQueraCoronel,va Marquésdel Saltillo aiAfleRspaM41944,pp. 4348.La
figura de estepintor esobjtodeestudioniel capitulo“Otros artistas
7Va “Otros artistasrelacionadoscon Velázquezy los velazqueños”,dondeseanaliza la relación de
nuestroarquitectoconalgunodelos artistasrecogidosni estetrabajo.
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En el inventariode pinturasdel Marquésdel Carpiorealizadopor Claudio Coello y
JoséDonoso,en 1689, apareceun retrato de Felipe IV acaballo,copiadeRubens,pintado
por Carreñode cuatrovarasen cuadros.Se tratadel queapareceen el de Heliche, en 1651,
dondesediceque la cabezaesde Rubeasy el cuerpode Velázquezmientrasque, tachado,
enel mismoasiento,se atribuyela cabezaaVelázquezy el restoaMazo, hoy conservadoen
los Uffiná9. La confusiónconMazo se haproducidoen otras obras,así el “Retrato dela
InfantaMargarita”, procedentede la coleccióndel Marquesde Remisa, fue adjudicadopor
JesÉsBarettiniFernándezal pintorasturiano,mientrasque esmáslógico suponerque seade
Mazo, aunquesin descartarotrasmanos10.En la Casade El Greco, Toledo,se conservaun
cuadrito del martirio de SanAndrés, copiadel de Rubensgrande,tambiénadscrito, con
reservas,aCarreñoaunquepor sumanenblanday los rasgosfisonómicos,se aproximaa
las copiasrealizadaspor el yernode Velázquez”.No obstante,estainsierablandatambién
seapreciaenobrascomoel “SanVicenteFerrer” delMuseodeBudapest.dondela ttnicadel
santo,pintadaporCarreño,parecerecordaralasvestidurasdela ReinaMarianaretratadapor
Mazo contocasdeviuda, dondeno descartamoslaparticipacióndeldiscípulode éste,Benito
ManuelAguero,especialistaen estamanensuella12.Ello nosllevaapensarenunamodadel
momentoqueprodujola aproximaciónestilísticade estosartistas.Retomandolos retratosde
laReinaGobernadora,no encontramossemejanzasentrelos deuno y otro pintor. Mazo hace
hincapiéenla persona,retratándolaconun perrillo a los piesenunaestanciavacíamientas
quesu hijo estárepresentadoen otraestancia,rodeadode criadasque cuidande él, incluso
llevándolecon andadores.Por el contrario,Carreñoseinclina haciael papelde Monarca,
ocupada,ensudespacho,enresolverlos asuntosdeEstado.

El ‘Retrato de hombre” de la colecciónCook de Richmon, n0 23 del presente
catálogodeJuandePareja,Iba atribuidoporElizabethdu QueTrapieral pintorasturiano’3.

OtropintorcuyasobrashansidoconfundidasesJuande Alfaro. Hemosmencionado
mitos aDonBernabéde OchoaChichentru,paraquienpintaronlos dos,saliendoretratosde
ambasmanos.OtroscuadrosatribuidosporMarzo11aCarreñofueronlos dosretratosdelas
hermanasIsabel y M’ JosefaDiez de Morales (Museo de Bilbao y Colecciónpanicular.
Madrid, respectivamente),hijas del caballerocordobésD. JuanFranciscoDiez de Morales e
Hinestrosa,quien, sabemosporPalomino,encargóunaseriede cuadrosdesufamiliaAlfaro.
PérezSánchezfue quiendevolvió la autoríaaéste,basándosetanto enlos datosprocedentes
de Palominocomoenel análisisestilístico’4.

tVBudceyChazy,1997,p. 869, ¡e 943
9Va PitaAndrade,¡LEA. 1952,~. 228-9.Más infonnaciánsobreel cuadroLópez-Rey,Carite br
Reaa-A,«enero1959,st53.pp. 33-44
lOt¡. BarettiniFernández,1972,p.157.
“Va PérezSánchez,Catálogode laExposición“Carreño,Rizi, Herrera..Y, Madrid, 1986,tf 171, p.
351.JesúsBarettini Fernándezen su obra sobrenuestroartista,(“Juan Canedo.Pintor deCámarade
Carlos II!’, 1972) ha atribuido numerosascuadrosde otros ¡distas a Creo. Las investigaciones
posteriores,sin embargo,hanpennitidoredistribuirla autoríadeestoscuadrosentreotrasmanosde la
mismatpoca (“Nido vestido decardenal” deOhio y Retratode Joven”deBudapest,hoy de Mazo;
“RetratodeIsabelDin deMorales”,deAlfaro).
12V capitulodedicadoaAguerodentrodel presentetrabajo.
‘3Trapia, l929,p.170.
t4Loscuadrosserecogenen el catálogode obrasdc JuandeAlfaro, dentrode estetrabajo.Tambiá¡va
PérezSánchez,en “Canedo,Rizí, Hateray la pintura de su tiawo. 1650-1700”. Catálogode la
ExposicióncelebradaenelMuseodelPrado.1986,p. 279,n0 116.
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Porúltimo, aunqueaquí hay que hablar más de evolución, hemos querido ver
grandessimilitudesentrela ‘¶Magdalenapenitente” de Diego Polo en el Monasterio de El
EscorialyladeAntoniodePugzenMalibt,inolvidarqueenelinventariodeBurgos
Mantilla seencontraronotrasdosunade ellas “desnuday original””. Desdeunaperspectiva
compositiva,las queseconservande Polo y Fuga,sonmuy parecidas.Enestalínea, tal vez
posteriorescronológicamente,y, porello, convariantesademásde superándolasen calidad,
se encuentraladeCarreñodelaAcademiade SanFernandoenMadridy un pasointermedio
lo constituyela que, de su mano,se encuentraenla ColecciónR. Mexí (1.,. 1,61 x 1,23)”.
Todasellas,ya estudiadasenlos apartadoscorrespondientes,constituyenunamaneramuy
sensualderepresentacióndela Magdalenaqueno correspondeconla ideatradicionalquese
hatenido de los pintoresespañoles.

Lo expuestohastael momentonos lleva a la conclusiónde que la figura de Juan
CarreñodeMirandasehaconvertidoenel segundo“cajón de sastre”dela pinturamadrileña
del siglo XVII, tras la de Velázquez.A partede sucalidad, que la tuvo sin lugar adudas,
pudieroncontribuir a estafrna los nombramientosa los que hemosaludido, los cualesle
proporcionaronun prestigioañadido.Ello haprovocadoque los cuadrosdel XVII español
que no podíanseratribuidosal seviflano,lo fueranaCarreño,desconociendoque existían
otros nombresentrelos dos.De aquísededuceque laimprontavelazqueña,que siemprese
ha querido ver en sus cuadros,no seatan aguda.En realidad, todos los pintores del
momentocompartíansu admiraciónhaciael omnipresenteVelázquezy todos se dejaban
influir por suestilo. Estomismole ocurrióaCarreñocuyaobraesclaroreflejo, no sólo dela
huellavelazqueña,sinodelrestode pintoresdel momentoconquiencompartióexperiencias
y untrabajo común.

JoséLeonardo

Nacidoen Calatayuden 1601. pasópronto aMadrid donde,al igual que Peredao
JuanCarreño de Miranda, fue discipulo de Pedro de las Cuevas, lo que se considera,
indiscutiblemente,sinónimode calidad”.JusepeMartíneznos dice queestuvorelacionado
conEugenioCajés.De aquíle pudo venir el contactoconuno de nuestros‘Velazqueños”,
Amonio Puga, quien se fornió con este pintor, segúnse desprendede los documentos
encontrados18 además,enel inventariode bienesrealizadotrasel Mlecimientode Antonio
de Pugaen 1648, se encontrarondos borronesde Leonardo’9.En estemismo año, Nardi
hubo de acabarunasobrasquele hablanencargadoen el Aicázar y no pudo concluir por

t5Ver catálogodeobrasdeestepintorniel capituloaél dedicado.
t6PublicadaporBardtini Fernández:“JuanCandía.PintordeCámaradeCríosIP’, 1972,p. 157.
17Lafigura deJoséLeonardohasidoestudiadaporM’ AngelesMazónenvarios trabajos:“La partidade
bautismodeJusepeLeonardo”,ARA., l969.~.59-62; “En tomo aJusepeLeonardo”,ARR, 1975,
pp. 266-70;“JusepeLeonardo,el gran olvidado”, Gc>4 1974, pp. 76-82; “JusepeLeonardoy su
tiempo”. Zaragoza,1977. Otros trabajos:Martin 5. Soria: “JoséLeonardo,Velázquez’sbestdisciple”,
lite Art Quarterly 1950,pp. 266-277;Angplo-PÚezSánchez,“Pintura nudrilella del segundotodo
del siglo XVIP’, 1983,Pp. 78-103.
18VaCapitulodedicadoaAntonio Puga
19Loscuadroseran“Oh cawulloenborron conSinMivtln “y otro de Vn SinJuan”. Caturla,1952,p.
45. En las páginasdedicadasa Antonio Pugaapuntmnoslaposibilidaddeun supuestoaprendizajedel
orensanoencasadeCajés.lo quenosllevarlaa colocara estosdospintorescomoaprendicesen cesadel
mismomaestro.
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encontrarseenfermo.Anteriormente,enlos años30 y en el Palaciodel BuenRedro, aportó
dosobrasparael SalóndeReinosy otrasalaseriedeReyesdeEspaña20.Fueradel contexto
cortesano,destacasu participaciónen el retablo de la Catedralde La Magdalenade Getafe
(1639). Fallecióloco enZaragozaenel alIo 1656.

Ma ÁngelesMazónrecogeunaseriedeinfluenciasentredistintospintoresy el propio
Leonardo21.ComenzandoporVelázquez,tanto ella comoMartin S.Soria,sehaceneco de la
relación, sobre todo basándoseen la problemáticaplanteadacon la consecuciónde la
perspectivaaérea. En este sentido, Camón quiere ver un posible precedentede la
composiciónde ‘tasMeninas”enel cuadrode Leonardoel “Nacinrientode la Virgen”, enel
Museo del Prado22.Dos cuadrosatribuidosa. Leonardohoy, “Escenade la vida de San
Isidro” (paraderodesconocido)y ‘Retrato de unajoven” (EarhartFoimdation,Aun Ator,
EE.UU.) fueronconsideradosanteriormentecomoVelázquez.Sin embargo,los cuadrosque
más se han estudiadoen este sentidohan sido los que Leonardopintó parael Salón de
Reinos: “La rendiciónde Julien” y “La tomadeBrisach” (Lám. 14.1). Las lanzasde las dos
obrassehanrelacionadocon las de Velázquezy el caballodel Duquede Feria, en “La toma
deBrisach”, sehaqueridover copiadel de Olivares enel retratoecuestredel Prado(Láni.
14.2).La primeracuestiónque senosplanteaesla cronología;sabemosque los recibosde
pagode los cuadrosde Leonardoestánfechadosa28 dejulio de 163423. Los de Velázquez,
losonde3odeagostodel634a28demarzodel635,sinespecificar,adexnás,lasobrasde
que setrata24.Porsuparte,el retratoecuestredel Conde-Duquede Olivaresdel Museo del
Pradose fechahacia1634 y Cruzada,basándoseenla victoriaen la batallade Fuenterrabía,
lo hace hacia 1638 al igual que SánchezCantón25. En estetrabajo hemos recogido otra
versión, conservadaenMunich, queatribuimosaMartínezdelMazo, dondeOlivaresaparece
representadosobreun caballoblanco,aligual queapareceenel cuadrodel Metropolitande
NuevaYork junto aésta,existenotrasmás que puedenserposteriores26.Ello nos obligaa
plantearnoslas posiblesinfluenciasparallegar a la conclusiónde que, más allá de tales,
existíaun trabajocomún,compartidoportodos, sobreel cualdestacala figura de Velázquez
porsucalidadsuperioraunquesin despreciar,en absoluto,la delresto.

La mencióna Alonso Canonoslleva aanalizarsu obrarespectoa la de Leonardo,
algo que ya hizo M~ Ángeles Mazón27. Estaautora, señalael acentoleonardescoen “El
milagro delpozo” de Alonso Cano, hoy en el Museodel Prado,en tipologíay actitudesde
sus penon~esy en el modo de resolver el fondo; el “San Pedro” (Lancing College.
Shorehaniby Sea.Inglaterra),recuerdaenlineasgeneralesalos Evangelistasde Leonardoen
el BowesMuseunt.Porúltimo, atribuye los Reyes godosdel Museo del Prado,adscritos
tradicionalmentea Cano, al zaragozano28.Otros dos cuadrosen los que cabeuna posible

20E1 Marquédel Saltillo publicó un documentosegúnel cualJoséLeonardoescontratadopn pintar
pueday techodel cuartobajo«da«mitadeSanJerónimodelBusRetiro (Boletín de la Saciedad
A,aAoladeAtcurdones~l953,pp. 176-178).
21F~4.’tn,op. cii, 1977,pp. 301 y ss.
22TomadodeMazón,op. cii. p. 308.
23VwCaturla,ARÁ,l960.~.350-1.
24op. cii, pp. 344-347.El estudiosobre“Las lanzas” de Velázquezseha realizadoenotro de los
capítulosdel presentetrabajo.
25Ver Cruzada,1885, p. 117 y sa. Pn SánchezCantón,‘tos pintoresde Cámarade los Reyesde
EspWla¶B.JSR.R.,mano,1915,p. 54.
26VaLópez-Rey,1960,it 212y as.
27VerMazón,1977,pp. 104-106,308.
28op.cii, láms. 6>’ 7.
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similitud es el “San Sebastián” del Museo del Prado y la “Flagelación”, en paradero
desconocido29,dondelaposturade las dosfigurasnosrecuerda,por la inclinación, por la
colocacióndepiernasy pies,y el tratamientopictórico,ala de “Cristo atadoala columna”de
Alonso Canoenel MuseodeBudapest.

JusepeMartínez

NacidoenZaragozaen 1600y fallecidoenestamismaciudaden 1682, esotro de los
pintores que mantuvo contactosdirectoscon los estudiadosen estetrab~o30.Graciasal
tratadoqueescribió,‘¶Discursospracticablesdelnobilísimoartede laPintura”,publicadopor
Cardereraen 1866, sabernosque Velázquezestuvo en su casapintando un retrato de una
joven, en el viaje que éstehizo a la capitaldel Ebro en l643~’. En su libro tambiénLace
alusiónaMartínezdelMazo aquientuvo queconocerendichovi~e: “Entró en sulugar [de
Velázquez]un yerno suyo llamado Juan Bautistadel Mazo, tambiángran pintor, y en
panicular enfiguras de poco más de a palmo, y en copiar cuadros de Tiziano fue
singular”32. PérezSánchezquiereverun ecocanescoo velazqueñoenla “SantaCecilia” del
MuseodeZaragoza33.A ello añadimosla existenciade unavistadeZaragozaensucuadrode
la “Aparición de SantiagoApóstol a San Cayetano”,en la Real Capilla de SantaIsabel de
Aragóny SanCayetanodeZaragozaEnel eternoinferior derechoseve lo queen la vista
pintadapor Mazo seriala parte derechade su obra(Lám. 14.3). Puedeserunacasualidad
perono descartamoscontactosentreambospintoresy. especialmente,anteel hechode que
MartínezdelMazo tuvieraquehacerfrenteal encargoquehoy seencuentraen el Museodel
Prado.

AntoniodePereda

DonAntonio dePereda.comoparecesergustabade serllamado,nacióenValladolid
en 1611 y fallecióenMadriden l678~~. Discípulo de Pedrode las Cuevas,al igual que otros
de los artistasaquírecogidos(FranciscoBurgos Martina, JoséLeonardo,JuanCarreñode
Miranda),gozóde la protecciónde JuanBautistaCrescenzi,Marquésde la Torre, lo que le
permitió trabajaren el Buen Retiro. En esteambientehubo de entraren contactocon el
propioVelázquezylosartistasconélrelacionados.

29Ver AnguloyPdrezSánchez,1983,¡Ini. 112.
30SobreJusepeMartíner Vicente GonzálezHernández:“JunepeMartínez(1600-1682)”, Zaragoza,
1921; Catálogode la Exposicián“JusqeMartínezy sutiempo”, Zaragoza,1922; A. AménNavarro:
“Un cuadroinédito deJusepeMartlnezen la BasílicadeSanLorenzodeHuaca”~Aragonia&rrtz IV,
1989, pp. 7-11. SantiagoSebastiánquiereva unaposible inspiraciónde Zurbaránen grabadosde
nuestropintor: “Znrbaránseinspiré en los grabadosdel aragonéJusepeMartínez”,Go,& u” 128, sept-
oct,1975,pp. 82-84.
31PnVelázquez,ver”Discursospracticables...“. ed.Carderera,pp.115>’ 132.
32JusepeMartlnez,apudSánchezCantón,1932,111,p. 38.
~Va PéezSánchez,1992,p. 277.
~U bibliograflaespecíficasobreesteautorse caitraen dos publicaciones“Don Antonio de Pereda
(1611-1678)y la pinturamnadrildla de su tiempo”. Catálogode la Exposicióndedicadaal pintor en
1978 por KB. PÓ’ezSánchez; tambi&i Angulo-PÓezSánchez:“Pintura madriletiadel segundotercio
del siglo XVII!’, 1983,pp. 138-239, lIma. 146-235.
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Lo primero que llamala atenciónen estesentido,esque, dadasulonggvidad,y su
gustopor anteponerel “Don” asu nombre,no participaraenla informacióndelas calidades
del pintor de Felipe IV parala obtencióndel título de Santiago. De aquísededuceque la
relaciónconel sevillanofueraescasaNo obstante,podemosencontrarcontactoscon alguno
delos velazqueñoslos cualesse desprendendelos datosconocidoshastaahora,inÉs quede
la existenciade documentosconcretos.El padrede nuestro artistafue Antonio de Pereda
Tribilla, pintor modesto,natural de Espinosade los Monteros.En estamisma localidad
burplesanacieronlos padresde FranciscoPalacios,por lo cual, no esdificil suponeruna
pasiblerelación, que sedade maestroa discípulo, o de expertoa principianteya que la
diferenciade edadvieneaser de algo másde diezaños(Pereda,1611 y Paladosh. 1622-
25~~).Ella nospermiteexplicarque un cuadrocomo “El sueñodel caballero” hayaestado
consideradocomo obra del vallisoletanomientras que aquí se lo hayamosatribuido al
madrileña.E estilo, queenprincipio pudieraparecerel de Pereda,sobretodo por el tema,
tienemuchodevelazqueño,El tratamientodelos objetossobrela mesa,la vestimentadel
caballero,similarala deotros cuadrosdelpintordeFelipe IV o el florero, queno apareceen
las obrasdePereday sí en otrasdeVelázquezo Mazo, producenun estilo acaballo entreel
de los dosmaestrosquehahechodudarde la autoríadurantemuchosWlosW

Otrasupuestarelaciónpudomantenersecon AntonioPuga.Enel capitulodedicadoa
esteartista. defendemosunaposibleprocedenciavallisoletanadel pintor orensano,antesde
llegM aMadrid o. al menos,abundantesvínculos.Al serAntonio de Peredanaturalde esta
ciudad, no descartamosun contacto de los dos artistas, teniendo en cuenta que, en el
inventario de bienes de Pug», se encontraronbodegones.“jerog3iflcos”, es decir, temas
tratadospor Pereday tampocose puededescartarun estilo algo similar. Por otra parte,
Pereda,al igual quecasitodos los pintoresreputadosde Madrid, acudióa comprarvarias
estampasy papelessueltosenla almonedade los bienesdePuga(l648)~~;tambiénadquirió
unacabezade caballodeplomo. dosmedallaspequeflasy un libro de grabados.En 1651, le
encontramosenla almonedadeDomingoGuerraCoronel,objetode estudioen otro capitulo
de estetrabajo,adquiriendolienzosy esculturas38.

Porúltimo, tambiénle encontrarnosen contactocon un arquitectode los recogidos
enestetrabajo,Pedrode la Torre, quientambiéncolaboróen proyectosdondeparticiparon
Carreñoy Rizí. PeterCherryha publicadodocumentosrelacionadoscon la constnccióndel
retablodela iglesiade SanMiguel, deMadrid, queno sellegó arealizarperoenel que ibana
colaborarPedrode la Torre “maestrode arquitectura”y el pintor Antonio de Pereda39.E
fallecimientodeJuanBautistaCrescenzi,el 10 de marzode 1635. protectordePeredaalavez
queperitodel CardenalDon Antonio Zapata,quienencargóel proyecto,pudoserel motivo
porel cualno llegaraa realizarseen su totalidad. Posteriormente,tambiéntrabajanjuntos
alrededorde 1654, cuandoel vallisoletanodotó de pinturasun retablo de nuestroarquitecto
parala iglesiade SantoDomingade Silos enPinto, contratadoen 163740.

35PnFranciscodePalacios,vn capítulodedicadoal mismodentrodel presentetrabajo.
36E1cuadroesobjetodeanálisismásdetalladoen el catálogodeobrasdeFranciscoPalacios.
~Vu Caturla,1952,p. 72.
3&Pn el testamentodeGuenCoronel.vn SaJtillo,AneRrpaflo41944,p.48.Lafiguradeesteartista
scestudiaenel capítulo“Otrosartistas.)’.
39Va Cheny,P.: “La intervencióndeJuanBautistaCrescmziy las pinturasdeAntonio de Peredaenun
retabloperdido”,Archi’w, ErpañoldeArte, 1987,LX, n” 239,pp.299-306.
40Va Angulo-PéezSánchez,1983,pp. 175-176.
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Dleuo Polo

Desconocemoslas fechasexactasdenacinileutoy muertede estepintor las cualesse
hanvenidasituandoalrededorde 1610y 1655, respectivament$’.SegúnDiaz del Valle era
deBurgosy tuvo un tío,Diego Polo “el Mayor”, tambiénpintot2. Como maestro,Palomino
nombraaAntonio Lanchares.Despuésde su épocade aprendizaje,marchóaE Escorial a
estudiarlas pinturasde famososartífices allí recogidas43.De nuevo en Madrid, pintó un
cuadrodel “Mazá del Desierto”paraAlonso Portero,escribanode número de la Villa de
Madrid, siendo muy celebradopor Velázquez,al que luego nos volveremosa referir.
AíleniÉs de otrasobrasen distintasiglesias-en concreto,segúncuentaPalomino,pintó una
“Anunciación”paralacúpulade lacapillamayor delaIglesiade SantaMaría, enMadrid que
seconfundíaconCarreño-,participéconun cuadro,enla seriede Reyesde Castilla, parael
AlcázardeMadrid. Enel estilo, fue seguidorde Tiziano.

Los escasosdatos documentalesque poseemos,nos permiten establecerun
paralelismocon los pintoresestudiadosen el presentetrabajo.Por fechade nacimiento,se
sitúapróximo aBurgosMmrtilla(lEOr) y Mazo (hacia l6ll~~). En lugar tambiéncoincide
conlos “velazqueños”BurgosMantilla y Benito Manuelde Agocro mientrasque los padres
de FranciscoPalacioseran de Espinosade los Monteros y Mazo, posiblemente,de las
montañasde Burgos, la actual Cantabria,lo que nos indica un origen común paratodos
ellos.En cuantoalamuerte,si la fechade fallecimientoquenosproporcionaPalominofuese
correcta(h. 1655).le sobrevinoenañopróximoal de Palacios(1652).

Desdeunaperspectivaprofesional,segúnPalomino,el propio Velázquezalabóun
cuadrosuyo, al que hemoshechomenciónmás arriba,hoy en el Museodel Prado(“La
recogidadelmnaná”, L. 1,87 x 2,38. n0 6772).En estaobra, semuestraherederodel Tiziano
másviejo conunapinceladadensay pastosaquerecuerdaaCarreño,otro delos artistascon
los quese confundíasuproducción,al decirdel tratadistabujalanceflo.Por el tratamientode
los desnudossehanqueridover puntoscomunesconelVelázquezde “La VenusdelEspejo”
y elAlonsoCanode “El Milagro del Pozo”47.

Angulo yPérezSánchezconsiderande Polo un dib~o, conservadoen los Uftlzi de
florencia, que lleva dos inscripciones‘Diego Po...” borrosaque apenaspuede leersey

41LafigrndeDiegoPolohasido estudiadaporA.E. PérezSánchez:“Diego Polo”,ALA., 1969,p. 43
y sa.; íd. “La obrade Diego Polo, imitador espafiol de Tiziano”. en fl4ano e Venezitzeom’egno
internazionale¿tt StudiVenezlq,1979,Venecia,1980,pp. 351-355;Anwilo, PérezSánchez:“Pintura
madrilsiadel segundotercio del siglo XVW’, 1983,pp. 240-252,¡tus. 236-248;AndrésOrdax: “Un
lienzofinnadoDiegoPolo”,BSRÁA,Valladolid, 1975,pp. 693-698.
42Va DiazdelValle, apudSánchezCatán:“Puentes...“, IL p. 347.
43PaIomino,ed. 1988,pp. 178-9.
“CruzadaVillaamil: “Anales ...“, 1885,ji. 243.La edadsededucede lo decindoporBurgosMantilla
en el procesode informaciónde las calidadesde Diego Velázquezpn la concesióndel hábito de
SantiagoenVariaVelazquta,1960,11,n” 183, pp. 301-377.
45Va capítulodedicadoaMartínezdelMazo.
4~VerBarrio Moya, J.L: “El PintorFranciscode Palacios.Algunasnoticiassobresu viday su obra”,
BoletíndelSeminariodeRstu&osdeArteyArqueologlgUniv. deValladolid, 1987,p. 431.
<~VaAngulo-PÚezSánchez,1983,p. 242.
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encima“De manodeDiegoBelézquet’,concaligrafiadel siglo XV1149. Se tratade la figura
delhombrearrodilladoenprimertérmino del cuadromencionado.La confusiónde suobra
con la de otros maestrosse ha producido en varias ocasiones.Así, el ‘¶Martirio de San
Esteban”, del Museo de Lille fue atribuida al viejo Tiziano durante bastantetiempo; la
“Flagelaciónde Cristo” del Museo de Pontevedraa Alonso Cano,apesarde las sim des
en cuanto tratamientoy composicióncon el resto de la abrade Polo. An~ulo y Pérez
Sánchezconsideranseguramentesuyala “Anunciación” de la CartujadeMiraflores (Burgos)
aunquea vecesse ha pronunciadoel nombre de Carreñoy tambiénel de Mateo Cereza,
discípulodeéstey burgaléscomoPolo49.

Otrospintoresconlos quese han queridoestablecerposiblesinfluenciassonJosé
Leonardoy Antonio de Peredaaunqueéstos,conunasfomias máspróximasala manera
flamenca,especialmentePereda,se hayanconvertidoen referenciaobligadaal estudiarlas
característicasdatodala generaciónmadrileñade estetercio da siglo. Porúltimo, hay que
mencionarla relaciónque existe entre la “Magdalena penitente” de Diego Polo en el
Monasteriode El EscorialyladeAntonio de Pugaen MalibÉ. Sin olvidar que en el
inventario de pinturas de BurgosMantilla tambiénse encontrarondos cuadros de esta
temática, una de ellas enunciadade la siguiente manert “una Magdalena desnuda,
original”. Compositivamentehablando,las de Polo y Puga, sonmuyparecidas,variandola
posturade brazos y cabeza.Aparecenrecostadassobre su lado derecho,la de Ng»
prácticamentedesnudamientrasquela dePolo enseñasólo los senos.En estaunes,aunque
con ligerasvariantes,sentaday con un largo cabello que le cubre parte del pecho, se
encuentralade CarreñodelaAcademiade SanFemandoen Madrid, posiblementeposterior
y, todavíamáspr6xinia, la de la ColecciónR. Mexi, como ya hemos analizadoen otros
apartadosdeestemismocapitulo.

FranciscoRbi

Nacido en Madrid en 1614, Nc hijo y nieto de pintores;su largavida (falleció en
1685) y su calidad, le proporcionaronencargosmúltiples, tanto dentro como fuerade los
murosdel Alcázar50.

Ya en 1639 aparecepintandoen el Salón Dorado, junto con otros colegascomo
AlonsoCano,Arias, Leonardoy Polo.En 1649intervieneenlas decoracionesparalaentrada
de la ReinaMarianaen Madrid, dondetambiénsabemoslo hicieron Canoy Mazo, según
cuentaPalomino,y comienzasu colaboraciónen las fiestasteatralesdel BuenRetiro. En
1653, la catedralde Toledo le nombrasupintor oflcia¡ encargándoselela decoracióndel
Ochavoo relicario, querealizójunto con Carreño;en la construcciónhablanparticipado

48VerAngulo-PÉezSáncher“Corpusof SpanishDrawings”, 1977,IT, n0 327-331.
~»VaMgulo-PÚezSánchez,p. 244ysu.
50SobreFranciscoRin,vn losartículos deDiego Angulo frúguezenArchivo EspafloldeArte: “U.
FranciscoRizi. Suvida. Cuadrosreligiososfechados,anterioresa1670”, 1958,pp.88-1 15; ‘Francisco
Rizi. Cuadrosreligiososposterioresa 1670y sinfecha?’, 1962,pp. 95-112;“FranciscoRbi. Cuadros
de temaprofano”, 1971,w. 358-387y ‘FranciscoRizí. Pinturasmurales”, 1974,pp.361-382;A.E.
PérezSánchezen el Catálogode laExposicién“CurSo,Rizi. Hnreray la pintura madrildiade su
tiempo”. Madrid, 1986; liC TeresaZapatay FemandoMartínezOil: “Dos retratosreala‘efimeros’ de
FranciscoRinenloledo”,Carpetania,it 1, 1987,pp. 171-183.
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Pedrode la Torre, arquitectoamigo de Velázquez5’ y, de nuevo, Alonso Cano, quien, en
1643, concurreala oposicióndela maestríamayorde la Catedraly en 1650 esllamado,junto
conotros maestros,porelCabildo,paraquede su opiniónsobreestamismaconstrucción52.
El añode 1656es el de sunombramientocomopintor del Rey, apartirde ahl los encargos
son considerables.En 1659, se dio comienzoala decoracióndel Salónde los Espejosdel
Alcázar, colaborando¡dÉ y Carreñob~o la supervisiónde Velázquez.Paraesta labor
vinieronexpresamenteColomiay Mitelli.

En la décadade los 60, proliferan los encargos relacionadoscon la Corona
(“Calvario” parael Ayuntamientomadrileño;capillade SanIsidro, junto conCarreñoy con
él, las bóvedasdel camarínde Atocha, SanAntonio de los Alemanes).A partir de 1671,
fechaenqueCarreñoesnombradopintorde Cámara,por encimado Rizí, parecedisminuir
su trabejoparala Corte.De 1678 esel encargodela Capilla delMilagro, realizadopor Don
JuanJoséde Anstria, dentro del Monasteriode Las DescalzasRealesde Madrid. En los
Últimosañosde suexistencia,(1680-85)recibeencargosimportantesenla Coite, el “Anto de
fe” y la “SagradaForma”,parala sacristíadelMonasteriodefl Escorial,queno pudorealizar
y pintó Coello.

BartoloméRomnán

Nació nuestropintorhacia 1598enMontoro (Córdoba),falleciendoenMadridel 14
demayode l647’~. Palominodiceque fue discípulodeCarducho,tal y comose desprende
de su obra,perfeccionándoseen la escuelade Velázquezy cita, paraapoyarlo,la “Parábola
del invitado a las bodas” del Conventode La Encarnaciónde Madrid. Fue maestro,tras
PedrodelasCuevas,deJuanCarreñodeMiranda,otro delos nombresaquírecogidos.

Existencoincidenciasentrenuestroartistay algunosde los ‘Velazqueños”.Un primer
contacto lo encontramoscon otro pintor allegadoa los nuestros.Se tInta de Francisco
Bergés,suegrodeFranciscoPalaciosquien,en 1666, realizael inventariodepinturasdeDon
Franciscode PárragaVázquez,viudo de DoñaBernardaBurguera,al contraermatrimonio
con DoñaAnaPuelles.La tasaciónde las pinturas corrió a cargo de JuanVega, maestro

51Va capitulo“Otros artistas.)’.
52ESIel catálogodeobrasdeAlomoCanoincluimos,como“Circulo deCano”,el “Retratodela Infanta
Margarita” del Museodel Prado.it 888 del Catálogo.Dadoque el estilo no coincidecon el de esta
¿pocade Mazo, adscribimosla obra a algúnpintor próximo a Momo Canomencionandotmnbi&i a
FranciscoRizi. ya que,en estosmoniatos,pintabaparalaFamiliaReal,aunquesu estilo seaun poco
másblandoqueel deateretrato,cuandomenosni laobraconservadahastael momento.
~LafechadenacimientosededucedePalomino,(ed.1988,p. 195). Parael falleelmiato,ver Trinidad
de Antonio, A.R.A., 1974, ji. 406. Bibliografla especificasobreBartolomé Román:Angulo-P&ez
Sánchet“PinturamadúWladel seguidoterciodel siglo XVII!’, Madrid, 1983.pp. 313-328,[¿ma.309-
337;Trinidad deAntonio: ‘Testamentoy muertedel pintor BartoloméRoznAn”. ARÁ,1974,pp. 405-
407; GutiérezPastor: “Una pintura inédita de BartoloméRomány dos seriabenedictinasde San
MillAn de laCogollay de SanLesnade Burgosatribuidos”,Berceo,1983, it l05,pp.7-30,Bario
Moya: “La ¡¡irala y otrosbienesdela Duquesade Basa”,CuadernosdeBíbioAlia, it 12 ,Madrid-
Valencia,1984,pp. 41-5(k íd. “BartoloméRomén,pintorcordobésdel siglo XVII”, BoletíndekzReal
Academiade Córdoba, it 108, auuo-junio, 1985, p1>. 227-230; GutiérezPastor “Nuevas
aportacionesal CatálogodeBartoloméRomki(A propósitodeotraspinturasdc las !%C¿ Carmelitasde
Calahorra)”en Veldzquezyelartedesutiemp4Madrid, 1991,pp. 269-277.
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pintor54. Serecogendosobrasde BartoloméRomán(“NuestraSeñorade la Contemplación
yelNiftoJesÉs”dedosvarasymediadealtoydosdeanchoy”ElÁngeldelaauarda”.del
mismotamañodondeapareceretratadoun hijo del dichoDonFrancisco55).

La relaciónconVelázquezla recogeel propioPalominoal mencionarel cuadroya
citadode la “Paráboladel invitado alasbodas”del Conventode La Encarnaciónde Madrid
(Láni. 14.4).Enél pareceevidenteel conocimientode Carducho,pero las preocupacionesde
claridady espacio,quederivandelmundoveneciano,lo entroncancon el pintor de Cámara.
LaftenleFerrarilo relacionacon el de Félix Castelodel mismo tema%Por nuestrapate,
queremosver cierta similitud compositivacon “La Vocación de SanMateo” de Juande
Pareja.Es ésteun cuadroen el quese puedeapreciarun gustopor los efectos decorativos
muyenlíneaconlo veneciano,alavezqueconstituyeunode lospocosejemplosdondese
asimilalacaptacióndelaperspectivaaéreaA pesardeladiferenciade datación,el cuadrode
Románlo estáen 1628y eldeParejaen 1661,existenciertasnotascomunes La composición
essimilar: a la izquierda,alrededorde la mesase sitúanlos personajesmientrasJesucristo
aparecepor la derechadirigiéndosea ellos y seguidopor otras figuras. El escapede la
derecha,cuyarazónúltimaes darmayorproflmdidadalaescena,escomi~naamboscuadros
asícomola mesarecortadadelantede un muro sobreel cual se aprecianlos efectosde un
foco deluzquellegadesdelo alto del ladoizquierdo.

PalominohacemencióndeotralaborcomúnentreBartoloméRomány AlonsoCano
en laCapillade SanDiego en Alcalá de Henares;no obstante,lo conservadohastaahora
parecenegarqueexistieradichacolaboración”.

FranciscadeZurbarán

Nos encontrarnosante otro de los artistasde mayor renombredel siglo XVII, cuya
vidapresentaunosciertoscontactosconla deVelázquez,tanto directoscomomotivadospor
el ambientecomúnenel quesedesenvolvieron’8.

Desdeunaperspectivadocumental,Franciscode ZurbaránSalazarparticipó como
testigonúmero86 en la informaciónde calidadesdeDiego de Velázquezparala obtención
del hábito de Santiago,lo que demuestraaniistado agradecimiento59.Allí dice conoceral
seviflanodesdeunoscuarentaañosatrás,lo quenossitúalafechaen 1618, lo cualno parece
sermuyexactoyaque,porentoncesyahablaabandonadoSevilla, trassuaprendiz~ede tres
añosen casade PedroDíez de Villanueva. CelestinoLópez Martínez publicó un breve
documentopor el cualse setialabaque ésteerahermanode JerónimoVelázquezreputado
constructorde retablos,quientrab~óconMartínezMontañésy FranciscoPacheco,llegando

54A01116Cobo, 1981,p. 199.
55ParaFranciscoBugds,verel capitulo“Pintorescuyoestiloseha relacionadoconVelázquez!’.
‘Wc Laflierte: “LaVida deun tanaiconográficoenlapinturaandaluza”,ARÁ,1937,p. 257.
57VaAngulo-PtrezSánchez,1983,p. 319.
~~Labibliograliasobreesteartistaquedarecogidaen loscatálogosdelase~osicionesqueserealizaron
nielMetropo¡itanMusaimdeNuenYodcen1987,enelMuseodelLouweyene[MuseodclPrado
en1988. A elloshayqueañadirla obradeM’ LuisaCaturla:“FranciscodeZurbarán”,con traducción,
adaptacióny críticadeOdileDeicida,publicadaporel WildensteinInstitutedeParisen1994.
59VerVariaVelazqudla,1960,11 p. 329.
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acolaborarcon el propio Zurbaránen 1631 y 163660. JerónimoVelázquezaparecetambién
relacionadocon Alonso Cano, como recogemosen otro capítulodel presentetrabajo61.La
existenciade estos lazosde parentescoy colaboraciónprofesionalnos estáindicando ma
comunicación constante entre los artistas que explica muchas similitudes en sus
producciones.CuandoZurbaránregresaaLlerena,ni él ni Velázquezhablanpintadotodavía
susobrasjuvenilesinÉs famosas,aunquedadaslas amistadescomunes,esmuy posibleque
yaseconocieran.

El extremeñoregresaa Sevillaen 1626 parahacerfrenteaunaserie de encargosde
categoría(Conventode San Pablo, Merced Calzada...) hastaque en 1629, el Consejo
Municipal de la ciudadde Sevilla le invita a trasladarse,de manerapermanente,a esta
dudad.Su instalacióndefinitiva desatalas iras de otros artistasde la capital hispalense,a
cuyo frente se sitúa Alonso Cano bastaque, apoyadopor el Vizcondede la Corzanz
consiguequeseolvide el incidenteno volviendoasermolestado.El nivel quesedesprende
deestosencargos,afiadido al hechode que seallamadopor la Municipalidad,tuvieronque
evitar quepasaradesapercibido,lo que nos constaen Cano y suponemosen Velázquez,
quienteníaasu suegroen Sevilla y. sin duda, semanteníaen contactocon la ciudad,sin
descartarposiblesviajes de ésteasu ciudadnatal,comopudieradesprendersedel testimonio
deFranciscodeVillegasGallego,tambiéntestigoenel procesodeVelézquet2.

Ante esta notoriedad, no es de extrallar que, en el programadecorativomás
importantede la décadade los 30, inspirado por sevillanos (Olivares, Rioja, el propio
Velázquez)se le dieraa Zurbaránun papelprotagonista.Fue el pintor que aportó más
cuadrosparala decoracióndel Salónde ReinosdelBuenRetiro; ni siquieraVelázquezllegó
atanto aunqueaél sedebenlos retratosmás importantes,los de Felipe IV y el Herederode
laCoronay pensandoque ‘tasLanzas”pudieronserdestinadasenprimermomentoal Salón
de Comedias,esdecir, al teatro63.Palominonosdicequeunavez que allí llegó Felipe IV a
ver trabajaraZurbaránenlas ‘Tuerzasde Hércules”exclamó: “¡Pintor del Reyy Rey delos
pintores!””. Un análisisrigurosode éstosnos lleva ala conclusiónde quelo másfeo son
las cabezas,demasiadovulgaresparaun héroe mitológico. Sin embargo,aquí entra la
influenciade Velázquezquienyahablapintado sus “Borrachos” y su “Fraguade Vulcano”.
Dentro de este ambientede mito reducidoa lo cotidiano, las obras de Zurbaránno
desmerecentanto: la anatomía,los escorzosy paisajesmuestranunanotablecategoría,las
cabezasrespondenal tipo deVelázquezo Riberadevagabundoso gentede bajaestofh. Por
lo querespectaalos cuadrosgandes,fuerondossobreel Socorrode Cádiz65,de los cuales,
desgraciadamente,se ha perdido uno. El que conservamos guarda relación,
compositivmnente,con “El socorrode Génova”de Antonio de Pereda(Lám. 14.5). Sonlos
dos <micos cuadrosque nos presentanla escenaen primer plano con los protagonistas
conversandoentreellos ala puertadel palacioo fortalezatratadocon un fuerte claroscuro
para, detrás,desarrollarla contiendaNo deja de ser cnrioso que hayansido estos dos
pintores quienesse hayanaproximado en la composiciónde estasobras. Los dos son
también bodegonistasaunque con un sentido muy especifico del tenis, Peredaera

~Vu LópezMartínez1928,1,p. 27. Parael trabajoconjuntoentreZurbarány Velázquez,v Caturla,
1994,Documentoit 65,p. 267,publicadoporHernándezDiaz, 1928,11, p. 183 y Documenton0 72, p.
299.
~Vu capitulo“Otrosartistas...”
62sobreesteartista,dorador,y sutestimonioenelprocesoa Velázquez,va capitulo“Otros
63Va estudiosobre“Las Lanzas”en elprima capitulodelpresentetrabajo.
~Palomino,ed. 1988,p. 276.
65VaCaturla,AiRÁ,1960,pp. 341-343.
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especialistaenjeroglíficosy vánitas,mientrasque los ‘bodegonesa lo divino” de Zurbarán
trasciendenel plano temporalparaalcanzaruno espiritualdel que carecenlos de otros
artistas.

M2 LuisaCaturlahaanalizadola posibleinfluenciade Velázquezen Zurbarán66.Esta
autoracita diversasobras, la primeraes la tipologia de la “Inmaculada”, que considera
distintaala deVelázquezdesustosjóvenes(ColecciónFrere,Inglaterra). Sinembargo,en
todasellas seadvierteun cierto airequesedesprende,sin duda, de Pachecoen particulary
delaescuelasevillanaengeneral,teniendoencuentaque laspersonalidadesde cadaunodan
lugararesultadosdiversos.De Pachecoy la escuelasevillanaprocedela representaciónde
Cristo crucificado,pensandoqueel de Zurbaránde Chicagoesde 1627y el de Velázquezdel
Pradose sitúa hacia 1632. Aunque como decíamos,hay que hablar más de herenciay
enseñannscomunesquede influenciade uno sobreotro61.

Otro cuadroque estudiaM’ Luisa Caturla es el ‘Retrato de Alonso Verdugode
Albornoz’ enBerlin, destruidoen 1945(Lám. 14.6).Relacionaestaposturaconel retratodel
PríncipeBaltasarCarlos deVienaqueaquíatribuimosaAlonso Canoy la consideracomola
manerade retrataraniños y adolescentesen atavíomilitar. SeráCano, precisamente,quien
rompaconestaposturaen su“RetratodelNiño Manzano”,dandolugaraunaposiciónmuy
simpáticay lejosdelarigidezdelprotocolo.

Los efectoslumínicos de Zurbaránsehan queridorelacionarcon los de Velázquez;
aunqueaquínosencontramoscondos concepcionesdistintas.El pintor extremeñoafincado
en Sevilla,tratalaluzdel soly losnocturnos,perosiempreenun planoposterior,con escasa
relacióncon la escenaprincipalbailadasiemprepor un foco de luz artificial (“Apoteosis de
SantoTomásde Aquino”, Sevilla, “Circunsición”, Grenoble; “San Jacobode la Marca”,
MuseodelPrado...). Es la diferenciaqueexisteentrela representacióndel mundoterreno-

Velázquez-y espiritual-Zurbarán-.

Porúltimo, existendoscuadroscon característicascomunesaambos.El primero es
IV~ martirio de Santiago”del Museodel PradodondeZurbaránpintaunacabezade penode

una calidad excepcionaly que nos obliga a recordarlos de Velázquezsin parecerseen
absoluto(Lám. 14.7).Otrocuadrointeresanteesel ‘RetratodeDofla Antoniade Ipeñarrieta”
pintado por Velázquez.del Museodel Prado(Lám. 14.8). Muí los contornosno están
fundidos,lo queproduceun efectode figurarecortadasobreun fondoqueeslo queocurre
enmuchasde las obrasdeZurbarán.Las figurasdeésteno suelendialogarentreellas, y aquí
el niño permaneceal lado de la madrepero sin ningunaconexión.Incluso las puntillasdel
delantaly cuellodelniño, las encontramosen obrasdel extremeño(“Visita de SanBruno a
UrbanoII”, cuadroen el que las ropas,en especiallas del santo,sonplanas,igual queel
vestidode Dofla Antonia). Por último, Bernardinode Pantorbaquierever influenciadel
extremeñoenla manode Sor Jerónimade la Fuente(Pradoy colecciónpanicular)donde
asistimosaun tratamientodelos perfilesy telassimilar al retratoantesanalizado68.

66Va~Caturla,VariaVelazqudla,1960,1.Pp.463470.
~Existendos artículosqueserefierena la posibleinfluenciade los grabadosen las obrasde estos
artistas,SantiagoSáastián“Zíabaránseinspiré en los grabadosdel aragonésJusepeMmtlnezt’, Goycz
nf 128, sq~t-oct, 1975,pp. 82-84y BenitoNavanett“Duraoyloscuatroclavos”,BoletíndelMuseo
delP>n4 1995,it 34, pp. 7-10.
68BernardinodePantorta:“ZurbarányVelázquez!’,Goy~ enero-abril1965,it 64-65,pp.250-258.



CAPITULO VI:

OTROSARTISTAS QUE SE RELACIONARON CON VELAZQUEZ Y LOS
“VELAZQUENOS”

Este capítulorecogeun conjuntode artistaslos cuales,enalgúnmomentode su vida,
entraronen contacto tanto con Velázquezcomo con los “velazqueños”. Aparecenen
crcunstancaspuntualesde la vidade nuestrospintoresy. en la niayoria de los casos,no
esténrelacionadospor motivosprofesionalespropiamentedichos,sino con acontecimientos
como puedenser fallecinrientos. inventarios,juicios, etc. Dos de ellas, JuanCarreñode
Miranday FranciscodeZurbarén,sonestudiadosenotro capitulode estetrabajo(“Analogías
estilísticas con otros pintores del momento”), donde se analiza también una posible
influenciaen la manerade trabajar.El rastreo entre los documentosya existentes,ha
posibilitado descubrirnombreshastaahoradesconocidoscomo el de Antonio Grojano,
relacionadoconAntonioPugao FranciscoArietey FranciscoGómezpintoresdelCardenal-
Infante.El propósitoúltimo de estarecopilación,a lavez quenospermiteadscribiralgunos
cuadrosde dudosaatribución, no esotro quesacara la luz másdatosque, en esperade la
aparición de nuevos documentos,contribuyan a esclarecerel panoramapictórico, en
particular,y artístico,engeneral,del siglo XVII español.La conclusiónmásimportanteque
sedesprendede todo ello esla grancanterade artíficesexistenteen dichaépocaen Espalla,
íntimamenterelacionadosy participandode un proyecto,no sólo de trabajo, sino de vida
común, lo que nos ofreceunaperspectivaimnensamenteamplia de lo que erael mundo
artísticoenla CortedeFelipe IV.

Arquitectas

Sebasdánde HerreraBarnuevo

Recogemosla figura de esteartista dentrodel apartadode arquitectospuestoque
accedióal cargodeMaestroMayor de ObrasRealesel 26 de febrerode 1662 y al de pintor
deCámaratrasel fallecimiento deMartínez delMazo, el 12 de febrerode 1667, con lo que
podríaprevalecer,en.tiemposde Velázquezunalabordentrodel mundode la Arquitectura,
aunqueno tengaque sernecesariamentede estamanen1.Su inclusión en estecapítulo de
“velazqueños”esdebidaala declaraciónenel procesode mformaciónde calidadesde Diego
deVelázquezparala obtencióndel hábito deSantiago2.En elia diceserde edaddetreintay
seisaños,lo quesitúasufechade nacimientohacia1622, núenlruquePalominola sitúaen
1619,y conoceral pretendientedesdeirnos “veinte ysetañosa estaparte”, esdecir,hacia

1La labor arquitectónicade HarcaBaniuevoha sido estudiadapor Virginia Tovm: “Arquitectos
madrildiosde la segundamitad del siglo xvr, Madrid, l975,~. 101-119.Psala pinturava
Wethcy: ‘Tlarenflamuevo’swoi*for theJesuitaofMadrid», 1k Art Quarterly 1954, pp. 335-3«;
“DecorativeProjectaby SebastiánHarcaBarnuevo”,1kBurbngtonMagazine,febrao1956,XLVIIL
pp.41-46; “SebastiándeHarcaBamuevo”,Analesdel InstitutodeArteAnwericanoeInvestigaciones
Rst¿ticas BuenosAires, 1958, Pp. 1341.Para— actividadpictórica,P&ezSánchez,1992, Pp. 303-
305.2v VariaVelazquefla,1960,H.p. 331, testigoit 90.
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l63zañoquevieneacoincidirconeliniciodelasgrandesobrasdeconstrucciónquese
estabanrealizandoen Madrid al amparodel Conde-Duque.Por otra parte.la escasaobra
pictóricaconservadanosimpideincluirlo estilisticamentedentrodel circulo de seguidoresde
Velázquez;aunquest se encuadradentrodel de Alonso Cano,de quien fae discipulo. De
cualquiermanera,tuvo que haberuna relación importanteal seruno de los testigosdel
proceso,relaciónenIz queCanopudohacerdeinlennediario.Otroarquitectoconel que sc
encuentraenrelaciónesPedrode la Tone;ambosparticipancomotestigosenel procesode
concesióndelhábito deSantiagoaVelázquezasícomoenvariasobrasde arquitecturacomo
sonlaCapilladelaVirgen del Sagradoen Toledoo el proyectooriginaldelacapilladeSan
Isidro enMadrid. Wetheyrecogeotraobraenla queparticiparonlos dosartistas,setratadel
cataI~lcoparalaiglesiadeLa Encarnaciónerigido conmotivo del fallecimiento deFelipe IV.
Herrerahizoel bocetoy Pedrode la Torreseencargóde ejecutarlaobra3.

Pedrode la Torre

Arquitecto relacionadotanto con Alonso Cano, de quien recibe una importante
influencia, como con Velázquez para quien participa como testigo en el proceso de
concesióndelhábitode Santiago.

Graciasa la declaraciónen el procesode informaciónde las calidadesde Diego dc
Velázquez,sabemosel lugary la fechade sunacimiento:Madrid, añode 1596 -dice ser,en
1658, de edadde sesentay dos años-.Conocea Velázquezdesdehaceunos treinta, hacia
1628, aproximadamente4.Algo sites, en 1625, le encontramosen la lista de pintores e
iluminadoresqueresidenen Madrid y hande contribuir amantenerel ejército.Declaraser
ensamblador,vivir enlacalle deTeatinosy da20 reales.Otrosnombresrecogidossonlos de
Velázquez Francisco Pacheco,Francisco Janete,Juan de la Corte, JusepeLeonardo,
Nardi...5

PeterCherryhaencontradodocumentosrelacionadosconla construccióndelretablo
delaiglesiadeSanMiguetdeMadrid.quenosellegóarealizarperoenelqueibana
colaborarPedrodelaTone “maestrodearquitectura”y el pintor Antonio de Pereda,o1~eto
de estudio en otro de los capítulos de este trabajo6. El fallecimiento de JuanBautista
Crescenzí,ello de marzode 1635, protectorde Peredaala vezqueperitodelCardenalDon
Antonio Zapata,quien encargóel proyecto,pudo ser el motivo por el cual no llegaraa
realizarseensutotalidad.Posteriormente,tambiéntrab~anjuntosalrededorde 1654, cuando
Peredadotódepinturaunretablodenuestroarquitectopanla iglesiade SantoDomingode
Silos enPinto, contratadoen 163V. Otros pintorescon los quese relacionasonCaaeñoy
Rizi, ambos recoajdosen este trabajo y los dos pintando frescospara los proyectos
arquitectónicosenlos queparticipaDela Torre.

WcWshey,AnalesdelInstitutodeArteAmericanoeInvestigacionesEstÉticas,1956,pl5.
4Vu Varia Velazquta.1960, Lp. 331, testigo it 91. El restodesu vida ¡o ha estudiadoVirginia
Tovarai “‘~El wquitecto-wsambladorPeifro de la Torre”, &parataArchivo EspañoldeArte, 1973.
XLVL it 183.
5VcC*onzálezMuñozA¡.E.M,l98l,p. 177.
dVerChaiy,P.: ‘¶La íntnvencióndeJuanBautistaCrescenziy laspinturasdeAntonio dePuedaenun
rdablopadido”,AxhnvAspañoldeArte, 1987,LX, n0239,pp. 299-306.
7VcAngulo-PÉezSánchez1983, Pp. 175-176.
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VirginiaTovardefiendela existenciade relacionesdirectascon MansoCano desde
la llegada de este Último a Madrid ya que es Cano quien se encargade hacer el
reconocimientodela obraquellevabanacaboenel Ochavo,de Toledo,el HermanoBautista
y Pedrodela Torre.Ambos,Canoy Dela Torre, participaron,junto conotros, en el primer
proyectodela iglesiade SanAndrés,enMadrid. Debió de sernombradoArquitecto de SM.
hacia 1650. segúndichaautort Un arquitectocon el que se encuentraen relaciónes
Sebastiánde HerreraBarnuevo,como ya sefialamosanterionnente;ambosparticipancomo
testigosenel procesode concesióndel hábito de SantiagoaVelázquezasícomoen varias
obrasde arquitecturacomosonla Capillade laVirgen del Sagrarioen Toledoo el proyecto
original de la capilla de San Isidro en Madrid. Wethey recoge otra obra en la que
inleivinieronlos dom artistas,setraíadel cataibicoparala iglesiade LaEncarnaciónerigido
con motivo del fallecimiento de Felipe IV. Herrerahizo el bocetoy Pedrode la Tone se
encargódeejecutarla obra9.

La similitud entreel Ochavode Toledo, el proyectooriginal de la Capilla de San
IsidroenlaiglesiadeSanAndrés,deMadrid,laPiezaOchavadadelAlcázardeMadridyel
PanteóndeElEscorial,noshacepensarenunainspiracióncomtia todosellas.

Carninteros

MartinGajero

Contraematrimonioconunadelas criadasdeVelázquez,AndreaUsero,cuyadotees
concertadapor Mazo el 22 de junio de 1649 por encontrarseVelázquezausente1<->.Pasóa
fonnarpartedel equipodel sevillanocuandoflie Aposentadorde Palacio,figurandoentreel
personalquelo acompattáaFuentenabia”.Tambiénñwentariólos bienesdel matrimonio
Velázqueztrasel fallecimientodeDonDiego12.

Doradores,decoradoresy escenógrafos

SimónLópez

Dorador y pintor de Su Mejestad, segtx él mismo se declara ea 1644, es
testamentario,junto con AngelaNardi, deFranciscoBergésy tambiénrecibe un poderde la
madrede Antonio Pugaparaqueqecuteunospagostras el fallecimiento de su hijo. Tanto
PugacomoLópezsondela provinciade Orense.

8op. cii, Pp. 265 y 267.
9Vc Wethey,AndesdelInstitutodeArteAmericw¡oeInvesiigacionesEsttticaz1956,pl 5.
‘0VaAtnidoFanández,AEÁ,l998,p.294.
11Va~VaisVelazqiwla,1960,11,pp. 381-386.Los documentosIberon dadosa conoccporManuel
ZarcodelValley tambiéi
‘2VuVaiaVelazqu~la,1960v11, p. 391.Postaionnente~GarcíaSima,MJ.: ‘Velázquez,Mazoy José
deVillarreal, a el procesoccemonialparalos desposoriosdeLuisXIVy F.C TeresadeAustria” Anales
delInstitutodeRitudiosMadrileñoz1995,Pp. 101-118.



417

El primerdocumentofechadoqueseconservade SimónLópezes, curiosamente,su
testamentofinadoy fechadoen Madrid el 17 de enerode l637’~. Ant dice sernatural de
Coto de Cuelle,provinciade Orense.SuspadressellamabanJuanLópezy CatalinaPérez.
Tambiénconocemossu domicilio, ya que dice serparroquianode la SantaCruz y estar
casadoen segundasnupciasconMarianade Guayo.En estosmomentosestárealizandouna
seriede obras;conMiguel deBiveros,doradory estafador,trabejaparael CondedeCastrillo
enla obrade SanJerónimodeEsp* tieneasu cargola decoraciónde laCapillade Maria
Santísimade la Asuncióny SanJuanBautistaenel Hospital de Torrejónde Ardoz, además
departiciparenel Sitio delParday enel JuegodePelotadelRealRetiro.

No fallece aquí y. en este mismo año (6-VI-1637). otorga un poder a irnos
procuradoresde los Reales Cornejosparaque se opongan a una ejecuciónsobresus
bienes”.A suvez, finalizalaobrade Torrejónde Ardoz, tasadaen3.450 realesporLucasde
Velascoy Tomásde Matnm’5.

E 18 de febrero de 1638 FranciscoBergésy Simón López, “maestrospintores”,
vecinos de Madrid danun podera un procuradorparaque les defiendaen un pleito de
embargo,posiblementerelacionadoconel anterior’6

Tenemosconstanciade algunade las obrasdoradaspor él. AM, el 24 de septiembre
de 1642, recibe2.186 realesy medio porel doradodel túmulo por lamuertede “la Señora
Reynamadre questáen el cielo”. La cantidades confonnea la tasaciónque hizo Juan
GómezdeMora”.

En sendosdocumentosdelalio de 1643, aparecenmencionadassusdosespose.E 8
de febrerodeestealto SimónLópezjunto conla segunda,DolíaMarianade Aguayo,según
constaescrito,son,padrinosdeunanifla¡lanadaAnaPaula,hija. de Juan.Delgadoy de Dolía
Maria de Monroy’8. En el testamentode María de Mazas “viuda de Urbán de Ramona,
domdor”~ éstasedeclaraalbaceade IsabelPérez,esposade JuanBautistaMoreno, pintor y
doradorquequedóviuday sevolvió acasarconSimónLápeL Al fallecerIsabelPérez,dej6
unascasasenla Plazueladel Ángel’~.En estemismodocumentose cita aNardi como otro
colaboradorde Urban de Baxahona,ambosparticiparonen la decoraciónde la Torre del
Palacio, “en elcuartodondesecría elPflnc<pe’t

Un alío después,el 5 de octubrede 1644, Mateo de Andrade. vecino de Madrid,
otorgaun arrendamientoa SimónLópez, “doradory pintor de SuM~estad”. enunacasaen
la calle de Sanildefonso,parroquiade San Sebastián,porun alto y800 realesal allo2O. El
domicilio caubiayaque,el 27-111-1646,declaravivir ensusCUSaSenlaplazueladel Ángely,
postenonnente,diceresidirenlaCalle deLeganitos,en “casassuyaspropias”’21. Setratade
unpoderqueleotorgalamadredeAntonioPuga,InésRodríguez,e129 de abril dc 1648,

‘3VsAwilló Cobo: “Noticias ...“, 1978.pp.84-87.

~op.cii
‘6op. cii, p. 29.
“VerAgullá Cobo: “Más noticias...“, 1981,p.128.
‘~VerAgull6 Cobo: ‘Noticias...”, l978,p.86.
‘9op. cii, p. 24.
20op.cii, pp.86-7.
21Pgu116Cobo,1978,p. 98.
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paraquehagafrentea todos los pagosquepudieransurgir trasel fallecimientode su hijo.
acontecidounosdíasantes22.En algunosde los pagosactúacomo testigo SantiagoMorán,
pintor.

E 25 de septiembrede 1652, firma comotestamentariode FranciscoBergésjunto
con AngelaNardíy la esposade aquél’23.En 1655, junto con PedroMartínezde Ledesma,
Iba el encargadode dorarel retablode NuestraSeñoradelasMaravillas,porordendelSeñor
Don Antonio de Contreras,del Consejoy Cámarade SM., haciendola tasaciónAlonso
Carbonel,MaestroMayor de ObrasReales24.Porel testamentode su esposa,DoñaIsabel
Muñoz,26-XI-1655,sabemosqueteníadossobrinosdoradores,Franciscoy PedroMuñoz25.
Por fin, la mismaesposa,en 1660. sedeclaraviuda de SimónLópez,dorador, con lo que
nuestroartistadebiófallecerentre1655 y 166026.

Juande VillegasGallego

Participa como testigo número 92 en la información de calidadesde Diego de
Velázquezpn la concesióndel hábito de Santiago’27.Declarasernaturalde la dudadde
Granaday de edadde cuarentaaltos,con lo quesu fechade nacimientose sitúaentomo al
alIo 1618 (la declaracióntiene lugar el 26 de diciembre de 1658). A su vez, manifiesta
profesarel arte de la pinturay ser estofadory dorador. Conocea Velázquezdesdehace
veintisiete altos en Sevilla (1631) y. desdeun año más tardeél mismo reside en Madrid
(“residente en estaCorte deveintey seisañosa estaparteS esdecir, 1632). De serveraz
estadeclaración,nosencontrarnoscon un posibleviaje de Velázqueza Sevillatras regresar
de su primera estanciaitaliana. E objetivo de esteviaje seríaclaro: reclutar artistasque
participaranenel proyectodecorativoqueseiniciabaenMadridporaquelentonces.

Dosañosantesdelprocesode concesióndel hábitode SantiagoaVelázquez.el 3 de
octubrede 1656, Villegas Gallegocobra5000 reales(yahablacobrado1000 previamente)
porla cantidadque importabael doradoy estofadodelretablo que teníaDonFranciscode
Sardanetay Mendoza,caballerode Santiago.caballerizode SuMqj estady regidordeMadrid,
en el conventode AgustinosRecoletos.El recibode pagoestáfirmado porDolíaFrancisca
González,viudade Sardaneta,y específicala obrarealizadaun cuadrodel Descendimiento
parael cuerpoalto del retabloy dosfigurasde piedra28.Paraestamismaiglesia, enconcreto
paralaCapillade SantaRita, Juande Parejapintatrescuadrosmencionadospor Ceán:“San
JuanEvangelista”.“SanOrondo»y la WirgendeGuadalupe”.

MercedesAgulló publicó unanoticiarelacionadacon Juande Villegas, doradory
estofadorquien,ajuzgarporla fecha,debede serhija. EsteJuandeVillegas declarahaber
doradodosretablosenNavalcarnero.Uno dentrode la parroquia(SantoCristo) y otro en

22Va,Caturla,M’Luísa: “Antonio Puga.Unpiitorgallego”, 1982,pp.74-81.
23AgullóCobo.op. cii, p. 31.
24’/a Agulló Cobo: ‘Vocumatossobreescultores,«talladoresy anambladoresde lossiglosXVI al

XVIII, 1978,Pp. 98-99.
25op.cii
2top.cii
27Va VariaVelazqudla,1960,11,rf183,pp. 331-332.
‘28VerAgulló Cobo,Mercedes:‘¶Másnoticiu.2’, 1981,p.201
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unaermita “como se entra a mano derecha49.El 5 de junio de 1677 otorgaun poder.
relacionadoconestetrabajo,aDolíaMariade Burgosy aDolíaMaría de la Tone,viuda de
Juande Villegas, doradory estofador, con toda probabilidadsu padrey el amigo de
Velázquez.JoséGestosopublicó unaseriede datossobreun FranciscoVillegas, pintor, que
vivía en SevillafalleciendosIM antesde 1540:podríatratarsede algúnpariente30.

Entalladores

1>. Gutiérrez

Enlapartidadebautismode AntonioPnga(13-Marzo-1602)uno de los padrinosfue
P0 Gutiérrez,entallador31.Puedeserel precedenteartístico de nuestropintor aunque,dado
queesto sucedeen Orense,no tiene porqué tenertranscendenciaen Madrid, donde,a lo
mejor,no vinonuncaesteartífice32.

Escultoresy ensambladores

JerónimoVelázquez

Jerónimo Velázquez,maestroarquitectoy escultor, residenteen el barrio de la
Magdalenaen Sevilla, estárelacionadocon FranciscoPacheco.MartínezMontañés,Alonso
Cano y Franciscode Zurbarán.Entre los añosde 1629 y 1635, aparecetrabajandocon
Martínez Montañéspara quien realiza una serie de retablos, así como para Francisco
Pacheco33.A la vez se relacionacon Alonso Cano por cuestionesnotariales(pago de la
alcabala>”.Celestino López Martínez publicó una información por la cual se sabe que
nuestroartistaerahermanodePedroDin de Villanueva~ quien fue el primer maestroque
tuvoZurbaránen Sevilla35.La existenciadeestoshermanosnospermiteestablecerun nexo
de uniónentrelos jóvenesaprendicesZurbarán,Velázquezy Cano,desdesus añosjóvenes.
Otracuestióninteresanteseriasabersi existíaalgunarelaciónpersonalentreel jovenDiego y
nuestroartistaDadoquela madredel futuro pintor de CámarasellamabaJerónima,puede
existir dicharelación,aunquepodemosencontrarnosanteunacasualidad.

Maestrosde obra

29’Iu Agulló Cobo:“Documentossobreescultores,«talladores...“, p. 172.
30VuOestoso,i:“Ensqodeundiccionario “, Sevilla, 1900,III, pp.4115-416.
31vuCatinia,1982,p.12.
32MucedesAgilló Q’Documatossobreescultores,entalladores.J’,1978,p. 84)recogeel testanato
de la esposade Pe&o GutiérezdeRozas,entallador.El documentoestáfechadoen 1634 mnqueno
tienequetratasenecesariamentede lamismapasona.
33VuCarla,1994,ed. revisadaporOdileDelenda,p. 21.
34Va LópezMstlnez,Celestino:“Arquitectos.Escultoresy PintoresvecinosdeSevilla”, Sevilla, 1928,
pp. 211-12 íd.: “DesdeMztlnezMontatlúhastape&oRoldán”,Sevilla, 1932.p.35.
“Va LópezMartínez,1928,p. 27.
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Andrés de Bárcena

Maestrode obrasy suegro,en tercerasnupcias,de FranciscoBurgos Mantilla Su
hija, DamianadeBárcena,contrajomatrimonioconBurgosMantilla en la parroquiade San
Justo,el 28 dejuniode 164836. Con ellatuvo cincohijos, elmayo; Isidoro,tambiénaparece
recogidoen el presentecapítulo.

El 10 de julio de 1656 dicta testamentoAndrés de Bárcena, actuando como
testamentarioel propioMantilla y SebastianaRomán,sumujery suegrade Mantilla Declara
serhijo deBlas de Madrid, pideserenterradoenla parroquiade SantaCruz y declaravivir
junto a la porteríadel conventode SanFelipe el Real, en casasde dicho conventoy ser
vecinodeMadrid37.Porfin, falleceel 4 deagostode 1667siendoentenadoen SanJusto38.

Pintores

FranciscoMete(o Janete)

Fue pintordelCardenal-Infante,lo quenos facilita la atribuciónde algunosretratos
consideradoscomodetallerdeVelázquezo de dudosaautoríadelmaestro.

En 1625 serealizaunalista de los gremiosde Madrid convistas aobtenerdonativos
que. “para mejor acudir a La defensacoman desEos reinos”, el Gobiernopidió en los
distintos reinos de Espalla durantelos altos comprendidosentre 1625 y l638~~. En ella
aparecenregistrados algunosde los pintores aquí estudiadoscomo Velázquez,Francisco
Pacheco.Juande la Corte, y tambiénPedrode la Torre, ensamblador.A su vez, nos
encontramoscon Franciscolente, quien declaravivir en la. calle de la Encomienday ser
pintordelCardenal-Infante.Comodatocurioso,no constaquedieraningúndonativo.

Dos altos después,el 2 de noviembre de 1627 firma Francisco Mete en la
informaciónenrelaciónconel pleito queseveniadesarrollandocontralos arrendadoresque
hablanconcertadocon el Ayuntamientola recaudacióndel uno por ciento de todo lo
compradoy vendidoy queexigíanalos pintoresla cantidadqueseleshablarepartidocomo
gremio queeran.DeclaranAngelo Nardi, pintor de5 M, FranciscoAnete,pintor de SA. el
CardenalInfantey Diego Velázquezpintor de 5M El documentoes solicitadopor Juan
VelázqueA0. ExistencIntos sobreotro artista, FranciscoGómezquientambiénse declara

36A1116Cobo.1978,p. 35.

38op ch.
JS>PublicadoporM’ del Ca nmGonzálezMufloz,Anale.r&lJñsArt. Mac*ilefios,198l,p.176.
40VaMatilla Tucán,A. ‘comeciode pinturasy alcabalas”,Go~ 1984.clac,febrero,n’> 178, p.
180 y Cnn Valdovinos, 3M “Aposento, alquileres,alcabala, aprendicesy privilegios en
Weltzquezy el Artede su tienwc”. V lomadas¿gAste, Madrid, CSIC, 1991,p.98(AIIPM, ¡roL 3950,
1 1346-1348v.). TantiúicitadoenMartínGonzález,1993,p. 213.
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pintor de este hermanode Felipe IV; dado que no coinciden en el tiempo, Anete pudo
fallecery sersustituidoW

Se conservanvarioscuadrosquepuedenestarenrelacióntanto con Anetecomocon
Gómez. Setratade un busto en la ColecciónGimeno de Madrid (0,61 x 0,46) dondeDon
Femandoaparecevestidode prelado;paraLópez-Reyesréplicadeltaller deVelázquet2.El
mismo busto reapareceen otra efigie, pero de cuerpo entero(Madrid, Colecciónde Casa
Torres)queLópez-Reydeclara“de facturasemejantealadeVelázquez’43.

Otroretrato del Cardenal-Infante,recogido como “velazqueño” es una cabende
Don Femando,en propiedadde los Marquesesde Lemahasta1949, despuésen propiedad
privada en Madrid (0,34 x 0,26 cius)”. Allende-Salazarconsideraesta última estudio
inacabadodeVelázquez,hacial624-26~~.

FranciscoBarrera

AntonioPugadeclara,ensuprimertestamento,deberleaFranciscoBarreraSO reales
(l-III-l635)’~. Junto aél menciona“al yerno de Velázquez”y aun tal Pedrodel Álamo
quienresultósermaestrojuguetero41.ParaM’ LuisaCaturlasetratadelpintorde bodegones.
documentadoen Madrid desde,al menos, 1625 hasta1657 y cuyaobramás conocida,las
“Estaciones”delMuseode Sevillasefechanen 1638, añomuy próximoal de relación conel
orensano48.Constaque trabajabaen el Buen Retiro en 1638, de dondele pudo venir la
relaciónconnuestropintor aunquealtoswitet9.

FranciscoBergés(o Vergé)

Pintor y mercaderde cuadros, fue suegro de Francisco Palacios, uno de los
discípulosdeVelázquezde mayorcalidadtécnica.Consideradohastaahoracomomadrileño,
gradasa su declaraciónen el procesode concesióndel hábito de Santiago a Velázquez
sabemosque era natural de Aragaás del Puerto50, en las montaflas de Jaca, reino de

4tLosdatossobreélconservadossonrecogidostnmbiéienestecapitnlo.
42VaLópez-Rey,1963,it 330.
~op.cii, n0333.
~Ver López-Rey, 1963,it 329. Fn el irn’mtrio de 1686 del Alcázar de Madrid se registranocho
retratosde distintosmiembrosde la Familia Real, enteellos uno del Cardenal-Infante,de mano de
diferentesautoresquedetenserespartalesya queen otros asientos,cuandono lo son seespecificala
nacionalidad.Tal vez nos encontremosante otra obra de este autor (Ver Botlineau, Builetin
Hlspanique,1958.p. 304,it 638 a 645).
45Allaide-Salazar,1925, pp. 26, 274. El marquésde Lesna: “Un cuadrode Velázquez:el estudiodel
CardenalInfanteD. Femando”,Madrid, 1911” tantiái la atribuyea Velázquez
«VerCaturla,1952,p. 24.
47VerAgilIté Cobo,1978,p. 230.
48ParamásinformaciónsobreBanua,ver PérezSánchez,1987,pp. 63-67;W. Jordan,1985,pp. 183-
l9OyPáezSánchez,l992,~.116y257.
~MásinfonnaciónsobreBarreraen PérezSánchez,1987,pp. 67-7OyW.Jordan,1985,w.183-190.
~>Fn la inifonnación,Anieguezdel Nato.
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Aragón51.E díade la declaración,el 26 de diciembrede 1658, dijo serde edaddesesentay
cincoaños,lo quesitúasufechade nacimientoen 1593, portanto eraunosseisañosmayor
queel propioVelázquez.Siguiendoestedocumento,dicehaberllegadoala Corteen 1611.

SabemosqueresidíaenlaRed de SanLuis, “a la salidaS ya que así constaen el
autodondeserecogela alcabalaquehandepagarlos pintoresen el añode 1638 segúnla
cualaél le correspondiócontribuir con 400 reales,cifra tan sólo superadaporJuande la
Cortey FranciscoBarTedaquepagaron800 cadauno52.

En esteaño de 1638, el 29 de diciembre,un FranciscoVergel compravariosot~jetos
enla almonedade Carducho:“un cuadrode <4Yor~onSposiblementeGiorgione,valoradoen
800 realer,otro de “unos fuexosde CleroninoRosqueSsin dudaElRosco,valoradosen 200
reales;dospaisajesde “QuintinS 400 reales;“un redondode un retrato de una mujer de
LiaDo”, 40 reales;y seis servilletas53.En 1644, el 20 de octubre,Burgos Mantilla realizala
tasaciónde pinturasdeSoriaAiteaga,Contadorde resultas,dondeseregistraun cuadrodel
propio Mantilla - unaadúltera,copiade Tiziano-y cuatropaisajesde Bergés,devn de
largoy mediade alto (1,25m.)54.

Enenerode 1646, el día30. casaasuhija JosefaconFranciscodePalaciosy, junto
con suesposa,Felipa de Mendoza,firman como testigosen la cartade pago en favor de
aquéllacon motivo de la doterecibidapor suesposoFrancisco55.El 27 de enerode 1652
firniacomotestamentarioporel fallecimientode suyerno,manifestandovivir enla calle de
SanLuis (¿Redde SanLuis?).enlas casasdelos herederosdeBartoloméde Salcedo56.

De esemismoaño,el 25 deseptiembrede 1652, seconservauntestamentodelpintor
por el cualpide que don NicolásJacobole paguea su hija Josefa,viudade Franciscode
Palacios,la cantidadde seismil realesde vellón, y el restoquedeparasusherederos57.En
estaocasiónflnnaroncomo testigosAngelo Nardi, pintor de Su Majestad, SimónLópez,
doradory la esposade Bergés58.

£120 dejulio de 1655,Dofla Maria Bergés,hija de nuestropintor otorgapoderpara
testarensunombreen favor de supadreFrancisco59.EstuvocasadaconJoséde Yta, pintor,
desaparecidocon anterioridady del que no tuvo hijos. Por tanto, dos de las hijas de
FranciscoBergéscontrajeronmatrimonio conpintores: Josefaque lo haríacon Francisco
Palaciosy María, conel arribamencionadoJosédeYta.

51VuiaVeIazqudla,lLn”183,p.333, testigoit 89. En su testanento,publicadoporMercedesAgulló

g978.
pp. 29-31)reconocetenerallí “un pocodehaciendaquesoncareytienur’S

2VerGéllego,“El pintor, deartesanoaartista”,Granada,1976,p. 257.
“Ver Caturla,M’ Luisa: Documentosentomo a Cwducho”,Arte Arpaflo¿ 1968-9, pp. 214-5.
54VerBudceyCherq,1997,Doc.40, it 0044y 0040.
55VnBrioMoya,B.&minarlolrtwhosdeAfleyArqueologla,Valladolid,1987,p.427.
56op. cit., p.431.
57VuAgulló Cobo, 1978,p. 30.
58LosdatosconservadosdeSimónLópezserecogenen estemismocapitulo.
59op. cii, p. 32. Las casade la Calle ConcepciónJerónimadonde residieranVelázquezy Mazo
pertenecíana unPedrodeYta, aunquedesconocemossi taifa relaciónconel esposode Maria Bergés,
JosédeYta, pintor.
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En el año 1656, Don Joséde Rosales,capellánde la capillade ReyesNuevosde
Toledo, pagaaFranciscoVergés,pintor, la cantidad de 1500 realesde lo que montaron
“siete paisesgrandesyun SanFranciscode varay mediade alto quemevendió”60.

UnanoticiaimportanterelacionadaconVelázquezesqueel 26 de diciembrede 1658
participacomo testigo número 89 en el procesode información de las calidadespara
concederelhábito de Santiagoal sevillano. Declaraconoceral pintor de Cámaradesdeque
éstevino de Sevilla, tambiénnos dice que la actividad del sevillano estácentradaen el
servicio delMonarca“aliñando sureal palacio”. A. suve~ se haceeco de la situaciónque
padeceesteúltimo “por lo envidiadoqueesdetodos”61.

Por la partida de defunciónde DoñaMaríade Olivares (14-V-1662), dondeactúa
comotestamentario,sabemosquecontinuabaresidiendoenla Redde SanLuis, casesde los
herederosdeBartoloméSalcedo62.

En 1666, Bergés realiza el inventario de pinturas de Don Francisco de Párraga
Vázquez,viudo deDolíaBernardaBurguera,al contraermatrimonioconDoñaAnaPuelles.
Latasacióndelas pinturascorrió acargode JuanVega, maestropintor63. Se recogendos
obrasde BartoloméRomán(‘rNuestraSeñorade la Contemplacióny el Niño Jesús”de dos
varasymediadealtoydosdeanchoy”Elkngeldelaouarda”,delmismotamañodonde
apareceretratadounhijo deldichoDonFrancisco”.

El 18 de septiembrede 1672 FranciscoBergésotorgapoderparatestara su esposa
FelipadeMendozay asushijos Francisco-FrayFranciscodeSanAgustín en el claustro-y
Pedroparaque hicieranpor él su testamento65.De aquí y de los documentosanteriores,
deducimosque tuvo, al menoscuatrohijos, los dosvaronesmencionadosy lashijas Josefa
quecasóconFranciscodePalaciosy María quecontrajomatrimonioconotro pintor,Joséde
Yta, como deciamosmás arriba, también nos permiteaveriguarla edadde fallecimiento:
setentay nueve años.En el testamentopide ser entenadoen San Felipe, como lo fue su
yerno,y nombraherederosasuhijo Pedroy sunieto Francisco,hijo dePalacios,de lo que
sededucequeJosefayahablamuerto.

Testamentoe inventariodevinturas

60op. cii, p. 32. La documentaciónestáfechadaen Madrid, a 19 de julio de 1656 (AHP, Madrid,
Protocolo9143,fols. 921y 1269).
61VariaVelazquflha,196O,ILp.331.
62op cit.
63Agulló Cobo,1981,p. 199.
~Pn laposiblerelaciónmitreBartoloméRományVelázquezva el capitulo“Analogíasestilísticas
conotrospintoresdel moniato”.
65Barrio Moya, op. cii, p. 432. El 22 de enerode 1659 tIJrsula Bergé,casadacon JuanTorresde
Guadalfajn,Mayordomo de la Real Haciendade Arar~jue4 pagala media atmata ante Francisco
Manzano,pordichocugo.El hijo, FemandodeTorres,contraerámatrimonio,en1695,conMagdalena,
bimietadeVelázquez(T.R.C.,Leg1494).PuedetratariedeunaparientedeFranciscoBergésaunquelo
desconocemos.
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Entreel 25 de septiembreyel 8 dcoctubrede 1672 seprocedióal inventariode sus
bienes66.Bartoloméde Castro“maestrosastre”,tasabalasropasy vestidos;M’ de Bustamante
hacíalo mismo con la ropablancay las cosasde cocins;Juande Torquemada,“maestro
enador” evaluaba“un caballo conaderego”; Felipe Sánchez“maestroebanista”tasabalos
muebles.Pero la tasaciónque realmentenos interesaes la de las pinturas. La colección
comprendíaochentay seispiezascon obrasque abarcabancasitodoslos géneros:retratos,
bodegones,paisajesy unamitología (“La Fábulade Venus”). PoseíaBergésoriginalesde
Bassano.Tiziano, Riberaasícomocopiasdelos mismos.Lo másimportantesonlasobrasde
artistas contemporáneos.De su yerno Franciscode Palaciosteníaun “San Francisco”
“cuatro bodegones,tresfruterosmanchadosporelnatural”; “un liengo en el unamesacon
unosmelocotonesy unasaceitunasy un barro”; dos paisajesy una “Coronaciónde
espinas,con dossayones”,estaúltimacopit’.

OtrospintoresrecogidossonAntolinez -Antolin en el inventario-del queposeeun
“San Sebastián”de dosvarasy mediade alto y vsay trescuartasde ancho,un “SanPedro”
y un “San Antonio”, de dosvaras;del suegrode éste,Julián (JonzÉle4modestopintor “de
tienda”, se registrandos paisajesde siete cuartasde largo y van y tercia de ancho. De
Arebedoposeedospaisajesde tres cuartasde alto y vsay cuartade largo; Collantesestá
representadocon una“Adoraciónen el Huerto”, de siete cuartas,un “San JuanBautista”,
“manchado”,y un “Apostolado”enlienzosdel tamañode sietecuartasde alto y vany cuarta
deancho.DeMateoCerezoserecogenvariasobras:un ‘¶EcceHorno”y “Unamujerllorando”
(¿Magdalena?).los dosde vsay cuartay un “SanAntonio”, una“Imposición de las llagasa
SanFrancisco”,asícomouna“InmaculadaConcepción”,los tresde dosvaras;de Santiago
Moránapareceun retratode unaniñade dosvaras68.De un tal Ginéssedescribeun paisaje
conunestanque.devsay mediade largoy trescuartasde alto;bienpuederelacionarsecon
VicenteGiner, especialistaenarquitecturasanimadaspor gruposde pequeñospersonajesy
pertenecientealasegundamitad de siglo. Otro asientorecogelo siguiente:“dos cabegas del
salbadory maria de mano del capuchino”69. Artistas de generacionesanterioresestán
representadosconnombrescomoVicenteCarduchodel que se registraun “San Lucas” de
dascuartasde altoy vsay mediadeanchoy Mamo conmm láminapequeflade SanJuan
Evangelista.

A partede los originales,el autormáscopiadoes Tiziano del queposeedos obras
con“El Salvador”comotemay un “Ecce Homo”; del Baesanose recogeunacopiade ‘ia
CreacióndelMundo” y de Riberaunade “San Antonio con niño que Baja conredomade
agua”; de lospintorescontemporáneostambiéntienecopias:un “SanFrancisco”deCerezo,
y un “San Juan”, “manchado”,copia de Collantes,de éste último santo se registraotra
aunquesin especificaraquienperteneceel original.

66op. cit.. Pp.433-435.
~Todasellasrecogidasni el catálogode lu obrasdeFranciscoPalacios.
6tLafigura deSantiagoMorAn, hijo, esestudiadaenestecapituloenrelacióncon losvelazquefios.
69Posiblanaitese bate de Fray Juan Rizzi, benedictino adonis de estricto contnnporáneode
Velázquez.Justi,analizandoel “Retrato dePulidoPareja”de laNationalGallesydeLondresmenciona
un cuadro“del capuchinoespañoldel Museodel Prado”;tal vez screfieraal “Retrato deDonTiburcio
Redín” deRizzi endichaPinacoteca(Justi,1953,p. 512).En laalmonedadeAmonio Pugatanibi&i está
presenteunfraile, FrayMateodela SantísimaTrinidad,descalzoqueselleva unalosademolercolores
(VerCaturla,1952, itS,p. 60).
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E restode obrasno presentaautoríaconcretalo cualnospermitepensarquesalieron
dela manodelpropioBergés’0.Antesde pasaramencionarlas,cabedestacarunaconcreta
“liengo pintadounafigura del tamañodel natural conuna calaveraen elsuelo,desnuda
con Las tripas fuera, del tamañode das baras de alto y bara y media de ancho con
¡no ¡dura negra, 20 ducado.??Es importanteporquenos lo relacionadirectamenteconlas
“vainitas” de FranciscoPaltos,su yerno, a quien pudoservir de maestroen este tipo de
temáticaPorlo demás,el restode cuadrosesde lo másvariado.

Los temas, dentro del mundo religioso, muestrangran diversidad: dos cristos
crucificados,uno en lienzoy otro en tabla; una‘Piedad”, un “Niño dormido y SanJuan”.
OtrossantosrepresentadossonSanBuenaventura,SantaCatalina,éstaen dosocasiones,la
¡macopia,SanJuan.Evangelista,dosversionesde SanJerónimo,un Santiago,un ‘Milagro
enlaplan” y llamala atención“una Magdalenaoriginal”, tambiénencontrarnosun cuadro
de estatemáticay desnuda,en el inventariode Burgos Mantilla sin olvidar queen el Paul
Oetti MuscumndeMalibú seconservaotraMagdalenadesnudadePUgW’.

Por lo quea otros génerosserefiere, serecogentrespaisajessin autor, con lo que
podemosatribuirlosanuestroartista;lamitologíaestárepresentadaporla ‘FábuladeVenus
y Monis” a la queyahemoshechoreferencia.Hay unoscuantosretratos,dos de mujer, y
otrosdos lienzos,quesoncopias,condoscabezasunade CarlosV y otrade Felipe II; otro
retrato“asentadodel asnodeoro”; unos “armados de noche”y un lienzo condoshombres
y dos mujeres.Estosúltimos traenala memorialas vistascon figuraspequeñasenlas que
MartínezdelMazo eratanhábil y nosllevaaplantearnosunahipotéticarelación de ambos
artistas.Por último y como dato curioso, se conservabantres lienzos, dos con figurillas
sueltasy el otroconunospiesy manos,quenoshablande bocetosy dibujospreparatorios
paralas composicionesdemayortamaño.

IsidoroBurgosMantilla

Hijo mayordeFranciscoBurgos Mantilla y DandanadeBfrcena, su terceraesposa,
Ñe pintor y poeta. En el testamentode su padre, publicado por el Marquésde Saltillo,
aparececomotestamentarioy albacea;esel mayorde cinco hermanosy, del documento,se
desprendequenacióhacia164912.

CeánBermúdezle define como pintor y poeta. A su vez, mencionauna serie de
retratosdelosreyesdeEspaña,desdeEnriqueII aCulosII, de sumano, en lahabitaciónde
huéspedesdela Cartujade ElPaular,pintadosen l67l~~. Este mismoautornosdiceque fue

70Desconocanossi son de su mano el “San Francisco”y los paisajesque vendió al Capellánde la
CapilladeReyesNuevosdeToledoquemencionamosmásarriba
71ParaBurgosMantilla, ver Agulló y P&ezSánchez,Boletín&n¡inario EstudiosAfleyArqueologk
Valladolid, 1981, p. 372, ti” 28; “La Magdalena”de Malibú ha venido siendo atribuida a Pugapor
aparecesu nombreen el dorsodel lienzo, ahoraocultoporforracién.Va tambié¡epfgrafededicadoa
Canetio.
72VerMarquésdel Saltillo,BoletfndelaRealAcademiadelaff¡storig 1947,p. 645.
73VerCeán:“Diccionario ...“,l,p. 181.P&ezSánchez,en “La serieiconográficade los reyesdeEspafla
ni relaciónconel AlcázardeSegovia”,1989,p. 33.
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hombrede letrasy recogeun romanceque fue impresoenunapublicaciónde LuisaRoldan
(l694)~~.

JuanCarreflode Miranda

Ver capitulo “Analogíasestilísticasconotrospintoresdelmomento”.

FelpeDlrlcksen

El 31 de mayo de 1590 es bautizadoen El Escorial, falleciendoen l678~~. Hijo y
nieto depintoresflameniosquesirvieronaFelipe II. fuepintor religioso y notableretratista.
En 1627solicitó laplazade pintordel Rey, vacantepormuertede BartoloméGonzálezen el
memorialsenombracomoarquerode CorpsdelReyy pintor. En 1637haceel apreciode los
cuadrosdeDoñaAntoniade Ipeflanietaquienseríaretratadapor Velázquez16.El 21 de abril
de 1648, adquieredibujosy papelesenla abuonedadePuga,junto anumerosospintoresdel
momento77.

En su obrase aprecianvarias influencias;en los cuadrosde la Capilla de Mosén
Rubí. en Avila, seestilo sedesarrolla,paraAngulo y PérezSánchez,dentrode lo queesla
escuelamadrileñaformadaentomoaCajésy Carducho,sobretodo enla del primero.Ello
tambiénpuedejustificarsurelaciónconPuga,discipulodeC~és.En susretratos(“Caballero
de la familia Ibarra”, Ayuntamiento de Eibar y supuestoretrato de la InThnta Maria,
ColecciónFluxá) muestraun cierto conocimientode los de Velázquezespecialmenteen el
delcaballero.

Juande Espinosa

Participacomo testigoen la firma de la cartade dotey arrasqueFranciscoBurgos
Mantilla otorgaenfavor de la quesedasu segundaesposa,DoñaManuelaMarquezel 22 de
junio de l64Y~. Los otros testigossonGasparde Figueroa,beneficiadoy tenientecura de
SanJuany Domingode Yanguas,cuyafiguratambiénserecogeen estemismo capítulo,El
hechode queseapintorde bodegones,al igual queBurgosMantilla, y existaunarelaciónde
amistadentreellos, nosplanteala posibilidadde unaciertainfluenciadel uno en el otro,

74Ceár¡,IV, p. 237. Recogidoen Agullá y PÓezSáncher“FranciscoBurgos Mantilla”, Boletin del
SeminariodeEstudiosdeA.rteyArqueologttzValladolid, 1981,p. 361.
~La figura deFelipeDfricksenhasidoestudiadaporDiegoAngulo y Alfonso E. PérezSánchez,1969,
~. 339-348,Iáms.280-288.
76Cavestany,B.SRAA.,Valladolid, 1954,p. 232,nota2.
~~VerCaturla,1952,pp. 116y66.
78Ver LópezNavio, “Matrimonio de JuanBautista del Mazo con la hija de Velázquez”, Archtw
Espafiolde ¿me, 1960, p. 416. Pn la figurade JuandeEspinosa,ver Guti&rez Pastor,1: “Juan de
Espinosay otrospintoreshomónimosdel siglo XVII”, Princ4pede flancz 1988,Ando II, Congreso
GeneraldeHistoriadeNavarra,Pp.209-228.
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teniendoencuentaque, en el inventariodelas obrasqueconocemosdelburgalés,serecoge

algúnbodegóndeuvasgéneroenel queeraexpertoEspinosa19.

Antonio Fernándezde Castro

D. Antonio FernándezCastro, más conocido como el racioneroCastro en los
ambientescordobesesfue sobrmode Juande Aitbro y con él inició su aprendiz~e80.Nació
enCórdobaenl659yallliniciósuactividadeneltallerdesutlohastaqueelpadredecidió
enviarlea SalamancaparaestudiarHumanidades.Fue racionerode la Catedrala la vez que
administradorde fincas. Su. obramuestraciertasinfluenciasdela escuelasevillanay deVan
Dyck, lo queseríaherenciade sudo; todasmuestranun conectodibujo, y un colorcálidoy
brillante. En opinióndeRamírezde Arellano pintabapocoy no vendiasus cuadrossinoque
los regalabaPintó en Córdobaparala iglesia de SanLorenzo y, especialmente,parala
Catedml8kFallecióen 1739 siendoenterradoenéstamisma.

JoséGallego

Antonio Pugadeclara,en sutestamento(9-Marzo-1648),deberleasuoficial Joseph
Gallego,treintay seisrealesde vellón82.Paraéldebeserlacamaquetienealquiladaaunatal
Mañ Vázquez.El queaparezcasunombrerecogidoen otrapartedel testamentodistintaala
de suotros oficiales-PedroGómezy BartoloméGonzálezy el quese refiera aél como “mi
oficial” mientrasquelos otros aparecencomo“oficiales mios”, hacepensarqueaaquélse le
destinedicha cama,alquilada “para mi oficial43. Además,es el encargadode tasarlas
pinturasqueseencontrabanenlacasadelpintororensanofallecidoM. El 2 de marzode 1689
un tal “JosephGallego, art(fizepintor”, tasalas pinturasde Femandode Azofra, platerode
oro85.

Antonio GarcíaRemeso

Nacido en Granada, falleció en Córdoba (lx. l62O~l677)86. Tral,~ó en Cabra,
Andújar. Manos y Córbobaaunquede su obra sólo se conservanalgunos dibujos que
muestranciertarelaciónconlos deAntonio delCastillo.

79VerAgulló y PÉezSánchea‘¶FranciscoBurgosMantilla”, BolettndelSeminario& EstudiosdeAnt
yAnyueologkz,Valladolid, 1981,p.374,n”60.
80UnDiegoFaníndezde Castrofimió comoalbaceaenel inventariodebienesde lasegundaesposade
JuandeAlfaro. Posiblanentefiera bainanodeAntonio. Lafigura deésteúltimo esrecogidaenel
capitulo“Otros artistasrelacionadosconVelázquezy losvelazquetlos”.
81Bibliograflasobreestepintor:RamfrezdeAre¡Iano,R:“Diccionariobiográficodeartistas...“, 1893,
11, p. 141;RayaRaya,M’ A: “Catálogodelas pinturasdelaCate&aldeCórdoba”, 1988,pp.95-96.
82VerCaturla, l952,p.31.
83op.cit.,p. 32.
~op.cii, pp.42yse.
85VerAgullóCobo,1981,p. 88.
848ufiguraha sidoestudiadaporPilarMantecaCano,tesisdeLicenciatura(UniversidadAutónomade
Madrid, 1977).
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Su figuraserecogeenesteapartadono porqueexistandocumentosen los quehaya
participadojunto a algunode los artistasaquí estudiados,sino porque estádirectamente
relacionadocondosde ellos.Fue discípulode SebastiánMartínezDomedel,a quiense ha
relacionadoconVelázquezy. especialmente,con Alonso Cano y, por ello incluido en este
trab~o8tTambién,por testimoniosde Palomino, sabemosque admiróel estilo de Juande
Alfáro: “A estetiempo(quefuepor elaño de 675) vino a CórdobaDonJuandeAjfaro, y
viuitándosecortismente,y viendolo queAlfaro pintaba,parecequese compungióReinoso,
yalgunavez medio a entender,querfa mudar de maneraen lagunascosas,por lo que
habíavistoenAlfaro, comoqueestabapesaroso,deno haberlovistoantes.Y; o bienfuese
deesto;o lo quemáscienoes,elestarya cumplidossusdías,murió elaflo de 1677 ...

FrandscoGómez

Yernode Alonso Carbonell,sedeclarapintordel Cardenal-Infante.El 29 de febrero
de 1632, solicita Carbonella Felipe IV que nombrea Gómezpintor suyo, que lo era del
Cardenal-lnThnte,con lo cualsu hijapodríacasarsecon él. El Rey no selo concedió.El 17
deJulio de 1632volvió apedirseloo, ensudefectounaplazade ujierde CámaraE propio
Franciscodeclarahaber“hecho muchasobrasen Palacio deretratosy otraspinturas49.

El 16 de abril de 1634 Angelo Nardi y FranciscoBravo, pintores, tasanlas pinturas
del Marquésde Villanueva del Fresno,Gentilhombrede Cámaradel Rey y del Infante-
Cardenal,quienfallecióenAlemaniadondefue aacompañaral Infante.Unadelaspinturas.
atribuidaen la tasaciónaJuandela Corte(‘Thenteenun jardín”), en el inventariosedio a
FranciscoGómez90.

En 1642, el 13 de octubre,un FranciscoGómezfirma comotestigoenla obligación
que teníade pago Bartolomé Gonzálezhacia Antonio Groxano, ambosrelacionadoscon
pn~9l La relaciónprofesionalquehablaentreGrcjanoy Gonzálezde maestroy oficial,
pareceserque terminaaquí y Gonzálezpasaa ser oficial de Antonio de Puga.En 1650,
nuestropintor dice “haber servido muchosañosal Cardenal-Infantecomosupintor” 92
Con fechade 2-VI-1660, estáfirmada la partidade defunciónde DoñaJusepaBerlanga
quiendicevivir enla calle de la Cruz, encazasde FranciscoGómez, “de ofiqio pintor”93.
Debíadeposeervariascasaen el Barrio de los Artistas porqueseconservanvariasnoticias
relacionadasconpersonas,todasellasviviendoencasasde “FranciscoGómez,pintor”94.

Un cuadrosuyose registraen el inventariode bienesde Dofla JuanaVelázquezde
Osuna,mujerdeBernabédeaainmAilafor,aposentadordelaCasayCoxtedeSM.

~~Seestadíamcl capitulo“Mássupuestosdiscípulos”
88Palomino,ed.1988,p.361.
89VerMartin González,11.: “Sobrelu relacionesaitrcNardi,Carduchoy Velázquez”,ARÁ,1958,
Pp.60y 66.
~0VaBudccyCherry, 1997,Doc. 20,cuadrosn0 0036y 0040.
91VerAgullóCobo, 1981,p.95.
92Péíez Sánchez. 1992,p. 40.
93VerAgulIóCobo, 1981,p. 94.
94VerMatíasFmiándezGarcía,AJ.R.M,1980,XVII, p.121.
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realizadoel 22-VII- 1665. se trata de “una imagende NuestraSeñoracon el Niño en los
brazos,de manodeFranciscoGómez”95.

Un tal FranciscoGómez firma como testigo en el testamentode Dofla Leonor
Ordóñez,esposadelpintor Antonio Arias, el 1 de diciembre de 1668. Entrelos deseosde
aquÉllaseencuentrael dejarlea “Mariquita de Villegas, hyade GerónímaTotocopul4 SO
ducados”, el apellidoinmediatamentenostraeala memoriaalamujerdeEl Greco6.

A los cuadrosquehemosrecogidoen el epígrafededicadoa Anete.hay que añadir
unoscuantosqueno son atribuiblesaésteporno coincidir conél desdeun puntode vista
cronológico.En la ColecciónArenande Madrid (0,427x 0,34)hay unacabeza,similar a la
delretratode cazarealizadoporVelázquezenel Prado,peroconotro sombrero.lo que nos
obligaafecharlahacia1635; enelmismoMuseo,dosretratos,copiasdeRubeney VanDyck
(n0 1704y 5157).Enellos,el Infanteestáretratadoconbigotey armaduraEl amplio periodo
de tiempoen el que pareceprestarsus serviciosal Cardenal-Infante,nosllevaa relacionar
estasobrasconestepintor.

PedroGómez

Enel testamentode AntonioFuga(9-Marzo-1648),éstepide seles de aPedroGómez
y BartoloméGonzález,sus oficiales, “dos docenasdepapeles” acadauno, pesándole“no
poderlesdejar muchomas”9’. En el inventariode bienesdel orensanose recoge,entresus
posesiones,unpaisajede sietecuatasdeDonPedroGómez98.En laalmonedade sumaestro
adquirióun liencecitoimprimado,dos cruces,unade pino y otra de nogaly un cuadrode
concba99.

Bartolomé González

Pintor,unodelosoficialeseneltaller deAntonio PugzParticipacomotestigo,junto
aPedrodel SazZanmdio,posiblepintortambién,y Agustín de la Pedrosa,enla escriturade
arrendamientode la buhardillade la Calle Peligros que mantuvo el orensanodurante,
prácticamente,todasuvida (8-Junio-1644)’OO.Otros oficiales fueronPedroGómezy José
Gallego. En el testamentode Antonio Fuga(9-Marzo-1648),éstepide se les de a los dos
primeros “dos docenasde papeles” cadauno, pesándole “no poderlesdejar mucho

95VerAgullá Cobo, 1978,p. 198.
96VerAgullá Cobo, “Más noticias...“, 1981,p. 22. Desconocemossi seestaGcónimaTotocopuli file
faniliardeElGrecoaunque,dadoel apellidoesprobableyaqueno debiadesertanfrecuenteenMadrid
ni esosmomentos.En estesentido.seconservaun cuadrotitulado“La familia del Greco” (Colección 11
Pitcain,Bryn AiIiyn, Painsylvmia)consideradoobradeJorgeManueldondeestánrepresentadascuatro
mnujeresyun niño. De ellas,una, conpías,es la más ancianay las otras representanmenoredad.
Pudieratrtrsede algunade ellas.
~~VerCaturla,1952,pp. 29-30.
98op.cit, p. 34.
99op. ci?. p. 72.
100VerCaturla,1952,p. 27.
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mas”.101.Enlaalmonedadelosbienesdel pintor, adquiriráBartoloméun Cristo de cera,un
candildehojalatay “Vna sobremesade Vn bufetede liengo tenidoconsusfluecos¶además
de un papelgrande,posiblementeunaláminay unavalonade puntas de Flandescon su
pañuelo’02.

Graciasa los documentosrescatadospor MercedesAgulló. conocemosmás datos
sobresuvida.En 1626,un BartoloméGonzálezfirmacomotestigoenel testamentootorgado
porJerónimoLópezPolanco,dadala fecha,no sabemossi setratade ésteo del homónimo
pintor del Rey quien fallece en 1627103.Las siguientesnoticias si hande correspondera
nuestroartista cl 5 de septiembrede 1631, BartoloméGonzálezfirma como testigo en el
testamentode IsabelPérez,vecinade Madrid, y esposadeDomingo Carrión, pintor, quien
dice vivir “en la esquinade la calle de la Compañia, como entramospor la calle de
Toledo,en casasdela Compañía”,lo queconvierteaesteartistaeninquilino de las mismas
casesqueDomingoQuenaCoronely vecinopráidmoaVelázquezy Martinezdel Mazo’0t
Perolanoticiaquemásdatosaportaparasu conocimientoesunaobligaciónhaciaAntonio
Gruxanofirmadaporél el 13 de octubrede 1642.El propioGonzálezdeclaraquees “pintor.
natural dela ciudaddeRioseco,estantealpresenteen estaCorte,quetrauaxoen cassade
AntonioGroxano,pintor, residenteen ella”’05. Seobligaapagarle1093realesque le habla
prestado“para comprarbestidosyotrascossasque e atado menesterastael dia de ayque
cmoshechoyajustadola quenta”106.Firman comotestigosde estaobligaciónde pago un
tal Paulo Bosque,JuanGarrigóny FranciscoGómez,tal vez el pintor, yerno de Alonso
Carbonel],datosde cuyavidarecogemosenestaspáginas.

En el año de 1644 ya vemos, a González, como testigo de actos jurídicos
relacionadosconAntonio deFugay en 1648participaeneltestamentodelorensanoquiense
refiere aél comooficial suyo. Posiblemente,comenzótrabajandoparaGrojano paraluego
hacerloconel otro maestro.Quecontinuólaamistadentretodoslo demuestraquetambién
C3rojanoparlicipó enel testamentode Puga.

Antonia GroJano

Un tal Antonio Buxánactúa,junto aJuanMateo,ambospintores,comoalbaceaen el
primertestamentodeAntoniodePuga,el 1 demarzode1635107.En el último testamento(9-
Marzo-1648) y en la partidade definición se mencionaaun tal Antoní Brojano; M’ Luisa
Caturlaconsideróquehablade tratarsede HorazioBorgianni, quese casóen Españay que
aquíllantan Borjan, aunquelos datosaquí aportadosnos demuestranque es un pintor
independientesin relaciónconel italiano’08. Por la obligación de 13 de octubrede 1642,
sabemosque Bartolomé González,quien fue oficial de Antonio Puga, le debea nuestro

‘~op. ci?., pp.29-30.
102 op. ci?.,p. 65 y 72.
‘03Ag~ll6 Cobo,1978.p.89.
104VerAgullá Cobo,1978,p. 46. ParaDomingoCaTión,ver Angulo-PtrezSánchez,1969,pp. 65-67;
seconservauna“SagradaFamilia” deesteartistadegrannionumatalidad,rafaelescaFn 1614 contrajo
matrimonioarMadrid.
‘05Agulló Cobo,1981,p. 95.
106op.cii
107Va Caturla,1952,p. 25.
108op,ci?. p, 14.
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artistaalgúndinero, declarándoseestartrabajandopara¿1109.Yafallecidoel orensano,el 25
de septiembrede 1649, hacentestamentoGrojano y su esposa,dondedeclaranlo siguiente:
½utonioGroxano,pintor, naturalde la giudadde Dique en elEstadode Lorena en los
confinesde Flandesy de Alemania,y Maria deAuda, su muger, natural de la villa de
Villatobas, veginosdesta Villa deMadrid” mandanserenterradosen el Hospital de los
Italianos”0. Tambiéndice queDon JuandeParedesy Pa~vecino de la villa de Madrid y
patróndelaCasayEnnitadeSanBlas,lesdebe400ducados.EnlaernutadeSanBlaspidió
Puga,se le dijeran 300 misaspor su alma, aunqueluego cambió de opinión, allí tuvieron
lugar lasvelacionesdelmatrimonioMartínez delMazo-FranciscaVelázquez.El 15 de mayo
de 1653 Grojanofirmaunacartade aprendizajeconJuande Salazar.hijo deJuanVazquez
tabernerode Corte111.

Domingo Guerra Coronel

Pintor prácticamente desconocido, su figura es interesante porque aparece
relacionadacon algunos de los artistasaquí estudiadoscomo Nardi, Mazo, Carreñoo.
incluso,Puga”2 En el inventariode su obrarealizadocon motivo de su fallecimiento y
publicadopor el Marquésde Saltillo, seregistranunaseriede títulos quepuedenpermitirla
atribución, a este artista, de algunas de las obras de dificil autoría dentro del grupo
“velazqueño”,ademásdeposeer“Unamujerdesnuda”de Velázquez.

La primeranoticiaqueconservamosdeDomingoGuerraCoronelesla obligaciónde
pagarla alcabalael 21 dejunio de l638”~. La cantidadestipuladaparanuestroartistaes de
200reales,pordebajodelos400 realespagaderosporVelázquezo FranciscoBergésaunque
porencimade los 120 que le correspondena DomingoYanguas.Graciasa estedocumento
tenemosnoticiade suresidencia.GuerraCoronelvive frente alos Teatinosenla calle de
Toledo.Estole convieneenvecinodeVelázquezy deMazo quienesresidenenla Callede la
ConcepciónJerónimay de un tal Domingo de Cardán,pintor, quien debíaresidir en la
mismacasa(Ver BartoloméGonzález).

En 1642. actÚacomo testamentariopor fallecimiento de María Carrillo, viuda de
Alonso Sánchezy tía de su esposa”4 De 1644 se conservandos noticias interesantes;la
primen es un poder otorgado por el propio pintor a unos procuradorespara que le
defiendande un pleito, en él sedefinecomo“maestropintor”, lo quejustifica el pago de la
alcabalay, por tanto, unaindependenciarespectode otros obradores”5.Ese mismo año,
fallece Lucas, un hijo de GuerraCoroneL de edadde año y medio. Es enterradoen San
Millén”6. Cuatroañosdespués,en 1648,el dosde marzo,es bautizadoAlejandroFrancisco

‘09Agulló Cobo,1981,p. 95.
“0VerAgulló Cobo,1981.w.99-100.
111op.ci?.
112PSnCherxy 44nhii~EspalIol deArte, 1990, p. 513, Nota 4) intuye una relaciónmucho más
profundaconel propioVelázquezdelo quepudieraprecerni unaprimenaproximación.
113VerGAllego: “El pintor, deartesanoaartista”, 1976,p. 257.
“4E1 30-XII-1642,ver Agulló: “Noticias...“, 19’78,p. 74.
“5op. cii
116op.ci?.
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Antonio. hijo de Domingo GuerraCoronel y de su esposaMaría Granetique continúan
viviendo “a la entradade la calle de la Compañía,casasdela Compañía”117

Comomuchospintoresdel momento,GuerraCoronelacudeala almonedade los
bienesde Antonio Pugacelebradatrasel fallecimientodel orensano,el 21 de abril de 1648.
En ella nuestropintor adquirió “un retrato del Griego con su cuello” valorado en 67
~~fr~l18•En 1650, el 20 demayo, recibe 12 realespor la tasaciónde laspinturasde Dolía
Jacintade Tamayoy Pedraza~realizadapor muerte de ésta”9. Firman como testigosun
SebastiánLópezDonJuanValle de Velascoy JuanGutiérrezcuyo nombrerecogemosen
estemismocapituloporaparecerrelacionadocon Cajésy Puga.

PorÚltimo, falleceen 1651, habiendodictadotestamentoel 10 de octubre’20.En él
declarahaberprofesadoenla OrdenTerceray quiereserllevadoporlos hermanoscomotal.
Se enterróen San Martin. Firman comotestamentariosAngelo Nardí, Mazo y Bartolomé
Contreras.Su situacióneconómicaha ido mejorandoya que al contraermatrimonio llevó
400 ducadosque se hablanconvertidoen 4.000 a su muerte. Lo más importantees que
aparece relacionadocon otros mtistas de nuestro círculo ya que, a parte de los
testamentarios,declarahaberprestadoaJuanCarreñouna figura de anatomíade estaño;
ademásposeeuna“mujer desnudade Velázquez”,como decíamosanteriormente,asícomo
grancantidaddeestampasal igual queposeyeronPugao Alonso Cano.

Es interesanteel inventario de pinturas. De su mano ha salido otro desnudo
femenino,poseeun retratode Olivares o “un desengañodel mundo”, un cuadroconla
historia de Anteóny Diana, fruteros,guirnaldas... y. al final serecogentítulos como los
siguientes:«Un cuadrode una vara de alta retrato delcaballo delRetiro”; “un cuadrito
pequeñobosquejode una merienda”, Muflasfiguras a caballo, de vara en anchoy dos
tercias de alto¶ “un lienzo pequeñocon d¡ferentesfiguras”. En este sentido, hay que
mencionar las composicionesde pequeño tamaño existentesen colecciones privadas
británicas (Lord Lansdowne,Dunblaney Glasgow, también en el Museodel Prado se
conservandoscuadritossimilaresasícomo en el Louvre -‘Reunión de trece personajes”-)
dondeaparecenparejassentadaso a caballo en medio del campo, las cualesse incluyen
dentrodelcalificativo “velazqueño”o, comomucho,atribuidasaMazo.

Otros temasaconsiderarson “Dos cabezasde pobres” y “Una vizcainacon una
cestadefrutasa la cabeza”’2’ lo quele convieneen posiblecandidatoala autoríade los
temascostimibristasy asuntosdomésticosque hanvenido siendoatribuidosa Antonio de
Pugasin unarazóndemayorpeso.

FranciscoGutiérrezCabello

117VerAgulló: “Más noticias ...‘, 1981, p. 198. La siguientenoticia esuna tasaciónde las obrasde
DoM JacintadeTamayo.realizadael 20 demayode1650.
118VerCaturla,l952,p.61.
“9’JerAgulló Cobo, 1981.p.100.
l2Ojjj noticia del fallecimiento es recogidapor Agulló, op. ci?., y el testamentopublicadopor el
Marquésdel Saltilio mAfleAspafio¿1944,pp.4348.
12~En el inventariode pinturasdel s¿ptimoMarquésdel Carpiopublicadopor Pita Andrade<4L4,
l952,~. 226-7)semenciona,conel número97, “una cave<‘a deunaGallegait Uego Velázquezen
lleNo de unatercia deanchoycercade mediabara it cayda”. Podríanestarrelacionadasambas
figuras.
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La presenciaenestaspásinasde DonFranciscoGutiérrezCabellonosvienedadapor
supaiticipaciónenla infonnaciónde las calidadesde Diego Velázquezparala obtencióndel
hábitodeSantiago’22.En 1658,finna comotestigo n0 94 y, apartede deshacerseen elogios
haciael aspirante,sudeclaraciónnosinteresaporque él mismo nosdice que procededel
Valle de Bárcenaen lasmontañasde Burgos.Dela niistnazonaprocedeMartínez delMazo,
segúntestimoniodesuhijo Gaspar,lo quenosayudaacorroborarla tesisde queVelázquez
se rodeó de artistasde origen hidalgo. Por otraparte, es algomásjoven que el yerno del
pintorde Cámarayaqueésteparecehabernacidohacia1611 y GutiérrezCabellolo haceen
1616, datoqueconocemosgraciasasutestimonioendichoproceso.

Estillsticamente,FranciscoGutiérrezse relacionacon Juande la Corte, otro de los
artistasrecogidosenel presentatrabajoy quecolaboraronconVelázquez’23.

Nos encontramosen 1662 a estepintor tasandopinturasy en 1670 ya ha fallecido
puestoquese conservaunainformaciónde DoñaClarade Tovar, viuda de Don Francisco
GutiérrezCabello. Compareciócomo testigo Benito de Siles Calahorra, “pintor en esta
Corte, que biue en la calle que baja desdela Cárcel de Corte al conabentode la
ConcepciónJerónima,en casasde Franciscode la HozVillegas”’24.

JuanGutiérrez

PintorencontactoconCajés,Antonio dePngsy DomingoGuerraCoronel.

JoséM de Azcáratepublicó unacédulade pago de 50.000 realesa EugenioCajés,
fechadael 13 de agostode 1612125. Firmancomotestigos,JuanGutiérrez,Antonio dePuga
y un tal Cristóbaldel Castillo sobrequienno hemospodido averiguarnada.La noticia es
muyimportanteporque,de serelAntonio Pugaestudiadoenestetrabajo, nosestáindicando
el caminoque siguió el orensanodentro del mundode laPintura, yaque contabacon diez
añosde edadenestemomento,lo quenoslo sitúacomoaprendizencasade Cajés.

Por su parte,Juan Gutiérrezparticipa tambiéncomo testigo en el testamentode
EugenioCajés.firmadoen Madrid el 13 de diciembrede 1634126.En 1650, el 20 de mayo,

122VerVariaVelazqudla,1960,Rp. 332.
123Pnmásinfonnaciónsobrewviday obra,ver Angulo-PérezSánchez,1969,pp. 70-74;Valdivieso,
E., Boletindel Mñseodel Frado, RevistadeArte Sevillano,it 2, 1982,pp. 71-73; Id., Boletin del
Museodel Prado 1992,Pp.7-10;P&ezSánchez,1992,p.255.
‘24VcAgulló Cobo,1981,pp. 101. 185.BurkeyChaiy, 1997,Doc. 76, it 0030recogendos cuadros
de GutifrrezenposesióndeAna MariaPeflaranda,en 1665, cuyacolección11w tasadapor el propio
pintor. Setratade “Los Desposoriosde SanJose’y “La visitade la reinade Sta aSalomón”,tasadas
las dosen400ducados,lospreciosmáscarosalcanzados.
‘25~~~á.akJ.M’, AJ.R.M,1970,p. 49.ExisteotroJuanGutiéTez,pintor, del cualseconservandatos
fechadosen 1566y 1570(VerAgulló Cobo,1978,p. 75).
126VerAgullá Cobo,1978,pp.36y 75. Los datosqueseconservansobreestepintor se recogenenel
capitulo“Otros artistasrelacionadosconVelázquezy losvelazqueños”.
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DomingoGuerraCoronelrecibe 12 realesporlatasaciónde las pinturasdeDoñaJacintade

Tamayoy Pedraza,realizadapormuertedeésta121.

FranciscoJanete.Ver Anete,Francisco

FranciscoLópezCaro

En 1622,en Sevilla, Velázquezotorgaun poderaFranciscoPachecoparacobraren
sunombre unosdébitos; firman comotestigosJuanVelázquezpintor de “ymaginerla” y
FranciscoLópeztambiénpintor128.Ha de fratarsede FranciscoLópez Caro, autor de un
bodegóndescubiertopor EnriquettaHarris en 1935 y relacionadoconlos bodegonesque
pintaraVelázquezen su juventud’29.En 4 de febrerode 1624 falleceJuanaLópez Suárez,
hermanade FranciscoLópez Caro, actúancomo testigosDiego Velázquezy su hermano
Silvestre,laentierranenlaparroquiade SanMartindeMadrid’30. El 23 de marzo,Francisco
Lópezpintory suesposa,Doroteade Ochoa,vecinosde la villa de Madrid, residentesenla
calle de San Antón, declaranhaberrecibido de Antonio de Ochoa, mercader,vecinode
Sevilla, primo hermanode Dorotea, 100 ducadosde plata doble de los bienesque se les
adjudicarondeMelchor delPozo’31.Esemismoaño, el2 deoctubre,FranciscoLópezotorga
un poder a Pachecopara que cobre a Velázquez 30 ducados que guardabacomo
testamentariode lamadredelpoderdante.DeclaraquePacheco,pintor de iniagineda.reside
enla Villa deMadrid, el propioLópezCaro aparececensadoenlacapitalen 1625132.

La amistadconVelázquezcontinúabastael fallecimientode ésteyaqueLópez Caro
tambiénparticipa, desdeSevilla, como testigo n0 126 en la infonnaciónde calidadesde
Diego Velázquezparala obtención del hábito de Santiago133.Graciasa su testimonio,
sabemosquenació en Sevillaen 1603 (tiene 56 añosen 1659) y dice conoceraVelázquez
desdequeteníanueveaños,añode 1612 aproximadamente,lo queviene acoincidir conla
entradadel futuro pintor de Cámaraen el taller de Pacheco(El contrato de aprendizajese
firma el 27-IX-1611)’34. Estarelacióncon los hennanosVelázquez,nos pennitepensaren
unascaracterísticascomunesparala pintura de los tres y nosproporcionamásnombresa
quienatribuirobrassevillanas,consideradas“velazqueflas”.

127VerAgulló Cobo,1981,p. 100.
128VariaVelazqudla,11, it 18, p. 221 (Sevilla, Archivo Generalde Protocolos,Oficio 18). Fn esta
publicaciónse dice quedebede tratarsede FranciscoLópez Guarero,quien en 1610 entrabacomo
aprendizenel tallw deQiercímnoLucenteaunquemásbienpuedetratarsedeotro.
~29VuP&ezShicha“LaNatureMmteespagnoledeXVffhne siéclet Goya”, 1987,p. 106. Tmitiái,
LópezMartínez,1932,p. 87.
‘30VerChaíy,T.B.M,l99l,~. 114-5.
‘31VerAguIló Cobo,1981,p.127.
132ViaVelazqudia,1960,11,p. 223, it 25.
‘33VariaVelazqusa,1960,11, p. 353.
134Enel bautismode tresnitosde Velázquez,José,DiegoJacinto,y Baltasar,bautizadosel 18 de
marzode 1640,el 29 dc mayode1642y el 9de enerode1645,firma comotestigoun FranciscoCano.
Basándoseen la idea de una mala transcripción,se ha querido identificar con nuestropinton sin
embargo,la diferenciadetiarpoentreunosy otrosbautizosy la reiteraciónen el mismo nombre,nos
lleva apensarquesetratadeotrapersona.
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Un hijo suyo, FranciscoCaro,debió de pasaraMadrid, quizásen seguimientode

Cano,otro delos artistasaquíestudiadosy enmayorcontactoconVelázquez135.

MatíasLópez

Pintor,discípulode C~ésy. por tanto, con unaposible relacióncon Antonio Puga,
firmadosfiguras de “SantaRosalía”e “Isabelde Poxtugal” en el retablo de la Virgen de la
PazdeCietafe (Madrid), obrade Alonso Cano,contratadaen 1645.que semuestraencierta
relaciónconlas formasverticalesy reposadasdel último C~és’36.Un MatíasLópezfirma
comotestigoenlasvelacionesde MartinezdelMazo conFrm~ciscaVelázípiez(26 de febrero
dc 1634) con lo quepuedetratariede estamismapersonaya que coincidetanto por fecha
comopor amistadescomunes137.La existenciade estepintor, y sus posiblesvínculoscon
Mazo, contribuyenaunirmássi cabeadeterminados“velazqueflos” comosonAlonso Cano,
AntonioPugay JuanBautistaMartínezdelMazo.

FranciscoLuján

Junto con SantiagoMorán, firma comotestamentarioen el testamentode Antonio
Pup,fechadocl 9 demarzodi 1648138.No sabemosmásacercadeél.

JerónimoMárquez

Pintory padredeManuelaMárquezEscalante,segundaesposade Burgos Mantilla.
Sabemosdevariashijasquefallecieron,unaen 1636y otra, de trece años,en 1638. Ambas
fueronentenadasenla Parroquiade SanJuan,portanto,la familiaeravecinadel Alcázar’~

El 25 dejunio de 1645.FranciscoBurgosMantilla, viudo de CatalinaLozano,contrae
matrimonio con otrahija de nuestroartista, ManuelaMárquez’40. Actúa como padrinoy
testigoDomingode Yanguas.cuyafiguratambiénquedarecogidaen el presentecapitulo, y
suesposaDoñaIsabeldelos Reyes.Lacartadedotefue publicadaporMercedesAguilóN1.

Dc 1653 se conservala partida de defunciónde MagdalenaSalazar, natural de
Santander,enlasmontaflasdeBurgos.queresideen casadeMárquez.Firmancomotestigos
el dicho JerónimoMárquezy sumujerAnaEscalante.La noticia esinteresanteporquenos

l3S\T~~P&ezSánchez,1992,p. 305. Un FranciscoCaro,maestropintor, vecinode la ciudaddeSevilla,
residanmi Madrid el 8-X-1658. otorgaun poderpara segufrun pleito en el Tribunal de la Santa
Cruzada,paraqueeldeány el Cabildo deaquellaciudadle devolviesen722 rs. (Agulló Cobo,1981,p.
53).
13674~sdatossobreesteatistaen Angulo,P&ezSéncher“Pintura,madrileña...».1983,pp.106-107.
l37x.rerLópezNavío, J.: “Matrimonio de JuanBautistadel Mazo conla hija de Velázquez”,Archiw
RrpafIoldeAfle,l9dO,p.389
138VcCaturla,l932,pp.28yss.
139VerApllóCobo:“Noticias...”, l978,~. 93y94.
140VerLópezNavío,ArchivoEspafloldeArte, 1960,p. 416.
t41VerAgulló Cobo.1978,p. 183yCapitulodedicadoaPranciscoBurgosMantilla.
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localizageográficamenteun lugarcomola actuÉlregiónde Cantabria,donde,segÉnGaspar

delMazo, naciósupadreJuanBautista’42.

Gonzalo Martín

Velázquezadquiere,en 1634, siete pais~esde su manoparael Palacio del Buen
Retiro, valoradosenuntotal de466 reales,pagaderosasusherederos.Actúacomofiador de
laspersonasy herederosde GonzaloMartín, FranciscoGallego,familiar del SantoOficio de
laInquiuición deToledo, lo quepudieraindicarunaprocedenciaconcreta-Toledo-de dicho
artista’43

JuanMateo

JuntoconAntonio Groxano,actúacomoalbaceaen elprimertestamentode Antonio
Puga,fechadoel 1 demarzode 1635’”. MercedesAgulló harecogidomásnoticias de este
pintor siempreen relaciónconotroscolegas.Anteriormenteal testamentode Puga,el 16 de
noviembre de 1630 firma como testamentariode Baitolomé de Cárdenas,pintor, el 15 de
noviembrede 1632, AnaDiaz,viudadeBartolomédeSalazar,tratanteenpinturas,y Ventura
Salazar,suhijo, declaranhaberrecibido de “Juan Matheos,pintor, vecino desla VillaS
220r. quedebíaaBartoloméSalazar,por escrituraanteAntonio Vázquezde León de 15-X[-
1632, “‘por el depoisitoque en el dicho JuanMaiheosse hizo de vnasquatro pinturasen
bosquexoquese sacaroncomobienesde BartoloméCardenas” 145 Del 22 de noviembre
de 1700 seconservaunatasaciónde cuadrosrealizadapor “don JuanMatheo,delArtede la
Pintura” aunque,tal vez,dadolo avanzadodela fecha,no setratedeéste’46.

SantiagoMoráis

Existierondespintoresdelmismonombre,padree hijo, en el siglo XVII. El padre.
pintor del Rey, falleció en 1626 y fue amigoy discípulode Pantojade la Cruz147.Porlas
fechas,el pintor que aquí traemos,ha de ser el segando,quien estuvo en relacióncon
Amonio Pugay Simón López, dorador.Además,pudo teneralgunarelaciónconFrancisco
Bergés.

SantiagoMoránactúacomotestigoy testamentariode Antonio dePugajunto aotros
nombrescomoSimónLópezy Antonio Grojano’48. TantoSantiagoMorén padrecomohijo

142A~~llóCobo,1978,p. 94 y Capítulodedicadoa Martínezdel Mazo. Otrasnoticiasquese conocen
sobrenuestroutistason tasacionesde cuadrosrealizadasentrelos años1651 y 1661,publicadaspor
Merced.Agullá, l98l,~ 131-2
‘43Ver Caturla,1.1Unan “Cuadrosde batallaspara el SalóndeReinosdel BuenRtiro”, Archivo
AspaholdeArte,1960,p.336.
‘«Ver Caturla,1952,p.25.
‘45VuAgullóCobo,1981,pp.46,136.
146Agplló Cobo,1978,pp.216-217.
‘4’VuAngnloyP&ezSánchez1969,pp. 68-73.
l4SVerCaturla,Mk Luisa: “Antonio Puga.Unpintorgallego”,l982,~. 74-81.
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esténmuy vinculadosa Valladolid y de aquí pudieraprocederla relación con Antonio
Puga’~.Al primerolehemosencontradofirmandocomotestigoenel inventariorealizadoel
21-junio-1607delosbienesdelaQuintaReal“La Ribera”,de dichaciudad’”.

Enel inventariode bienesrealizadotrasel fallecimiento de FranciscoBergés,suegro
deFranciscodePalacios,seregistraun retratodeunanifia de dosvarasde SantiagoMorán,
aunque,en estecaso,puedetratarsedelpadretambién.Dicho inventariotuvo lugarentreel
25 de septiembrey el 8 de octubrede 1672”’. Años antes,el 9-11-1669,seregistrancuatro
cuadrosdeMoránenlacoleccióndeCatalinadeAlvarado,setratadedosniannasydos
fruteroslos quenoslo vuelvenarelacionarcon Puga’52~

AngelaNardí

Deorigenitaliano, estepintor de Felipe IV llegó ala Cortehacia1607. Sulargavida
(1584-1664)le permitiópermanecerencontactocon Velázquezhastallegar a testificaren el
procesode concesióndel hábito de Santiago. También le vemos relacionadocon otros
artistasde sucirculo153.

En 1625, le encontramosenla listade pintorese iluminadoresqueresidenenMadrid
y handecontribuiramantenerel ejército.Declaravivir enla calle dela Magdalenay da 100
reales,sumaidénticaalade Pachecoo JulioCésarSendn.Otrosnombresrecogidossonlos
de VelázquezFranciscoJanete,Juande la Coite, JusepeLeonardo,Pedrode la Torre... No
dicequeseapintordelRey”4.

En 1627, C~jés, Carducho,Nardi y Velázquezparticipanen el concursoparala
pintura “La Expulsiónde los Moriscos” ganadopor el seviflano.Esemismo~lo, Velázquez
proponeaNardi como pintor del Rey, tras el fallecimiento de Bartolomé González,por
delantedeFélix Casteloy PedroNúñez, aunqueel primerpuestolo obtieneLanchares”’.
Trasel fallecimientode éste,esnombradopintor delRey, posiblemente.Velázquezno fuese
~enoaesteacontecimiento.

Unos diez antesdel 2 denoviembrede 1627 declaraen la infonnaciónen relación
conelpleito quese veniadesarrollandocontralos arrendadoresquehablanconcertadocon

149VercapitulodedicadoaAntonio Pugapn mix posibl. contactosvallisoletanos.Paramás datos
sobreesteaxtista,vuP&ezSánchez,1992,p.257.El Marqutsdel Saltillopublicóun documentosegún
el cualSatiagoMoránvendeunascasasenValladolid el 30 deabril de 1610 (Boletlnde la Sociedad
Rfáo¡adeRrursionezl953,p.166).
1~VerFlorit, J.M’: “Inventario de los cuadrosy otros objetosde Ant de laquinta real llamada“La
Ribera”envalladolid”,Boleth’¡delaSociedadEspallola& Rxcwsionezl905-1906,~.153-160.
151 Ver Caturla,1952,pp. 59,74y80.
‘52VerBurteyChary,1977.Doc. 84,¡e 0064y 0073.
~~Laviday obradeesteartistaseencuentrarecogidaenP&ezSánchez,KE.: “Borginú, Cavarozziy
Nardi,enEspafla”,Ma&id, 1964,pp. 25-39;Angnlo,D.y PérezSánchez,AB.: “Pinturamadrileñadel
pnmertercio del siglo XVII?’, Madrid, 1969, pp. 271-278,láms. 207-241.TambiénPérezSánchez
1992, pp. 99-102.Aquí nos limitamos a los documentosen los que aparecerelacionadocon los
“velazqueños”.
“4verGonzálezMufloz,A.LR.M,1981,p.175.
“‘Sobre laproblanáticade su nombramientocomopintor del Rey, ver Marthi González:“Sobre las
relacionesaitreNardi,Carduchoy Velázquez”,A.R.A,1958,pp. 59-66.
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el Ayuntanúentola recaudacióndel uno por ciento de todo lo compradoy vendidoy que
exigíana los pintoreslacantidadqueseleshablarepartidocomogremioqueeran.Declaran,
en la información, ademásde Nardi, pintor de 3 M, FranciscoMete, pintor de S.A. el
CardenalInfrite y Diego Velázquez~pintor de 5 M El documentoes solicitadopor Juan
Velázquez”6

Durante los siguientesaños,Nardi se encuentraocupadoen la decoraciónde las
ResidenciasReales.Su trab~ono esprecisamenteel de primerpintorde Cámara,entreotras
laboreshade “dar de blancoel enmaderamientodeljuegode pelotaquede nuevosehigo
en elpatio de la tapiceria en elalcazar desíadicha villa”, un fingido de azulejosen el
cuartodondeestabael ConsejoReal157.

Paralelamente,asisteavarios acontecimientosdentrodel círculo velazqueño.El 18
de mayode 1633, el propio Velázquezotorgaun poder a Angelo Nardi paraactuaren su
nombre en los actos relacionadoscon el pasode la van de alguacil que le habla sido
entregada”8E 16 de abril de 1634 Angelo Nardi y FranciscoBravo, pintores, tasanlas
pinturasdel Marquésde Villanuevadel Fresno, Gentilhombrede Cámaradel Rey y del
Infante-CardenaLquienfalleció en Alemania,dondefue aacompafiaral Infante.Unade las
pinturas,atribuidaenla tasaciónaJuande la Corte(“Fuenteen unjardín”), en el inventado
sedio aFrancisco~

Segúnun autofechadoel 21 dejunio de 1638, Angelo Nardiha depagar400 reales.
al igual que el resto de pintoresReales,cantidadque importala alcabalade eseaño. Otros
nombresrecogidosson los de Domingo Guerra, Juande la Corte, FranciscoBergés y
Domingode Ymguas’~.Los días 31 de diciembrede 1638 y 2 de enerode 1639 compra
objetosenla almonedadeCarducho(unalibradeverdemontaflay un espejode guarnición
negra). A estaalmonedaasistenotros pintorescomo Mazo, Alonso Cano, Puga, Bergés,
FranciscoGutiérrezo MatíasPastor161.En 1643 se mencionaaNardi en el testamentode
María deMazas,viudade Urbánde Barahona,dorador,ambosparticiparonenla decoración
delaTonedelPalacio, “en elcuartodondese cría elPrincjpe”’62. Enel mismotestamento
es citado Simón López dorador del Rey quien, junto con Nardí, interviene en varios
documentosrelacionadosconFranciscoBergés.

Con motivo del segundovi~e de Velázqueza Italia, ésteotorgaun poder a su
esposa,JuanaPacheco(24-3(1-1648).Firman como testigos, Angelo Nardi, pintor de Su
M~esta&Juande León,agentedenegadosenla Cortey MartínezdelMazo, pintor’63.

l56~r«Matilla Tascón,A: “Comercio depinturasy alcabalas”,Gc~yg 1984, enero,fárero,It 178, p.
180 y Cnn Valdovinos, 3M: “Aposento, alquila-es, alcabalas,aprendicesy privilegios ..i, u’
“VelázquezyelArte dciii tianpo,V JornadasdeArte, Madrid, CSIC, 1991,p. 98 (AflPM, prot. 3950,
£ 1346-1348v.)
157VerAzcárate,3M: “Algunasnoticiassobrepintoracortesanosdel siglo XVII?’, AnalesdelInstituto
deEstudiosA&xdfliellos, 1970,VI4p. 53y54.
158VeVariaVelazqueña,1960,11,¡e34,p. 234.
“9VuBurkeyChaiy, 1997,Doc. 20. cuadrosn” 0036y0040.
‘60Ver GAllego, .1: “El pintor, deartesanoaartista”,1976,p. 257.
~61VuCaturla,it Luisa: “Documentosentomoa Carducho”,ArteEs’paIio4 1968-9,p. 216.
‘62Va-Agilló Cobo: “Noticiu ...“, 1978,p. 24.
‘63VerAgulló Cobo: ‘?ioticias ....“, 1978,p. 177.
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En 1652 le vemos asistir a dos actosrelacionadoscon nuestrosartistas.E 25 de
septiembre,firmacomotestigo.conSimónLópezdorador,jimio aquienyahaaparecidoen
otro documentorelacionadocon Bergésy la esposade éste,en un testamentodictadopor
dichopintorquien, sin embargo,no fallecerlahastael 18 de septiembrede 1672’”. E 5 de
noviembredelmismoatotau,conMazoy BartolomédeContreras,lasobrasque teniaasu
muerteDomingo QuenaCoroneL entreellas,una de Velázquez’65.Otra tasaciónposterior
fue la realizadacon motivo del fallecimiento de FranciscaVelázquezel 5 de octubrede
1655. En estecaso Nardi es el encargadode evaluarlas obraspictóricasdel matrimonio
Mazo’66

Elúltimo documentorelacionadodirectamenteconVelázquezy queseconservaesla
declaraciónenla informaciónsobrelas calidadesdel mismoparala obtencióndelhábito de
Santiago(24-3(11-1658).En éL Angelo Nardi, natural de Florenciay de edad de “más de
setientaaííos¶ declaraa favor del sevillano “por elmuchotrato y comunicación” queha
tenido conély los altosquele conoce16~.

JusepePareja

Supuestohermanode Juande ParejaSegúndocumentoencontradopor Rodríguez
de Rivas, un Juande ParejasolicitapermisoaPedroGalindo, procuradorde Sevilla, para
trasladarseaMadridy seguirsusestudiosdepintorconsuhermanoJusepe’68.Sedesconoce
con exactitudsi este documentoes del Parejaque conocemos.Según estáredactadala
solicitud,pudieraentendersequeambossonartistas,aunqueno quedasuficientementeclaro.

MatisaPastor

Pintor relacionadocon varios de los artistas estudiadosen este trab~o, como
VelázquezMazo, Puga,Agflero. Carducho,y delqueno conocemosobra

Erahijo de AnadeRómuloy BernalPastordeMorales,nietode RamuloCincinatti y
sobrino de Diego Rómulo y trabejó como Agente de Negociosdel Consejo de la Santa
Cruzada“en lo tocantea Indias”’69. Graciasala declaraciónrealizadapor el propio Matías
Pastorenel procesode particiónde los bienesde FranciscaVelázquez,sabemosque nació
hacia1617yaquedicetener,en 1653, treintay ochoaños“poco máso menos”170.

164LosdatosconservadosdeSimónLópezserecogenenestemismocapitulo.
~65VerMdelSaltillo,Arteffwafio/. 1944,pp. 4348.
‘66VerCheny,ArchivoRspailoldeArte,1990,p.513,522yss.
‘67VerVariaVelazqueña,1960,Lp. 330, testigoIt 330.
168VerRodalguezdeRivas: “Autógrafos de Artistas Españoles”,RevistaE~paAoladeArte, 1932,p.
233.
~69VerTrinidad deAntonio Sáer“Una familia de pintores:RómuloCincintoy sushijos Francisco,
Diegoy Juan”, flenspoy espacioen el arte. Homenajeal profesorAntonio Bonet Corra,Madrid,
1994,vol. II, pp. 857-866.
170VerCherry,P., ARÁ, 1990,p. 527.
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El 29 de diciembrede 1638 estápresenteen la almonedade bienesde Carducho
comprandoestampas,dibujos,brochas,pincelesy un retratode mujerdeLito”1. Supadre,
Bernal de Torres, fallece el 15 de agosto de 1642 y fue Mazo el encargadode tasarlas
pinturaslo que se realizó una semanadespués(22-VIII-1642)”2. En los autosrealizados
parala posteriorparticióndebienes,nosvolvemosaencontrarconMazo, quienfirmacomo
testigocon el cuitado dePastor, Gabrielde Urbina (6-VI-1643)”3. En 1648, el 21 de abril,
tambiénadquiere,enla almonedacelebradatrasel fallecimientode AntonioPuga,unoscien
dibujosde trazas”4.MercedesAgniló Cobo harecogidodos documentossegúnlos cuales
Pastorfiguracomoalbaceao tasadordecuadros,enestossilos’”. Enel primero de ellos,en
1644, declaravivir en la Calle de la BallestaEl 2 de noviembrede 1651 participacomo
testigo, junto con Benito Manuel de Agfiero en un documentosobre un alojamiento
concedidoaMartínezdelMazo enla calle de Abcha”6.En estosmismosmesy año, Juana
Pacheco,esposade Diego Velázquez,traspasaanuestropintor unadeudaqueDon Vicente
Ferrer,CaballerodeSantiagoy MaestrodeCámaradelRey, hablacontraidoconla parejaen
mayo;Mazo actúacomotestigo”’.

El siguienteprocesonotarialenel queparticipasetratadel fallecimientode Francisca
Velázquez,la bija de nuestropintor de Cámara.El 8 de noviembrede 1653 firman como
albaceasde FranciscasuesposoMazo, su padre,Velázquezy MatíasPastor,actuandocomo
testigosAgflero, Parejay otros”~. El 16 denoviembre de 1655 se realizala partición de
bienesdel matrimonio Mazo-Velázquez,en este caso,Pastory Agftero son los testigos.El
primerodicevivir enla “calle dela gorgueraen casarPropias” y serde38 años “poco mas
o menos¶basandosuinformación“en la muchacomunicaciónqueha tenidocon los suso
dhosi”’9

Elúltimo documentoqueseconservade él esel testamentofechadoel 9 de marzode
1662180.Comoalbaceasfirmansumujer, AngeladelCastillo; Gabrielde Urbina, sucuñado
y Alonso Carrillo, quiental vez seael homónimoqueactúacomotutor de los hijos menores
deMartínezdel Mazo contrayendomatrimonio, al falleceréste,consu últimaesposa

La relación de la familia Velázquez-Mazocon los Pastor se extiende a otros
miembros.Ya recogíamosmás arribacomo Mazo y Diego de Urbina, cuñadode Matías,
firman en la partición de bienesde Bernal Pastor,padre de nuestropintor y cómo era
albaceaen el testamento de aquél. Sobre este Diego de Urbina conservamosmás
infonnación.MartlnezdelMazoesunodelostestigoseulaentregadeladotedesumujer,
FranciscaPastor,en 1641. y tambiénfirmaenun poderentregadopor laparejaañosdespués
(15-X-1643)’8’. Por suparte,Gabrielde Urbina, porteroen el Consejode Hacienda,en la

‘7tVer Caturla,M Luisa:“Documatos«domoaCarducho”,1968-9,w.214-5.
t72VerA±aidoywtd.AIÁ,p. 296.
173op cii
174VuCaturla,M”’Luisa, l952,p.60.
1~Aflos 1644y1650,verAgulló Cobo: “Más noticias...“, 1981,pp. 156-7.
t76VaAtnidoFsnández,A.RÁ,l998,p.290.
177op.cit.,p. 295.
“8VerCheny,P.,ARÁ,1990.p.521.
179op.cii
180GraciasaDonAngel Aterido hepodido tenaaccesoal documentoquese conservaenel Archivo
Histórico deProtocolosdeMadrid, Protocolo9086,fol. 557.
181VaAteridoFsTIándezA.RÁ,1998,p. 296.
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calle de los Preciados,aparececomotestamentarioen el fallecimientode ManueldeMolina,
pintor, quienresidíaenlacallede Toledo,casasde BartoloméSalazar(23-VII-1660)’82.

FranciscoTerrones

Otro de los testigosdel proceso de información de las calidadesde Diego de
Velázquezparala obtencióndel titulo de caballero de Santiago’83.Participe, en Sevilla,
comotestigon0 112 y dice ser “del oficio de la pintura”. Declaraconoceral pretendiente,
Diego de SilvaVelázquez,“desdemuymuchacho,porquese criaron juntos”. Estima serde
lamisinaedad,lo cualesciertoal tenersesentaañosel díaqueprestótestimonio(4-11-1659).
Sobrela actividadde Velázquezdice que es tambiéndel oficio de la pintura, ademásde
cuidar “del adorno depalacio por mandadode Su Magestad,comoes notofo”. En este
sentidosepronuncianmuchosdelos testigosde esteproceso.permitiéndonoshacerbincapió
en la actividadde Velázquezcomo decoradorde los Reales Sitios. Por otra parte,nos
encontramoscon otro nombre,en relacióncon el mundo de la Pintura, que, de ser pintor
comoparece,se nosconvierteenotro candidatoparalos bodegonesy escenasde géneroen
relaciónconla etapasevillanadelpintor deFelipe IV.

Juande Solís

(Ii. 1595-1654).Antordeamplios pais~esdecorativosconsantosermitaños(Museo
de Pamplona; colecciónparticular madrilefla) que incorporanaspectosligeramentemás
avanzadosqueCoflantesen el tratamientodelaluz enlas masasboscosas.Fue decoradory
escenógrafodelPalaciodelBuenRetiro. A él declaradeberleAntoniode Puga,16 realesde
vellónensusegundotestamento((9~Marzo~l648)lM.Llegó arecibirel titulo de ‘Tintor de la
Reina” IsabeldeBorbón.’85

Diego Ungo de Velasco

Ayudantede Juande Alfaro en sutrab!Ío de conservadorde lacoleccióndepintura
del Almirante de Castilla. Palomino nos dice que le ayudó “en lar preparaciones
antecedentesal pincel”1 8ó~ GraciasaMercedesAgulló Cobo sabemosalgo más de é1’~’. El
primerdocumentoconservadoconnoticiasde nuestroartistaesunatasacióndelas pinturas
quequedaronala muertede Luis Alvarez realizadapor Diego Hongo (sic), pintor, quien

‘82VwAgulló Cobo,1978,p. 101.
183Vw Varia Velazqudla41960.ILp.344.
t84Caturla,1952,pp. 14y30.
‘85MM datosenAngulo-P&ezSánchez,1983,pp. 329-335,láms. 338-342;Cruz Valdovinos, 1978,
pp. 28-33.Fn1625,en la relacióndepintorese iluminadoresrealizadaparaconseguirdonativospan
“mejor acudir a La dejenm<tstos reinos¶ seregistraun pintor Juande Solía, residenteen la calle
Hortaleza,quien d&~e apodar 12 realesy a quien se declara loco (Carmen GonzálezMuñoz,
Anales.I.R.M.,1981,p.176.)No sabanossi setratadermestropintor quien,postaiormenteaestealio,
continúasuvidahastasufallecimientohacia1654.
186palon’j~o ecl. 1988,p. 369.
187Todoslos documentoscitados estt publicadosen Agulló Cobo,Mercedes:“Noticias sobre los
pintoresmadrilsosde los siglosXVI-XVIIY’, Granada,l978,~. 166-168,188.
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declaraserde edadde treintaaños“poco inds o menos”168.Dadoque estedocumentoestá
fechadoenMadrid el 23 de mayo de 1682, podemossituarel nacimientodel pintor hacia
1652. De aquí se deduceque en el períodocomprendidoentre 1667-1675,en el que, se
supone,trab~a paraJuan de Alfaro, contarla entre quince y veintitrés años de edad,
aproximadamente.Estaedadsecorrespondeconlaqueseesperade un aprendizo ayudante,
comolo eraDiegoenesosmomentos.

Es interesanteel hecho de que la mayoríade noticias aparecidascorrespondana
tasacionesde coleccionesprivadas,realizadaspor Diego Ungo de Velasco “art ffize de la
pintura”. Los añosson1687y 1693respectivamente,ademásdel de 1682arribaseñalado’89.

Si en 1687 se definía así nusmocomo“artífice de la pintura”, en 1692 hablade él
como“profesordelarte depintor”, al solicitar unaherenciaque le correspondeasuesposa
CatalinaRuizprocedentede sutío, confitero delReyy naturaldelavilla burgalesadeMelgar
deFernmnental’90.

Porelmomentodesconocemosmásdatossobreestepintor.

FranciscoVergés.Ver Bergés,Francisco.

DomingoYanguas

Nosencontrarnosanteun pintor relacionadotanto conVelázquezcomoconalgunos
de suscolaboradorestalescomoAntonioPugso FranciscoBurgosMantilla Posiblementela
relaciónconel pintorde Cámarafueseestrecha,sin embargono poseemosobraconocidade
él.

El primerdato conservadoes la participaciónde DomingoYanguascomo testigo,
aunqueno aparezcasu firma, en el contrato de aprendiz~eque Velázquezfirma con un
aprendiz,AndrésdeBrizuela,el 19 de octubrede l626’~’. El hechode quesepresentecomo
testigo haceplantena Cruz Valdovinosla posibilidad de que Yanguasformaseparte del
taller de Velázquezya que era costumbreque los maestrosconcurrierana las firmas de
escriturascon sus colaboradoresdel obrador, especialmenteen las relacionadascon su
~¡~I92

188op.cii, p. 166.
189op.cii. pp. 166-8y188.
190op.cii, p. ise.
191La primeranoticia al respectola recogeFelipe Maldonado ni “Episodio velazqutlo,escritura
inédita de asiento de un aprendiz’, Bstoj&a literafla 1971, n0 46l,~. 4-7. Postnionnente,la
mencionaCruz Valdovinos: “Aposento, alquileres, alcabalas, aprendicesy privilegios...”, En
“Velázquezy el Arte de — tiempo”, V JornadasdeArte, CSIC. 1991, pp. 99y 100. A Andrés de
Brizuelasdedicamosunapmtadoen el capitulodedicadoa los aprendicesdeVelázquez
192CruzValdovinos, op. cii, p. 100. En el Capitulo dedicadoa Juan de Parejarecoganosalgi~n
documentoenel cualéstefirmacomotestigojuntoasus~Ior,el pintordeCámaradeFelipeIV.
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El 20 de octubre de 1637 le encontramostasandolas pinturas del contadorJuan
BautistadePastrana’93.

El 21 dejulio de 1638 sunombrequedarecogidoen elautoporelcualse repartela
alcabalaquehande pagaslos pintores.Entre ellos destacanalgunosnombresrelacionados
conVelázquezo sus colaboradores.Así, el propioDomingoYanguas,quiendeclararesidir
enlaCalledeLos Ángelesy esuno de los quemenosdebede pagar-120reales-;junto asu
nombrey el del propioVelázquezsepuedencitar otros como DomingoGuerra;Juande la
Corte,FranciscoBergés,AngeloNardi o Carducho’~.

Si es verdadque en 1626 trabajabaen el taller de Velázquez,en 1638 yahabla
adquirido la maestríasegíznse desprendede un documentopor cl cual Antonio Ponce,
Lorenzo Sánchezy el propio Yanguas“maestrospintores”, vecinosde Madrid, declaran
haberrecibidode FranciscoBrera~maestropintor, la cantidadque les debíapor el tiempo
trabajadoen la obra del Redro’95. Tanto Antonio Ponce como FranciscoBarrera son
pintoresdebodegonesy florerosy. por ello, seles puederelacionarcon otros ‘Velazqueños”
como Puga. Burgos Mantilla y Palacioscon quienescoinciden desde una perspectiva
cronológicay documental.Ello nospennitepensarsi laobrade Yanguastambiénse pudo
desarrollardentrode estemismogénero’96.

Graciasal segundomatrimonioqueBurgosMantilla contrajoconManuelaMárquez
sabemosel nombrede la esposade DomingoYanguas,Isabelde los Reyes,ya que ambos
actuaroncomopadrinosenla ceremonia1~. Yanguas,asu vez, participócomotestigoen la
cartadedotey arrasde ManuelaMárquez,todo ello entrelosdías22y 25 dejuniode 1645.
Estafechanoslleva aplantearnosla posibilidadde que la amistadde ambosprocedierade
unacolaboraciónconelpintor deCámaraporestosaños.

Una noticia curiosanosrelacionaaYanguascon otro de los pintores estudiados
comoesAntonioPugayaque los <lías 27y 28 de abril de 1648, sepersonaenlaalmonedade
los bienesdel orensanoparaadquirir libros (“tres libros pequeñosintitulados claridad de
sinplesotro de conversacionesfamiliaresyotro Philosopade Aldeaproverviode Salomon
entres realesy medio”,). Al díasiguiente adquierecuadrospor un valor de 104 realezse
tratadeun “Apostolado”con un “Salvador”, copiasde Cajés,demediavansin marco,de lo
quesededucepudieronhabersidopintadosporel propioPuga’98

LasÚltimas noticiasdelpintorseremontanalos años 1652y 1655, respectivamente.
Enel primerode estosaños,a20 de abril,Yanguascesacomomayordomodela Cofradíade
NuestraSeñorade los SieteDoloresy en el segundo,el 11 de agosto, tasalas pinturasdel
tapiceroFranciscoRibera199.

PedroZamudio

‘93VerAgulló Cobo: “Más noticias...“, 1981,p. 202.
194Vu<3*Ilego, 3.: “El pintor, deartesanoamtista”, Granada,1976,p. 2,57.
‘95VeAgullé Cobo.Mercedes:“Noticias...“, lS’78,p. 28y’%4ásnoticias ...“, 1981,p. 164.
196VerJordan,W.: “Spanishstill-life lii tlie goldwage. 1600-1650”,ForthWortb, 1985,pp. 183-190.
t97VerLópezNavío:“Matrimonio deJuanBautistadel Mazoconlahija deVellzquet’.AlA, 1960,
p. 416.MercedesAguIlópublicó la cartadedote(1978,p. 183).
198’Vs.Caturla,Mt Luisa:“Antonio dePuga.Unpintorgallego”, 1982,pp. 70 y 72.
‘99Ver CruzValdovinos,op. cit, supra,p.100,Nota38.
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Pedrodel Saz<amudiofirma comotestigo,junto conBartoloméGonzálezoficial en
el taller dePugay Agustín de la Pedrosa,en laescriturade arrendamientode labuhardilla
queelorensanomantuvoenlaCalle Peligros(8-Junio-1644).ParaM’ LuisaCarla se trata
posiblementedelpintor delXVII, muy buscadoparatasaciones2~.

Francisco de Zurbarán

Participaen elprocesode informaciónde las calidadesde Diego de Velázquezpara
la obtencióndel título decaballerode Santiago201.Allí diceconoceral sevillanodesdehace
unoscuarentaañossites,lo quenossitÉala fechahacia1618. Sufiguraesobjetode análisis
en otro de los capítulos de este trabajo (‘Analoglas estilísticas con otros pintores del
momento»).

2OO’.I~. Caturla, 1952, pp. 12 y 27. En 1658, un Pedro Zamudio, contadorde S.M~, alcaidede la
alhóndiga,residenteen Sevilla, declara,comotestigou” 117, en el procesode informacióndecalidades
deVelázquez(V.V., 196O,ILp.347).
201Ver Varia Velazqudla,1960,11,p. 329.



BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Lasabreviaturasmásusualesempleadasson:
ARÁ:ArchivoEspañoldeArte.
ALEM: AnalesdelInstituto de EstudiosMadrileños
B.S.E.E.:Boletínde la SociedadEspañoladeExcursiones.
B.S.E..4, Valladolid: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la
Universidadde Valladolid
TB.M: TheBurlingtonMagazine.

FUENTESMANUSCRITAS

Las fuentesmanuscritasdel presentetrabajo suponen,básicamente, un rastreo, en los
Archivos delPalacioRealde Madrid, de los expedientesde la familia que siempretrabajó
en el Alcázar, es decir, los descendientesde Velázquez.Paraello se han consultadolos
siguientesdocumentos:

- SecciónHistóricaCaja 113; leg 1~. Casade laReinaleg. 4, 5, 6.
- SecciónAdministrativa.Bellas Artes: leg. 38 paralos inventariosde pintura de 1666 y

1686.
- Secciónde Personal:C2 657/38;657/39;657/7; 657/39; 658/8; 658/9; 839/15;839/16; 1040/6;
1084/9; 11560/45.

- En elArchivo de laVilla, Madrid: AS?., 2-283-10
- Archivo deProtocolos,Madrid: Protocolo8.791ef.. BernardoSánchezSagramena.
- Libro de Ingresosde la Santa,Real y Pontificia Hermandaddel Refugio y Piedadde
Madrid, 1630,Vol. 1, n0 605.

FUENTESIMPRESAS

• AGIYERA ROS, J.C.: “Un ciclo pictórico del 600 murciano.La Capilla del Rosario”,
Murcia, 1982.

• AGOERA ROS, J.C.: “La pintura y los pintoresde la ciudad de Murcia en el siglo
XVII”, Tesisdoctoral,3-11-1989,Univ. de Murcia.

• AGOERA ROS, J.C.: “Pintura y sociedaden el siglo XVII: Murcia. un centro del
Braco español”,D.L., Real AcademiaAlfonsoX el Sabio,1994.

• AGIJILÓ COBO. M.: “Noticias sobrelospintoresmadrileñosde los siglosXVI-XVII”,
Univ. de Granada,1978.

• AGULLÓ COBO,M.: ‘Documentossobreescultores,entalladoresy ensambladoresde
los siglosXVI alXVIII”, Valladolid, 1978.

• AGULLÓ COBO, M.: ‘Tvfás noticias sobrepintores madrileñosde los siglos XVI-
XVIII”, Madrid, 1981.

• AGULLÓ COBO,M.y PÉREZ SÁNCHEZ. NE.. “Juan Bautista Morelli”, Archivo
EspañoldeArte, 1976,t. XLIX, pp. 109-120.

• AGULLÓ COBO, M. y PÉREZ SÁNCHEZ, AY.: ‘Francisco de Burgos Mantilla”,
BoletíndelSeminariodeEstudiosdeArteyArqueología,Valladolid, 1981.

• ALCALÁ-ZAMORA, JoséN. y otros: “La vida cotidianade laEspañade Velázquez”,
Madrid, 1989.



446

• ALDANA FERNÁNDEZ, 5.: “La expresiónenlos retratosde Velázquez”.Castellónde
laPlana,1961.

• ALFARO, Juande: “Memoria de las Pinturas...”,Varia Velazqueña,II, 1960, pp. 294-
299.

• ALPERS, 5.: “me Decorationof the Tonede la Parada”,CorpusRubenianumLugwig
Burchard,IX, 1971,pp. 28-41.

• ALVAREZ DE BAENA “Hijos de Madrid ilustres”, Madrid, 1790.
• ALLENDE-SALAZAR y WALTER GENSEL: “Velazquez. Des Meisters GemSde”,

Stuttgart, 1925,VI.
• ANDRES ORDAX, 5.: “Un lienzo firmado de Diego Polo”, Boletín del Seminariode

EstudiosdeArteyArqueología,Valladolid, 1975,pp. 693-698.
• ANQUEO IÑIGUEZ, D.: ‘¶EI ‘San Antonio Abady SanPablo ermitaño’ de Velázquez.

Algunasconsideracionessobresuarte de componer”,ArchivoEspañolde Arte, 1946,
Pp. 18-34.

• ANQUEO IÑIGUEZ, D.: “Velázquez,cómocompusosusprincipalescuadros”,Madrid,
1947.

• ANGULO IÑIGUEZ, D.: ‘tashilandera?,ArchivoEspañoldeArte, 1948,pp. 1-19.
• ANQULO IÑIGUEZ, D.: ‘Velázquezy Pacheco”,ArchivoEspañolde Arte, 1950, Pp.

354-356.
• ANGULO IÑIGUEZ, D.: 9). FranciscoRizi. Su vida. Cuadros religiosos fechados,

anterioresa 1670”,ArchivoEspañoldeArte, 1958,Pp. 88-115.
• ANGULO IÑIGUEZ, D.: “La Exposiciónde Velázquez.Actos del Centenario”,Archivo

EspañoldeArte, 1961,p. 98.
• ANGULO IÑIGUEZ, D.: “HerreraBanmevoy el retrato de Carlos II del Museode

Barcelona”,ArchivoEspañoldeArte. 1962,PP.71-72.
• ANGULO IÑIGUEZ, O.: ‘FranciscoRizi. Cuadrosreligiososposterioresa 1670 y sin

fechar”,ArchivoEspañoldeArte, 1962,pp. 95-112.
• ANGULO IÑIGUEZ, O.: “Un retratodeAlonso Canoen elMuseode Burdeos”,Archivo

EspañoldeArte, 1964,Pp. 316-317.
• ANQUEO IÑIGUEZ, D.: “La cuernadel venado:cuadrode Velázquez”,RealesSitios,

1967,n0 12, Pp. 13-25.
• ANQUEO IÑIGUEZ, O.: “Pintura españoladel siglo XVII”, Ma Hispmuae, Madnd,

1971,XV.
• ANQUEO IÑIGUEZ, O.: ‘FranciscoRizi. Cuadrosde temaprofano”,ArchivoEspañol

deArte, 1971,pp. 358-387.
• ANQUEO IÑIGUEZ, O.: ‘FranciscoRizi. Pinturasmurales”,ArchivoEspañolde Arte,

1974,pp. 361-382.
• ANQUEO IÑIGUEZ, O.: “Velázquez.Retratodel CondeDuquede Olivares.’LatÉnicade

fosé”’, ArchivoEspañoldeArte, 1978,n0 201, pp. 81-84.
• ANGULO, O. y MENÉNDEZ PIDAL, G.: “Las Hilanderasde Velázquez , 1965. Ver

MenéndezPidal,O.
• ANQUEO, O. y PÉREZ SÁNcHEZ,, AY.: “Pinturamadrileñadelprimertercio del siglo

XVII”, Madrid, Instituto DiegoVelázquez,CSIC, 1969.
• ANQUEO, D. y PÉREZSÁNCHEZ, AY.: “A Corpusof SpanishDrawings.Volume

‘No. Madrid School.1600 to 1650”, Londres,1977.
• ANGULO, O. y PÉREZ SÁNCHEZ. AY.: “Pintura niadrilefla del segundotercio del

siglo XVII”, Madrid, Instituto DiegoVelázquezCSIC, 1983.
• ANSÓN NAVARRO, & “Un cuadroinédito de JusepeMartínezen laBasílicade San

Lorenzode Huesca”.AragoniaSacra> IV, 1989,pp. 7-11.



447

• ANTELO, T., GABALDÓN, K, Y AVEDRA, M.: “Uno de los rostrospintados por
Velázquezen“La TúnicadeJosé”desveladoporla radiograflia”, en“Velázquezy el arte
de sutiempo”, V Jornadasde Arte, CSIC, Madrid, 1991,pp. 171-175.

• ANTONIO SAEZ, T. de: “Testamentoy muertedel pintor BartoloméRomán”,A.E.A.,

1974,pp. 405407.
• ANTONIO SAEZ, T. de: “Una familia de pintores: Rómulo Cincinato y sus hijos

Francisco,Diego y Juan”, Tiempoy espacioen el arte. Homenajeal profesorAntonio
BonetCorres,Madrid, 1994,vol. II, pp. 857-866.

• ALPRA1Z, k: “La vista de PamplonaPinturade un auneskuatribuida a Velázquez”,
Auneo,julio, 1915.

• ARCO. R.del: “Discursos practicablesdel nobilísimo arte de la pintura,del aragonés
JusepeMartínez”. RevistadeIdeosEstiticasn0 11,Madrid, 1945.

• AREAN, C.: “Velázquezy la escuelade Madrid en el siglo XVII”, Ayto. Instituto de
EstudiosMadrileñosdel CSIC, 1976, 35 p. (acto de conferenciassobreMadrid en el
siglo XVII, n” 2).

• ARJONILLA ALVAREZ, lv?: “La colecciónpictórica Casa de Pilatos de Sevilla”,
GaleríaAntiquaria, n0 136, 1996,Pp. 34-38.

• ARMSTRONQ,W.: “The Efe of Velazquez”,London, 1896.
• ARNAJZ, JM “Alonso Cano y su discipulo Bocanegra”,Archivo Españolde Arte,

1980,pp. 185-194.
• ASTRANAMARÍN, L.: “Franciscode Quevedo:Obrascompletas”,Madrid, 1949.
• ATERIDO FERNÁNDEZ, k: “La ‘trastienda’ del genio: Velázquezy su familia en la

décadade 1640”,ArchivoEspañoldeArte, 1998,LXXI, no 283, Pp. 2289-298.
• AYALA MALLORY, 14.: “Notas sobreAlonsoCano”,Goya, 1934,no ISO, ~. 347-349.
• AYALA. MALLORY, N.: “JuanBautistaMartínezdel Mazo: Retratosy Paisajes”,Goya

110221, 1991,Pp. 265-276.
• AYALA MALLORY, N.: “El bodegónespañol.De VelázquezaGoya”. Goya, 1995, n0

247, pp. 90-96.
• AYALA MALLORY, N.: ‘tina observacióntécnicaacercade Velázquez”,Coya, enero-

febrero1997,n” 256, Pp. 217-220.
• AZCRATE, J.M.: “AlgunasnoticiassobreVelázquezenlaCorte”, Archivo Españolde

Arte, 1960,p. 372.
• AZCARATE, J.M.: “Algunas noticiassobrepintorescortesanosdel siglo XVII”, Anales

delInstituto deEstudiosMadrileños, 1970,VI, Pp. 43-61.
• AZCÁRATE, J.M.. “Algunas noticiassobrepintorescortesanosdel siglo XVII”, Anales

delInstituto deEstudiosMadrileños, 1970,VI, pp. 43-61.
• BARBEITO, 3M.: ‘El Alcázar de Madrid”, Colegio Oficial de Arquitectosde Madrid,

1992.
• BARCIA, Ángel Ma: “Catálogo de la Colecciónde Pinturasdel Excmo. Sr. Duque de

BerwickydeAlba”, Madrid, 1911.
• BARDI, P.M.: “Velázquez”,Barcelona,1982.IntroduAzcióndeMA. Asturias.
• BARETTI~NI FERNÁNDEZ, 3.: “Juan Carreñopintor de Cámarade Carlos II”, Madrid,

1972, ed. Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

• BARRIO MOYA, Ji.: “Velázquezy Gómezde Morajuntosen unalibranza”, Archivo
EspañoldeArte, n0 203, 1978,p. 346.

• BARRIO MOYA, J.L.: “El escultorDomingo de Rioja y las águilas del Salón de los
EspejosdelAlcázar de Madrid”, BoletíndelMuseodelPrado, Enero-Diciembre,1989,
X, pp. 4347.



448

• BARRIO MOYA, IL.: “Noticias sobre Alonso Cano”,Archivo Españolde Arte, 1981,
o

n 216,p. 456.
• BARRIO MOYA, J.L.: “Las deudasdel pintor Mafias de Torres”, ArchivoEspañolde

Arte, 1981,p. 101.
• BARRIO MOYA, J.L.: “La libreríay otros Menesde laDuquesade Sessa”,Cuadernos

deBibliofilia, n0 12, Madrid-Valencia,1984,Pp. 41-50.
• BARRIO MOYA, J.L.: “BartoloméRomán,pintor cordobésdel siglo XVII”, Boletínde

la RealAcademiadeCórdoba,n0 108,enero-junio,1985,Pp. 227-230.
• BARRIO MOYA, J.L.: “El pintor FranciscoPalacios.Algunasnoticias sobresuvida y

suobra”, Boletín del Seminariode Estudiosde Artey Arqueología,Valladolid, 1987,
pp. 425435.

• BARRIONUEVO DE PERALTA, J.: “Avisos de ... (1654-1658)”,Madrid, ed. 1969.
• BATICLE, J.: “Les procedurestechniquesde Velazquez”,Jardin desArts, 1961, n0 75,

PP. 12-19.
• BATICLE, J.: “Deux tableauxd’Alonso Canoau Muséedu Louvre”, Revuedii Louvre,

1979, n0 29
• BATICLE, J.: “La Galerieespagnolede Louis Phiiippemi Louvre. 1838-1848”,Revuedu

Louvre,1981,n0 4, Pp. 308-309.
• BATICLE, J.: “Velázquezelpintorhidalgo”, Madrid, 1990.
• BATICLE, 3. et MARINAS, C.: “La Galerie espagnolede Lonis Pliilippe mi Louvre.

1838-1848”,ParIs, 1981.
• BAZ1N, G.: “La pemturemi Louvre”, Paris, 1979.
• BENE,ZIT, it ‘¶Dictionnaire despeintres,sculpteurs,desainateuraet graveurs”,France,

1976.
• BENITEZ CLAROS. R.: “Obras de Don Gabriel Bocángely Unzueta”, Madrid, 1946,

vol. 1, Pp. 251-2.
• BERGSTRÓM, 1 “Maestros españolesde bodegonesy floreros del siglo XVII”,

Madrid, 1970.
• BERJANOESCOBAR,1).: “El pintorD JuanCarreñode Miranda”,Madrid, s.a.
• BERNALESBALLESTEROS,J.: “Alonso Canoen Sevilla”, Sevilla, 1976.
• BERNIS, C.: “El Vestido francés’enlaEspañade Felipe IV”, ArchivoEspañoldeArte,

1982,PP. 201-208.
• BERNIS,C.: “Velázquezy el Guardainfante.En “Velázquez y el arte de su tiempo”.

C.S.I.C.SeparatadeJornadasde Arte, Madrid, 1991.
• BEROQUI,P.: “Tiziano enelMuseodel Prado”,Madrid, 1946.
• BERUETE, A.: “me Schoolof Madrid”, London,1909.
• BERUETE, it: “El VelázquezdeParma”,Madrid, 1911.
• BERUETE, it: “Guerreromuerto”,Velázquez.LondonMethwen,sa.
• BERUETEY MORET, A.: “¿,Velazquezou Mazo?”,GazeitedesBeauxArts,1917.
• BERUETE Y MORET, it: “La paleta de Velázquez” (Conferencialeída en la

inauguraciónde 1920-21de laSecciónde ArtesPlásticasdel AteneodeMadrid).
• BERUETEY MORET, it: ‘Retratosde PulidoPareja.Datosparaun problemapictórico.

(Velázquezy Mazo>”, VariaVelazqueña,1960,II.
• BLANCO, it yLORENTE, M.: “CatálogodelaEscultura”,Museodel Prado, 1981.
• BOCÁNGEL Y IJNZUETE, O.: “Relaciónpanegiricadel novenariocélebrecon que el

ordende Alcántarasolemnizósucuartovoto”, Madrid, 1653,BibliotecaNacional.
• BOCÁNGEL Y UNZUETE, O.: “Obras de Don Gabriel Bocángely Unzuete”, ed. de

RafaelBenítezClaros,Madrid, 1946.
• BONET CORREA, it: “Velázquezarquitectoy decorador”,ArchivoEspañolde Arte,

1960.pp. 215-249.



449

• BONET CORREA, it: “Velázquezy los jardines”, sep. “Velázquezson temps, son
influence”Antesdu ColloquetenuálaCasadeVelazquez,les 7, 9 et 10 Dcc. 1960”, pp.
127-136.

• BOTTINEAU, Y.: “A portrait of Queen Mariana in me National Oallery”, The
BurlinglonMagazine,1955,Pp. 114-116.

• BOTTINEAU, Y.: ‘¶L’Alcazar de Madrid et lfinventaire de 1686. Aspectsde la cour
d¶Espagnemi XVIIeme siécle”, BulletinHispanique, 1956-1958,vol. LVIII, ti0 4, Pp.
421-452,vol. LIX y vol. LX.

• BOTTINEAU, Y.: “False atribuíions.TheinventoryofElizabethPartieseandtite portrait
of the Countof Benavent”,Apollo, LXXIX, ti0 23, 1964,Pp. 31-34.

• BROWN, J.: “A PortraitDrawingby Velázquez”,Masterflravaings,1976,Pp. 46-51.
• BROWN, J. “Un italiano en el taller deVelázquez”,ArchivoEspañoldeArte, 1980, Pp.

207-208.
• BROWN, 3.: “Imágeneseideasenlapinturaespañoladelsiglo XVII”, Madrid, 1988.
• BROWN, J.: “Velázquez”,Madrid, 1986.
• BROWN,J.: “La edadde Oro de laPinturaenEspaña”,Madrid, 1990.
• BROWN, 3. y ELLIOTT, J.Ii: “Un palacio parael Rey. El BuenRetiro y laCorte de

Felipe IV”; Madrid, 1985.
• BROWN, 3. y GARRIDO, C.: “Velázquez. La técnica de un genio”, Yale University,

1998.
• BROWN,3. y KAGALN, RL.: “Tite Dulce of Aicali ¡lis Collectionatid ¡lis Evolution”,

Art Bulletin, 1987,Pp. 231-256.
• BUCHANAN, 1.: “me collectionof NiclaesJongelinck:1. ¶Bacchusatid tite Planets’by

JacquesJongelinck”, The BurlingtonMagazine,feb., 1990, ti0 1043, vol. CXXXII, pp.
102-113.

• BULL, O. y HARRIS, E.: “The companionof Velazquez’sRokebyVenus andasource
for GoyafsNaicedMaja”, TheBurlingtonMagazine,1986,CXXVII, Pp. 643-654.

• BURXE, MB: “A Selectionof SpanishMasterworksfrom tite MeadowsMuseum”,
MeadowsMuseum, SouthernMethodistUniversity, Dallas, Texas,1986.

• BURKE, MB. y CHERRY, P.: “Collections of Paintingslii Madrid. 1601-1755”, The
ProvenanceIndex of tite OettyInformationInstitute.Fondazionedell’lnstituto Bancario
SanPaolodi Tormo, 1997,Vol. 1 y II.

• CALVO CASTELLÓN, it: “La iconograflamarianade Alonso Cano en el programa
catedralicio granadinoa través de los Textos Sagradosy las recetasde Francisco
Pacheco”.Actas de los II Coloquiosde Iconografla.Cuadernosde Arte e Iconografla.
FundaciónUniversitariaEspañola,Seminariode Arte Marquésde Lozoya, Madrid (10

semestre1991,tomoIV, n0 7, p. 207.
• CALVO SERRALLER, F. Y OTROS: Catálogode la Exposición ‘Pintura europeay

cubanaenlascoleccionesdel MuseoNacionalde Cuba”,Madrid, 13 noviembre1997-11
enero1998.

• CAMÓN AZNAR, J.: “Sobre el caballoblanco tribuido aMazo”, Goya, 1955, julio-
agosto,p. 64,n0 7.

• CAMÓN AZNAR, 3.: “Teorías pictóricas de Calderón y relación con Velázquez”.
HomenajealProfesorCayetanode Margelina,Murcia, 1961-2,pp. 86 1-65.

• CAMÓN AZNAR, J.: ‘Velázquez”,2 vols.,Madrid, 1964.
• CAMÓN AZNAR J.: “Los diferentesestilosde AlonsoCano”,Goya, 1968,ti0 85, pp. 2-

11.
• CAMÓN AZNAR J.: “Copia de un dibujo de Velázquez”,Goya, julio-agosto 1970, n0

97, pp. 30-31.
• CAMÓN AZNAR, J.: “Gula del MuseoLázaroGaldiano”,1988,pp. 82,83,204.



450

• CAPEL MARGAR.ITO, M.: “SebastiánMaafne~ discipulo de Velázquezy pintor de
Cámarade Felipe IV, en la Catedral de Jaén”, Boletín del Instituto de Estudios
Gienenses,1971,pp. 33-46.

• CAPEL MARGARITO, M.: ‘Pintura dispersade SebastiánMartínezDomedel, 1599-
1667”, Jaén,1975, 19 p.

• CARDENAL IRACHETA, M.: “‘Textos’ de Jovellanos”,Revistade IdeasEstéticas,
1947,t. V, n018, Pp. 235-239.

• CARDERERAY SOLANO, V.: “Catálogoy DescripciónSumariade RetratosAntiguos
depersonajesilustresespañolesy extranjerosdeanibossexos”,Madrid, 1877.

• CASAL, Condede: ‘Resplandoresde la decadencia(influenciade la noblezaespañola
enlaculturadelsiglo XVII)”, ArteEspañol,1930.

• CASTEJÓN,R.: “Gula de Córdoba”, Madrid, 1930.
• CASTELLANO CUESTA, lv? T.: ‘¶Resetlahistórico-artísticade ladesaparecidaiglesiade

SanNicolás y Eulogio de la Axarqulade Córdoba”,Boletín de la Real Academiade
Córdoba, 1986,n0 111, pp. 89-106.

• CASTILLO, Leonardodel: “Viaje del ReyNuestroSeñorDonFelipeQuartoel Grande,
ala fronteradeFrancia”,Madrid, BibliotecaNacional, 1667.

• CATALOQUE of Picturesfonningthe celebratedSpanishGalleryof bis Majesty the late
King LouisPbillippe”. London,1853.

• CATÁLOGO delaSociedadde Amigos del Arte delaExposicióndel Antiguo Madrid”,
Madrid, 1926.

• CATÁLOGO de la Exposición ‘Floreros y Bodegonesen la pintura española”.Ver
Cavestany,Madrid, 1935.

• CATÁLOGO de la ExposiciónHomenajea Velázquez: “Velázquezy lo velazqueño”,
Madrid, 1960.

• CATÁLOGO de la Exposición ‘Don Antonio de Pereda(1611-1678> y la pintura
madrileñade sutiempo”, Madrid, 1978.Ver PérezSánchez.

• CATÁLOGO delaEsculturadel Museodel Prado,1981.Ver Blanco,it y Lorente,M.
• CATÁLOGO de la Exposición“JusepeMartánezysutiempo”, Museoe Instituto de

Humanidades“Camón Amar” Zaragoza, 1982. Textos: Pérez sánchez.3. Rogelio
Buendia,J.L.Moralesy Marín.

• CATÁLOGO de Pinturasdel Museodel PradoMadrid,1985.Ver PérezSánchezitE.
• CATÁLOGO de laExposición‘PinturanapolitanaDe Caravaggioa Giordano”, Museo

delPrado,octubre/diciembre1985.
• CATÁLOGO de laExposición“JuanGómezdeMora”, Madrid, 1986.Ver TovarMartin,

V.
• CATÁLOGO de la Exposición“Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileñade su

tiempo,1650-1700”,Museodel Prado,1986.
• CATÁLOGO de la Exposición“San Juande laCruz y CórdobaEl conventode Santa

Ana”. Córdoba,1989.VerMorenoCuadro,F. y PalenciaCerezo,J.M’.
• CATÁLOGO de la Exposición‘Velázquez”, Museodel Prado. 1990. Ver Dominguez

Ortiz A.; PérezSátiche~A.E.; Géllego,3.
• CATÁLOGO de la Exposición“Alonso Coello y el retratoen la Corte de Felipe II”.

Museodel Prado,1990.VerPérezSánchez,SerrenJ.M.
• CATÁLOGO, Exposición“ValdésLeal”. Madrid, Sevilla, 1991.VerValdivieso,E.
• CATÁLOGO de la Exposición ‘David Teniers, Jan Brueghel y Los Gabinetesde

pinturas”,MuseodelPrado, 1992.Ver DíazPadrón,M. y Royo-Villanova.M.
• CATÁLOGO de laExposición ‘?ibera”. Madrid, Museo del Prado, 1992. Ver Pérez

sánchez,itE.



451

• CATÁLOGO de laExposición“El RealAlcázar deMadrid”. Dossiglosde arquitecturay
coleccionismo en la Coite de los Reyes de España”.Dirigido por FernandoCheca.
Madrid, septiembre-noviembre,1994.

• CATÁLOGO de la Exposición“Pintores del reinadode Felipe III”. Toledo, Febrero-
Mano, 1994.VerUrrea, 1. MoránTurma,M. y otros.

• CATÁLOGO de la Exposición “Los Leoní (1509-1608).Escultoresdel Renacmuento
italiano al serviciodela cortede España”,MuseodelPrado,18 mayo/12julio 1994 Ver
UrreaJ.

• CATÁLOGO de la Exposición “Iconografia de la SagradaFamilia La Pasión de la
Virgen”, C~asur,Córdoba,1994.VerMorenoCuadro,F.

• CATÁLOGO de la Exposición “Pintores del Reinado de Felipe IV”. Toledo,
Noviembre-Diciembre,1995.Ver Urrea,J.,MoránTurma,M. y otros.

• CATÁLOGO de laExposición“Pintoresdel Reinadode Carlos II”. Pamplona,Octubre-
Noviembre,1996.VerUrrea,1 y otros.

• CATÁLOGO de laExposición“Obrasmaestrasdelarteespañol.Museode Bellas Artes
de Budapest”,Banco Bilbao-Vizcaya, Madrid, diciembre 1996-febrerode 1997. Ver
Nyerges,Eva.

• CATÁLOGO de la Exposición “Agustín de Riancho (1841-1929)”,Museo de Bellas
Artes, Santander,4 agosto/20 septiembre1997.

• CATÁLOGO de laExposición“Pinturaeuropeay cubanaenlas ColeccionesdelMuseo
Nacionalde LaHabana”,Madrid, 13noviembre1997/11 enero1998. VerCalvo Serraller
y otros.

• CATÁLOGO de laExposición‘tos cincosentidosy el Arte”, MuseodelPrado,Madrid,
1997.

• CATÁLOGO de la Exposición “Felipe II. Un monarcay su época. La Monarquía
hispánica”,Madrid, MonasteriodeEl Escorial,1998.

• CATÁLOGO de laExposición“Felipe II. El rey Intimo. Jardíny Naturalezaen el siglo
XVI”. Araz~uez,PalaciodelRealSitio, 23-IX/23-IX, 1998.

• CATÁLOGO delaExposición“Obrasmaestrasde laDnlwichPicture Galleiy”, Madrid,
10 de febreroal 28 demarzode 1999,MuseoBellasArtesde Bilbao, del 8 de abril al 30
demayode1999.

• CATÁLOGO de la Exposición ‘~E oro y la plata de las Indias en la épocade los
Anstrias”, FundaciónICO, Madrid, 1999.

• CATALOGUE ofdic Exhibition “SpainandNew Spaln.MexicanColonialArts in Their
EuropeanContext”, Art Museumof SouthTexas, CorpusChristi, Texas,February16
throughApril, 29, 1979.

• CATALOGUE of Paintinga and Sculpture of dic Europeanatid American Schools.
Museode Arte dePonce.FundaciónLuis it Ferré,Ponce.PuertoRico, 1984.

• CATURLA, M’ L.: ‘Zurbaránen el Salónde Reinos”, Archivo Españolde Arte, 1945,
XVIII, pp. 292-300.

• CATURLA, Pv? U: “Los retratosde reyesdel SalónDoradoen el antiguo Alcázar de
Madrid”,Archivo EspañoldeArte, 1947,XX, Pp. 1-10.

• CATURLA, M~ L.: “Pinturas, frondasy fuentesdelBuenRedro”,Revistade Occidente,
1947,pp. 9-50.

• CATURLA, lv?L.: “El coleccionistamadrileñoDonPedrode Arce”, ArchivoEspañolde
Arte, 1948,XXI. pp. 292-304.

• CATURLA, Iv?L.: “Un pintorgallegoenla Cortede Felipe IV: AntonioPuga”, Santiago
de Compostela,1952.

• CATURLA, Mm L. : “La bodade doñaYnés, nietade Velázquez”,Boletín de la Real
Academiade la Historia, Tomo 137, 1955.



452

• CATURLA, M’ L.: “Sobreun viaje de Mazo a Italia hastaahoraignorado”,Archivo
EspañoldeArte. 1955.n0 109, Pp. 73-75.

• CATURLA, M~ L.: “Una obra maestrade Antonio Puga”, Cuadrenosde Estudios
Gallegos,X, fasc.XXXI, 1955, pp. 195-199.

• CATURLA, M’ L.: “Cuadrosde batallaspara el Salón de Reinos del Buen Retiro”,
ArchivoEspañoldeArte, 1960,tÚ 33,pp. 333-355.

• CATURLA, M’ L.: “VelázquezyZurbarán”,VariaVelazqueña,Madrid, 1960, 1, pp. 463-
470.

• CATURLA, Pv?L “DocumentosentomoaCarducho”,ArteEspañoL1968-9.Pp. 145y
55.

• CATURLA, M~ L “Interior de cocinay un negrito moliendochocolate,atribuiblesal
orensanoPuga”,Cuadernosde EstudiosGallegos,300V,u0 72, 73, 74, 1969,PP. 94-
98.

• CATURLA, M’ L.: “Antonio Puga.Un pintor gallego”, Santiago,1982.
• CATURLA, Pv? L.: “Francisco de Zurbarán”, ParIs, 1994. Traducción, adaptacióny

comentariopor OdileDelenda.
• CAVESTANY y otros: ‘Floreros y Bodegonesen la pinturaespañola”,Catálogode la

Exposición. SociedadEspañoladeAmigosdelArte, 1935.
• CAVESTANY, J.: “Sobre Juan Bautista del Mazo. Un cuadro inédito firmado.

Atribucioneserróneas”.ArteEspañol,1954, p. 4.
• CAVESTANY, J.: “Felipe Diriksen. Másretratospor estepintor”, R.S.EÁ,Valladolid:

1945,pp. 251-254.
• CEÁN BERMÚDEZ: ‘Diccionario históricode los másilustes profesoresde las Bellas

ArtesenEspaña”,Madrid, 1800.
• “LA COLECCIÓN LÁZARO DE MADRID”, 1926 y 27. Madrid. La EspañaModerna

Vol. ¶ y II. Varios autores.
• COLLINS BAICER. CH.: “Some VelázquezProblenis”. The ConnoisseurSeptember.

1932,XL, n0 373, pp. 147-159.
• COMBA, 1.: “La indumentariadel reinadode Felipe IV en los cuadrosde Velázquezdel

MuseodelPrado”,RevistadeArteEspañol,1922.
• CONTRERASY LÓPEZ DE AYALA, J. de: LOZOYA. Marqués de: “Dos firmas de

Velázquez”.ArchivoEspañoldeArte, 1942,(XV), n0 49, pp. 59-60.
• CONTRERASY LÓPEZDE AYALA, J. de: LOZOYA, Marquésde: ‘¶Historia del Arte

Hispánico”,Barcelona,1945,IV.
• CONTRERASY LÓPEZ DE AYALA, J. de: LOZOYA, Marquésde: “La rendiciónde

Breda.Estudiocritico”, Madrid, 1953.
• CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, J. de: LOZOYA, Marqués de: “Un posible

Velázquezolvidado”,AlÁ, 1953,pp. 63-64.
• CONTRERASY LÓPEZDE AYALA, J. de: LOZOYA, Marquésde: “El Caballoblanco

de Velázquez”,VariaVelazqueña,1960,1,pp. 323-327.
• COOK, H.: “Pacheco,tIte Masterof Velázquez”, Tite BurlingtonMagazine,1907, XII,

pp. 299-300.
• COOK. H.: “Notas sobre pintures españolesen galeríasparticularesde Inglaterra”.

Boletínde laSociedadEspañoladeExcursiones,1907,pp. 101-104.
• COOK,H.: “FuiAherlight oit del Mazo”, The BurlingtonMagazine,September,1913,p.

323.
• “CÓRDOBA y su pintura religiosa(5. XIV-XVIII)”, Córdoba. 1986. Prólogo de M~

ÁngelesRayaRaya.
• CRAWFORDVOLK, M.: “New Ligftt on aSeventeenth-CenturyCollector: TIte Marquis

of Leganés”,Art Bulletin, 1980,52, pp. 2256-268.



453

• CRAWFORDVOLK M.: ‘Rubensin Madrid andthe decorationof the SalónNuevoin
diePalace”,7/it RurlingtonMagazine,1980,pp. 168-180.

• CRAWFORDVOLK, M.: ‘Rubenain Madrid andtIte decorationof die King’s summer
apartments”,Tite BuríingtonMagazine,September.1981,a0 123.Pp.513-29.

• CROMBIE, T.: “La reinaIsabel de Borbón por Velázquez.(Nuevo testimonio de los
inventarios reales sobre la procedenciadel retrato de la colección Luis-Felipe o
“Huth”)”. ArchivoEspañoldeArte, it 34, 1961,pp. 47-51.

• CROMBIE, T.: “TIte SpanishExhibition st dic BowesMuseum”,Apollo, 1967, pp. 152-
154.

• CRUZ VALDOVINOS. J.M.: ‘Varia canescamadrileña”, Archivo Españolde Arte”~
1985,pp. 276-286

• CRUZ VALDOVINOS, 3M.: “Aposentos, Alquileres, Alcabalas, aprendices y
privilegios (Varios documentosy un par de retratosinéditos)”, en “Velázquezy elArte
de sutiempo”. VJornadasde Arte, CSIC,Madrid, 1991,pp. 91-108.

• CRUZADA VILLAAMIL: “Catálogo provisional historial y razonado del Museo
Nacionalde Pinturas...“, Madrid, 1865.

• CRUZADA VILLAAMEL: “Anales de la vida y de las obras de Diego de Silva y
Velázquez”.Madrid, 1885.

• CHECA, F: Catálogode la Exposición ‘El Real Alcázar de Madrid”. Dos siglos de
arquitecturay coleccionismoenlaCoitede los Reyesde España”.Madrid, septiembre-
noviembre,1994.

• CHECA, F. y MORÁN, J.M.: ‘El Barroco”,Madrid, 1982.
• CHERRY, P.: “La intervenciónde JuanBautistaCrescenziy las pinturasde Antonio de

Peredaenun retabloperdido”,ArchivoEspañoldeArte, 1987,LX. n0 239, pp. 299-306.
• CHERR.Y, P.: “JuanBautistaMartínezdel Mazo, viudo de FranciscaVelázquez.(1653)”,

ArchivoEspañoldeArte, 1990.
• CHERRY, P.: “Velázquezin die 1620’s”, Tite J3urlingtonMagazine,1991,pp. 108-115.
• CHERRY, P. y JORDAN, W.B.: ‘El bodegónespañolde VelázquezaGoya”, Londres,

1995.VerJordan,W.B.
• DE LA CHICA Y OLMO, F. Juan:“Iconologíao Tratadode Imaginería,de Esculturay

Pintura(1722)”apudSánchezCantón:“Fuentesliterarias “, TomoV.
• DEL CAMPO FRANCÉS,Ángel: “La magiadeLasMeninas”, Madrid, 1985.
• DELEITO Y PIÑJELA, J.: ‘El Reyse divierte”, Madrid, 1988.
• DfAZ DEL VALLE, L.: “Epilogo y nomenclaturade algunosartífices, 1656-1659”,apud

SánchezCantón:‘Fuentes...“, Tomo II.
• DIAZ PADRÓN, M.: “Gasparde Crayer,un pintorde retratosde los Anstria”, Archivo

EspañoldeArte, 1965,XXXVIII, pp. 229-244.
• DIAZ PADRÓN, M.: “Algunos retratosmásde Gasparde Crayer”,ArchivoEspañolde

Arte, 1965,XXXVIII, Pp. 291-299.
• DIAZ PADRÓN, M.: ‘Escuela flamenca. Siglo XVII”. Museo del Prado,Patronato

NacionaldeMuseos,Madrid, 1975.Dos volúmenes.
• DIAZ PADRÓN, M. “Influencia y legadodel retrato flamencodel siglo XVII en la

EspañadelosAnstria”,A.EÁ,1982,pp. 129-142.
• DIAZ PADRÓN, M.: “Una Inmaculadainéditade AlonsoCano en laVilla de Getafe”,

iRÁ, 1988,nt 244,Pp. 446-448.
• DIAZ PADRÓN,M.: “Investigaciónsobreun temaactual.Gasparde Crayery Velázquez

bajo lasombrade los Anstrias”, GaleríaAntiquaria. a’> 75. VIII, 1990,Pp. 14-21.
• DfAZ PADRÓN, M.: “Sobre ‘Las Meninas”’, Diario y dominical de “El Mundo”, 16-

Octubre-1997y 19-Octubre-1997.



454

• DÍAZ PADRÓN, M.: y ROYO-VILLANOVA, M.: Catálogode la Exposición‘David
Teniers,JanBrueghely Los Gabinetesdepinturas”,Museodel Prado,1992.

• DÍEZ DEL CORRAL,L.: “VelázquezFelipe IV y laMonarquía”.Discursoleído el 30 de
enerode 1977. Madrid, 1977. RealAcademiade Bellas Artesde SanFernando.

• DOMÍNGUEZ ORTIZ, AJ¶LaesclavitudenCastilladurantelaEdadModerna”.Estudios
de HistoriaSocialdeEspaña.Instituto “Balines” de Sociología,II, 1952,pp. 369-428.

• DOMÍNGUEZ ORTIZ. A.: “La crisis del siglo XVII. Población,economíay sociedad”,
Historia de Españade MenéndezPidal, 1976, XXIII.

• DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “El Antiguo Régimen:Los ReyesCatólicos y los Austrias”,
1983,pp. 104-126y 178-180.

• DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Organizaciónsocial” en “La Españadel Siglo XVII”. 1985,
CuadernosdeH’16,n’> 28,pp. 23-31.

• DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “Velázquezy su tiempo”,CatálogoExp. “Velázquez”, Museo
delPrado,Madrid, 1990, pp. 3 y ss.

• EDITORIAL: “me cleaningofLasMeninas”, TheBurlingtonMagazine,1985,enero,p.
3.

• ELLIOTT, J.H.: “El Conde-Duquede Olivares”,Barcelona,1990.
• ELLIOTT, J.H.: “El Estadoen el siglo XVII” en “La Españadel Siglo XVII”. 1985,

Cuadernosdel?16, n0 28,pp. 12-22.
• ELLIOTT, J.H. y HARRIS, E.: ‘VelázquezanddieQueenof Hungary”, 1976.Ver Harris,

E.
• ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAÍS VASCO, Vol. XXXVI, Ed.

Uflamundi, CSIC, 1993.
• ESPADAS,M.: “Velázquezy el abastode leñaalas realescocinas”,Analesdel Instituto

deEstudiosMadrileños,1976,t. XIII, pp. 123-128.
• EXPOSICIÓNde FondosPictóricos de laExcma. Diputaciónde Córdoba,junio 1986,

Pp. 50-51.
• EXPOSICIÓNitinerantede losFondosPictóricos de laExcma.Diputaciónde Córdoba,

1996,pp. 32-33.
• FERNANDEZ DURO, C.: “El último Almirante de Castilla Don JuanTomásEnríquez

de Cabrera”,Madrid, 1903.
• FERNÁNDEZ GARCÍA, M.: “Pintoresde los siglosXvi y XVII, quefueron feligreses

de laparroquiade San Sebastián”,Analesdel Instituto de EstudiosMadrileños, 1980,
XVII, Pp. 109-135.

• FLORIT, J.ME: “Inventario de los cuadrosy otros objetos de Arte de la quinta real
llamada“La Ribera” en Valladolid”, Boletín de la SociedadEspañolade Excursiones,
1905-1906,pp. 153-160.

• FR’?, R.: “The FragaVelázquez”,TheBurlingtonMagazine.1911,XIX, pp. 5-13.
• GÁLLEGO, J.: “Velázquezpintor deretratos”,Goya, 1960,n’> 37-38, pp. 3646.
• GALLEGO, J.: “Visión y simbolos enla PinturaEspañoladel Siglo de Oro”, Madrid,

1972.
• GÁILEGO, 1.: “Velázquezen Sevilla”, Madrid, 1974.
• GÁLLEGO, J “El pintor, de artesanoaartista”, Granada,1976.
• GALLEGO, J “Floreros y bodegonesespañoles”,Goya, n’> 178, enero-febrero,1984,

Pp. 190-196.
• GÁLLEGO, J.: ‘Thego Velázquez”,Barcelona,1988.
• GÁLLEGO, J.: “Velázquezy Aragón”, en “Velázquezy el Arte de su tiempo”, V

Jornadasde Arte, CSIC, Madrid, 1991,Pp. 73-79.
• GALVEZ, C.: “Una colecciónderetratosdejesuitas”,ArchivoEspañoldeArte, 1928,n”

4, p. 123.



455

• GARCÍA, W.A.: “Una InmaculadaConcepciónde Carreflo”, AlÁ, 1990, n’> 252, Pp.
656-658.

• GARCÍA CARRAFFA, Alberto y Arturo: ‘Enciclopedia Heráldica y Genealógica
Hispano-Americana”Diccionmio Heráldico y Genealógicode Apellidos Españolesy
Americanos”,Madrid, 1935,tomo55.

• GARCÍA MORALES, M’ V.: ‘El ejercicio comoarquitectosde pintoresy escultoresen
el siglo XVII”, en “Velázquezy el Arte de sutiempo”, V Jornadasde Arte, CSIC,
Madrid, 1991,pp. 187-193.

• GARCÍA SÁIz, M C: ‘¶La ftlsa existenciade un pintor colonial: Juan de Alfaro y
Gamón”,RevistadeIndias, 1976,pp. 269-283.

• GARCÍA SÁIZ, M’ C.: “Un curioso erroracercadeJuande Alfaro”, ArchivoEspañolde

Arte. 1976.t XLIX PP 184-185.
• GARCÍA SIERRA,M.J: “VelázquezMazoy JosédeVillarreal, en elprocesoceremonial

paralos desposoriosde Luis XIV y M’ Teresade Anstria” Analesdel Instituto de
EstudiosMadrileños.1995,pp. 101-118.

• GARCÍA DE LA TORRE,E: ‘¶La pinturabarrocaenCórdobaCórdobay suprovincia”,
1986.

• GARREO,C.: “Estudio técnicodeVelázquezatravésde la radiografla” en “Velázquez
y elArte de sutiempo”,V Jornadasde Arte, CSIC, Madrid, 1991.pp. 161-169.

• GARRIDO, C.y otros: “Velázquez.Técnicay evolución”. MuseodelPrado, 1992.
• GAUNT, W.: “me SpanishSchool”, London,1909,Tomo IV.
• GAYA NUNO, JA: ‘El MuseoNacional de la Trinidad (Historia y Catálogode una

pinacotecadesaparecida)”,Boletínde la SociedadEspañoladeExcursiones,1947.
• GAYA NUÑO, J.A.: “Historias viejas en tomoaLa Venus del Espejo,de Velázquez”,

Clavileño, 1952,n’> 8.
• GA.YA NUÑO, J.A.: “Notas al Catálogodel Museodel Prado (El Prado dispersoe

inédito)”.Boletínde laSociedadEspañoladeExcursiones,1954,pp. 102-142.
• GAYA NUÑO, JA.: “En el centenariode Collantes. Escenariosbarrocosy palsajes

disimulados”,Goya, 1956,n’> 10, pp. 222-228.
• GAYANUNO, JA. ‘Revisionessexcentistas:JuandePareja”,ArchivoEspañoldeArte,

1957,pp. 271-285.
• GAYA NUÑO, J.A.: “La estatuaecuestreenel Arte Barroco”. Goya, 1958,pp. 151-154.
• GAYANUNO, JA.: “JuanBautistaMartínezdel Mazo,el grandiscípulode Velázquez”,

VariaVelazqueña,1, 1960,pp. 471481.
• GAYA NIJNO,J.A.: “Velázquez”,Barcelona,1985.
• GESTOSOY PÉREZ, J.: ‘Ensayo de un diccionariode los artífices que florecieronen

Sevilladesdeel siglo XIII alXVIII inclusive”, Sevilla, 1900,II.
• GÓMEZ,L.: “Un nuevocuadrodeJuandelaCorte: Tempestadsobrela flota deEneas”,

Goya. 1993,n’> 232,Pp. 223-225.
• G)MEZ MORENO: “Catálogo monumentalde Espafia¶ provincia de León”, Madrid,

1925.
• GONZÁLEZ ECHEGARAY,C.: “Escudosde Cantabria”,Santander,1969.
• GONZALEZ HERNÁNDEZ,V.: “JusepeMartínez(1600-1682)”,Zaragoza,1981.
• GONZÁLEZ MUÑOZ, Nf CL ‘ratos paraun estudiode Madrid enla primeramitaddel

siglo XVII”, Analesdel InstitutodeEstudiosMadrileños, 1981,it 18,pp. 159-160.
• GONZÁLEZ DE RIANCHO Y DEL MAZO, F.: ‘ron Franciscode la Riva Mazo,

arzobispode SantaFedeBogotá”,Altamira, 1961,pp. 127-134.
• GONZÁLEZ DE ZARATE, J.N?: ‘El retratobarrocoy la emblemática.Velázquezy la

lección de equitacióndel PríncipeBaltasarCarlos”, Boletín y MuseoCam¿nAznar,
CajadeAhorrosZaragoza,Aragóny LaRioja (RokIM~4C), , XXVII, 1987,pp. 27-38.



456

• GUDIOL RICART, J.: “El Conde-Duquede Velázquezen el Museode Me de Sfto
Paulo”,Coloquio,febrero, 1963.

• OtIDIOL RICART, J.: “Velázquez. (1599-1660).Historia de su vida. Catálogode su
obra.Estudiodela evoluciónde sutécnica”,Barcelona,1973.

• GUERRADELA VEGA, R.: “Historia de la Arquitecturaen el Madrid de los Austrias.
1516-1700”.Madrid, 1984.

• GUTIÉRREZ PASTOR 1.: “Una pintura inédita de Bartolomé Román y dos series
benedictinasde SanMillán de la Cogolla y de SanLesmesde Burgos atribuidos”,
Berceo,1983, n0 105,Pp. 7-30.

• GUTIÉRREZ PASTOR 1.: “Juan de Espinosay otros pintoreshomónimosdel siglo
XVII”, Príncipede Viana, 1988,Anejo II, CongresoGeneralde HistoriadeNavarra,PP.
209-228.

• GUTIÉRREZ PASTOR 1.: “Nuevasaportacionesal Catálogode BartoloméRomán(A
propósitode otraspnturasde las MMi Carmelitasde Calahorra)”,en “Velázzquezy el
Arte desutiempo”, CSIC, Madrid, 1991> pp. 269-277.

• HARRIS, E.: “Obras españolasde pintoresdesconocidos”,RevistaEspañolade Arte,
1935. marzo,pp. 258-259.

• HARRIS, E.: “El Marquésdel Carpio y sus cuadrosde Velázquez”,A.EÁ, 1957, Pp.

136-139.
• HARRIS, E.: “VelázquetsPortrait of Caniillo Massimi”, The Burlington Magazine,

1958,n0 100,p. 270-9.
• HARBIS, E.: “A Letterftom Velázquezto Camillo Massimi”, The.BurlingtonMagazíne,

n0 102, pp. 162-166.
• HARPAS,E.: “La misión de Velázquezen Italia”, Archivo Español de Arte, 1960,

XXXIII, PP. 109-136.
• HARRIS, E.: “A newBook on Velázquez”.The BurlingtonMagazine.1964,n0 106,Pp.

425-26.
• HARRIS, E.: “The c1eaiún~ofVelazquetsLadywith aFan”, PieBurlingionMagazine,

1975,May, n0 117, pp. 316-319.
• HARPAS, E.: “Velázquez’sPortrait of PinceBaltasarCarlosin dic Riding School”, Pie

.Burlington Magazine,1976,n0 118, pp. 266-75.
• HARPAS, E.: “Velázquez’s Apsley House Port.rait: ~ Identification”, The Burlingion

Magazine,1978,n0 120, Pp. 304-308.
• HARRIS, E.: “GB. Crescencí,Velázquezaud dic Italian Landacapesfor dic Buen

Retiro”, TI¡e BurlingtonMagazine,1980,n0 122,pp. 562-64.
• HARRIS, E.: “Velázquez and bis Eccíesiastical Benefice”, The Burlington

Magazine,1981, pp. 95-96.
• HARPAS, E.: “Velázquez”.NewYork, 1982.
• HARRLIS, E.: “Velázquezu connoisseurs”,The BurlingtonMagazine, 1982,julio, pp.

436-440.
• HARRIS, E.: “Las MeninasatKingstonLacy”, TheBurlingtonMagazine,1990. n0 132,

Pp. 125-30.
• HARRIS,E. y ELLIOTT, J.H.: “Velázquezand dic Queenof Hungmy”, The Burlington

Magazine,1976,January,n0 118, pp. 24-26.
• HAPRIS,E. y LANK, A.: “me aeariingof Velázquez’sportrait of Camillo Massimi”,

Tite BurlingionMagazine.1983, n0 125,Pp. 410415.
• 1-fARPAS, E. y BULL, D.: “me companionof Velázquez’sRokeby Venus andasource

for Ooya’sNakedMaja”, 1986,ver Bufl, D.
• HELLWIG-KONKERTH, K.: “La estatuaecuestrede Felipe IV de Pietro Taccay la

fachadadel Alcázarde Madrid”, ArchivoEspañoldeArte,1990, n0 250, pp. 233-242.



457

• HELLWIG-KONKERTH, K.: “Diego Velázquezy los escritossobrearte de Lázaro Olaz
del Valle”, ArchivoEspañoldeArte, 1994,n0 265, pp. 2741.

• HERNÁNDEZ PERERA,3.: “Un Cristo demarfil llevadoporVelázquezalPanteónde El
Escorial”,ArchivoEspañoldeArte, 1960,Pp. 295-96.

• HERNÁNDEZ PERiERA,J.: “Velázquezy lasjoyas”, ArchivoEspañolde Arte, 1960, Pp.
251-286.

• HERNÁNDEZ PERERA,J.: “Sobre un retratodel Conde-Duquede Olivares”, JIRA,
1960, t. 300(111,n0 130-1131,pp. 291-293.

• HIBRARO, H.: ‘¶Bernini”, Madrid, 1982.Prólogo:“La huellade Bernini en España”de
A. RodríguezO. de Ceballos.

• HIDALGO BRINQUIS, MC.: “FranciscoPachecoy elmundoclásico: la técnicade la
pintura al temple en el camaríndel Tercer Duque de Alcalá en la Casade Pilatos”,
SeparatadelasVI JornadasdeArte, CSIC, Madrid, 1993.

• IÑIGUEZ ALMECH, E.: “La Casadel Tesoro, Velázquezy las obras reales”, Varia
Velazqueña,1, 1960.

• IÑIGUEZ. F.: “Velázquezarquitecto”,VariaVelazqueña,1960.III.
• INVENTARIO Generalde Pinturas. Tomo 1: La ColecciónReal, Museo del Prado,

Madrid, 1990.
• INVENTARIO Generalde Pinturas.Tomo II: E MuseodelaTrinidad,Madrid, 1991.
• JORDAN, W.B.: “Spariish stiil-life in the Golden Age. 1600-1650”con un ensayode

SarahSahratb,Kimbell Art Museum,1985,ForthWoxth.
• JORDAN, W.B y CHERRY, J.: ‘El bodegónespañolde VelázquezaGoya”, Londres,

1995.
• JUSTI, 1<.: “VelázquezandIda times”,London,1S89.
• JUSTI,K.: “Guerreromuerto”, VelázquezTomo II, Bonn, 1904,p. 100.
• JUSTI, K.: “Velázquezy su siglo”, Madrid, 1953.
• JUSTI,K.: “Velázquezy susiglo”, ed. 1999,Madrid. Prólogode KarmnHellwig.
• KAGANE, L.: “Tres pinturasespañolasen Rusit los retratosde Juande Austria de

Alonso SánchezCoello, de Camilo Astali Pamphili del taller de Velázquez y la
‘InmaculadaConcepción’deMateo Cerezo”,ArchivoEspañolde Arte, 1994,n0267, Pp.
269-274.

• KAGANE, L.: “Diego Velázquez”,Inglaterra,1996.
• KAMEN, It: ‘El siglo XVII ¿épocade decadencia?”en “La Españadel siglo XVII”.

Cuadernosde1-1’ 16, 1985,n0 28, Pp. 4-12.
• KEMEHOB, B.: ‘Velázquezin the SovietMuseinna”,Leningrado,1977.
• KINKEA.D, D.: “Tres bodegonesde Diego Velázquezen unacolección sevillanadel

siglo XVII”, ArchivoEspañoldeArte. 1979,pp. 185 y ss.
• KINKEAD, D.: “TestamentodeJuandela Corte”, BoletíndelSeminariodeEstudiosde

ArteyArqueología,1986, LII, pp. 461462.
• IUTALIRA Y.: “¿QuéaprendióVelázquezen suprimervi~e aItalia?”, ArchivoEspañol

deArte, 1989, n0 248,pp. 435454.
• KUSCHE, M.: “La AntiguaGaleríadeRetratosdeEPudo:sureconstrucciónpictórica”,

A.EÁ, 1991, n0 253 y 255, Pp. 1-29y 261-292.
• LAFUENTE FERRAR!, E.: ‘En tomo a Velázquez.Un articulo de HermannVoas”,

ArchivoEspañoldeArte, 1932, VIII, p. 265-274.
• LAFUENTE FERRARI, E.: “La Vida de un temaiconográficoenla pinturaandaluza”,

JIRA, 1937,pp. 235-258.
• LAFUENTE FERRARI,E.: “Cuadros de maestrosmenoresmadrileflos.(Pareja,Solís,

Arredondo,GarcíaHidalgo)”,ArteEspañol,1941.



458

• LAFUENTE FERRARI,E.: “Borrascasde lapinturay triunfo de suexcelencia”,AYA,
1944,Pp. 9lyss.

• LAFUENTEFERRARI, E.: “Breve historíade lapinturaespañola”.Madrid, 1946.
• LAFUENTE FERRARI, E.: “Velázquezy los retratosdel Conde-Duquede Olivares”,

Goya,julio-octubre,1960,Pp. 64-91.
• LAFUENTE FERRARI, E.: “La regiadescendenciade Velázquez”,JournalABC, 16, XI,

1960.
• LAN ENTRALGO,P.: “La muertedeVelázquez”,Archivo Españolde Arte, 1960.
• LANK, A. y IIARRIS, E.: “The Cleaningof Velázquetsportrait of Camilo Massimi”,

1983.Ver Harris, E.
• LIEDTKE, A. and MOFFITT, J.F.: “Velázque4 Olivares and the baroqueequestrian

portrait”, Tite BurlingtonMagazine,september1981,n0 123.pp. 52941.
• LOGA, Valerianvon: “Los cuadrosdela HispanicSocietyof América”,Museum,1913,

III, p. 132.
• LÓPEZBUENO, 8.: ‘Franciscode Rioja Poesías”,Madrid, 1984.
• LÓPEZ BUENO, B.: “Gozos poéticosde humanosdesengaños(Poesíaandaluzade los

siglos de oro)”, Sevilla, 1985.
• LÓPEZ JIMENEZ. J.C.: “Don Nicolás de Villacís, discipulo de Velázquez”, Archivo

EspañoldeArte, n0 34, 1961, pp. 322-324.
• LÓPEZ JIMENEZ, J.C.: ‘El pintor Villacis, hijo de Murcia Cuadrosen laDiputacióny

el Museo”. Recopilaciónde artículospublicadosen la “Linea de Murcia”. Biblioteca
‘Thego Velázquez”,CSIC, Madrid.

• LÓPEZMARTÍNEZ, C.: “Arquitectos,Escultoresy Pintoresvecinosde Sevilla”, Sevilla,
1928.

• LÓPEZMARTÍNEZ, C.: “DesdeMartínezMontañéshastaPedroRoldAn”, Sevilla, 1932.
• LÓPEZ NAVÍO, J.: “Matrimonio de JuanBautistadel Mazo conlabija de Velázquez”,

ArchivoEspañoldeArte, 1960.
• LÓPEZ NAVÍO, J.: “Velázqueztasalos cuadrosde suprotectorD. Juande Fonseca”,

ArchivoEspañoldeArte, n0 34, 1961,pp. 53-84.
• LÓPEZ NAVÍO, J.: “La grancolecciónde pinturadel Marquésde Leganés”,Analecta

calasanciana,1962,u0 8, Pp. 2-72
• LÓPEZ-REY, J.: “A Head of Philip IV by Velázquez in a Rubens allegorical

Composition”,GazettedesBeaux-Arts,LIII, 1959,Pp. 35-44.
• LÓPEZ-REY, J.: ‘Pinceladae imagen en Velázquet’, Varia Velazqueña,1, 1960. Pp.

200-206.
• LÓPEZ-REY,J.: “Ideadel Naturalismode Velázquez”,RevistaÍnsula, Madrid, 1961,n0

173.
• LÓPEZ-REY,J.: “Velázquez.A CatalogueRaisonné”,London,1963.
• LÓPEZ-REY,1: “A portraitof Phiilipp III byJuanBauitstaMamo”, Art Bulletin,, 1963,

ti0 4, p¡~. 361-636.
• LÓPEZ-REY, J.: “Sobre la atribucióndeun retratode Felipe IV aGasparde Crayer”,

AYA, 1966(XXXIX). Pp. 195-6.
• LÓPEZ-REY, J.: “Velézquez’s<Calabazaswith aportraitandapinwheel>”,Gazzettedes

Beaux-Arts,1967.
• LÓPEZ-REY,5.: “Velázquez‘Philip XV”, Art News,1968, n0 67, pp. 32-65-66.
• LÓPEZ-REY, 3.: “An UnpublishedVelázquez:A Knigbt of Calatrava”,Gazzettedes

Beaux-Arts,1972,n0 80, Pp. 61-70.
• LÓPEZ-REY,3.: “me reattributedVelázquez:cfanlty comioisseurliip>”,Art New, 1973,

march.



459

• LÓPEZ-REY,J.:“Un retrato atribuido aVelázquez”,ArchivoEspañoldeArte, 1982, n0
55,p. 316-17.

• LÓPEZ-REY,J.: “Velázquez:APartialPoflrait”,Apollo, 1983,n0 118, Pp. 192-193.
• LÓPEZ-REY, J.: “Nombresy nombradíade Velázquez”,GazettedesBeauxArte, 1990,

CXVI, pp. 1-8.
• LÓPEZ-REY,J.: “Velázquez.Catálogorazonado”,1 y II, Madrid, 1996.
• LÓPEZTORRIJOS,R.: “La mitologíaenla pinturaespañoladel Siglo de Oro”, Madrid,

1985.
• LÓPEZ TORRIJOS, R.: “Coleccionismoen la épocade Velázquez:el Marqués de

Heiche”, en “Velázquezy el Arte de su tiempo”, V Jornadasde Arte, CSIC, Madrid,
1991.pp. 27-36.

• LORENTEJUNQUERA,M.: “Sobreelbroncede Bernini enelPrado”,ArchivoEspañol
deArte, 1949, pp. 281-285.

• LORENTE JUNQUERA, M.: “La vista de Zaragozapor Velázquezy Mazo”, Archivo
EspañoldeArte, 1960, XXXIII, p. 183 y sa.

• LOZOYA, Marquésde: Ver CONTRERASY LÓPEZDE AYALA, Juande.
• LUNA, J.J.: “Claudio deLorenayel idealclásicodepais~een elsiglo XVII”, Museodel

Prado,abriLjunio, 1984.
• LLAGUNO Y AMIROLA, E.: “Noticias de los Arquitectosy Arquitecturade España

desdesuRestauración”,vol. IV, ed. 1977, comentariosdeJuanAgustínCeán-Bermúdez
• MACLAREN, N.: “The SpanishSchool”, NationalGalleryCatalogues,1970.
• MADRAZO, P.:”CatálogodelMuseodel Prado”, 1873.
• MALDONADO, Felipe C.R.: ‘Episodio velazqueño,escriturainéditade asientode un

aprendiz”,EstafetaLiteraria, 1971,no 461, pp. 4-7.
• MALITZKAYA, X.: “Los dos cuadrosde Antonio de Peredaen el Museo de Bellas

ArtesdeMoscú”,ArchivoEspañoldeArte, 1932,VIII, p. 201.
• MARAÑÓN, G.: “El Conde-Duquede Olivares.La pasiónde maridar”,Madrid, 1992.
• MARÍAS, F.: “De Pintores-Arquitectos:Crescenziy Velázquezenel Alcázarde Madrid”,

en “Velázquezy el Arte de sutiempo”, V Jornadasde Arte, CSIC,Madrid, 1991, pp. 81-
89.

• MARÍAS, F.: “Sobre el nimerode vi~es de Velázqueza Italia”, Archivo Españolde
Arte, 1992, n0 258. pp. 218-221.

• MARTÍ Y MONSÓ, J.: ‘Estudios histórico-artísticosrelativos principalmente a
Valladolid”, Valladolid, 1898-1901.

• MARTÍ Y MONSÓ, J.: “Velázquezy Alonso Cano en Castillala Vieja”, Boletín de laa
SociedadCastellanade&cursiones’ 1904,II. pp. 333-334.

• MAR’IIN GONZ tEZ. J.J.:‘El Greco.Arquitecto”, Goya, 1958,Pp. 86-88.
• MARTIN GONZ LEZ, J.J.: “Sobrelas relacionesentreNardi, Carduchoy Velázquez”,

AY.A., 1958,pp. 59-66.
• MARTIN GONZÁLEZ, J.J.: “El Panteónde SanLorenzode El Escorial”,AYA. 1959,

n0 32, pp. 199-213.
• MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: “Tipologíadel retablomadrileñoenlaépocadeVelázquez”,

en“Velázquezy el Arte de sutiempo”.V Jornadasde Arte, CSIC, Madrid, 1991, p. 321-
331.

• MARTÍN GONZ LEZ, 3.3.: ‘El artistaenlasociedadespañoladel siglo XVII”, Madrid,
1993.

• MARTÍN MONTERO, M~ del CARMEN: “JusepeLeonardoy ManuelPereira”,Archivo
EspañoldeArte, 1952,p. 170.

• MARTIN 5. SORIA.~ “JoséLeonardo,Velazquetsbestdisciple”, TheArt Quarterly,
1950.



460

• MARTIN 5. SORIA. “La Venus, Los Borrachosy La Coronación,de Velázquez”,
ArchivoEspañoldeArte, 1953.

• MARTIN 5. SORIA. ‘tas Lanzas y los retratos ecuestresde Velázquez”, Archivo
EspañoldeArte, 1954, pp. 93-108.

• MARTÍN 5. SORIA. “JoséA¿ntolinez.Retratosy otrasobras”, ArchivoEspañoldeArte,
1956, XXIX, pp. 1-8.

• MARTÍN 5. SORIA. “Velázquezand the VedutaPainting in Italy and Spain, 1620-
1750”, Arte AnticaeModerna,1961.

• MARTÍNEZ, J.: ‘Discursos practicablesdel nobilísimo arte de la pintura”. Estudio
realizadopor J. Gállego,Madrid, 1988. Tambiénapud SánchezCantón,F.J.: ‘Fuentes
literarias...“, 1934, III, pp. 13-84.

• MARTÍNEZ DELA PEA. ‘El primervi~je de VelázquezaItalia: doscatasinéditasen
los Archivos del Vaticano”,ArchivoEspañoldeArte, 1971,t. XLIV, pp. 1-7.

• MARTÍNEZ RIPOLL, A.: “Juan de la Corte. Un pintor flamencoen el Madrid de
Calderón”,Goya, 1981,n0 161-162,pp. 312-321.

• MARTÍNEZ RIPOLL, A.: “Retratosde Carlos II y delMarquésde Veladapor J. de la
Borday P.RancIÉ”,ArchivoEspañoldeArte, 1982, pp. 308-310.

• MARZOLF, R.A.: “The Efe aid work of Juan Carreño de Miranda (1614-1685)”,
MichiganUniversity, 1961.

• MATILLA TASCÓN, A.: “Comercio de pinturasy alcabalas”,Goya, 1984, n0 178, pp.
180-82.

• MAYANS Y SISCAR, O.: “Arte de Pintar”, 1776, apud SánchezCantón:‘Fuentes...”,
1960.

• MAYER, A.L.: “CuadrosespañolesenColeccionesamericanas”,Boletínde la Sociedad

EspañoladeExcursiones,1915,XXIII.
• MAYER, KL.: “Velázquez.Die FúlirendenMeister”,Berlin, 1924.
• MAYER, KL.: “Unkown works by Antonio Puga”. TheBurlingtonMagazine,1928, n0

CCXIX.
• MAYER, A.L.: “Una colecciónde Arte Españolen ReggioDEnxilia”, RevistaEspañola

deArte, mano1935, pp. 330-332.
• MAYER, KL.: “Historia dela PinturaEspañola”,Madrid, 1942.
• MAZÓN, M’ A.: “La partidadebautismode JusepeLeonardo”,AY.A., 1969,pp. 59-62.
• MAZÓN, M’ A.: “En tornoaJusepeLeonardo”,AYA., 1975,pp. 266-70.
• MAZÓN, Mt A.: “JusepeLeonardo,elgranolvidado”, Goya, 1974,Pp. 76-82.
• MAZÓN, M’ A.: “JusepeLeonardoy sutiempo”, Zaragoza,1977.
• McICM-SMITH, O.: “Ori VelazquetsWorking Method”, TheArt Bulletin, 1979, Pp.

587-603.
• McKLM-SMfl’H, O “me problemof Velazquez’sdrawings”,Master Drawings, 1980,

vol. 18, n0 1, Pp. 3-24.
• McKIM-SMITIL O.. NEWMAN, R.: “Velázquezenel Prado” en “Cienciae Historia del

Arte”, Museodel Prado,1993.
• MENA MARQUÉS M.: “La restauraciónde ‘Las Menina”, Boletín del Museo del

Prado, 1984, n0 14, Pp. 87-107.
• MENÉNDEZ PIDAL, G. y ANGULO IÑIGUEZ, D.: “Las Hilanderas de Velázquez.

radiografiasy fotograflasenini&rojo”, ArchivoEspañoldeArte, 1965, XXXVII!, PP.
1-12.

• MESTAS, A.: “Descendenciaregiade un pintordereyes”,Hidalguía, 1960,n0 42.
• MESTREFIOL. B.: ‘El cuadroen el cuadro.Pacheco,Velázque4Mazo, Manet”, Palma

deMallorca DiputaciónProvincialdeBaleares,1977,pp. 154-184.



461

• MIREtJR, H.: “Dictionnaire desyentesd’art faltes en Franceet á Letranger...“, Paris,
1911. TomoV.

• MONTAGU. J.: “VelazquezMarginaliabis slaveJuande Parejaandbisillegitimate son
Antonio”, TheBurlingtonMagazine,1983,II.

• MONTAGU, J.: “AlessandroAlgardá”, YaleUniversityPress,1985,vol. 1 y II.
• MORAN TL]RJNA, M.: “Felipe IV, Velázquezy las Antigftedades”,Academia, 1992, n0

74,pp. 233-257,5 figs.
• MORÁN TURINA, M.: “Los gustospictóricos en la Corte de Felipe III”, Cat. Exp.

“Pintoresdel Reinadode Felipe III”, Toledo, Febrero-Marzo,1994.
• MORAN TURINA, M.: “Coleccionistasy entretenidosen la Corte de Felipe IV”, Cal.

Exp. “PintoresdelReinadodeFelipe IV”, Toledo,Nov-Dic 1995.
• MORAN, M. y CHECA,F.: ‘El coleccionismoenEspafla”,Madrid, 1985.
• MORAN, M. y RUDOLF, 1<.: “Nuevos documentosen tomo a Velázquez en las

coleccionesreales”,ArchivoEspañoldeArte, 1992.
• MOREL FATIO: “Memoiresde la cour dEspagnede 1679 a 1681” por el Marquésde

Vilers, publicadaspor, Paris, 1893.
• MORENO CUADRO, F.: ‘El Monumentode JuevesSantode la Catedralde Córdoba,

Cajasur,n0 7, Junio,1984.Pp. 23-25.
• MORENO CUADRO,Fi “Arte efimeroAndaluz”, Universidadde Córdoba,1988.
• MORENO CUADRO, F.: “Iconograflade la SagradaFamilia. La Pasiónde la Virgen”,

Cejasur,Córdoba,1994. Catálogodela Exposición.
• MORENO CUADRO, F. y PALENCIA CEREZO,JM: “SanJuandela Cruz y Córdoba

El conventode SantaAna”. Córdoba,1989. Catálogode laExposición.
• MORTE GARCÍA, C.: “Pinturay politica enlaépocade los Austrias:Los retratosde los

reyesde Sobrarbe,condesantiguosy reyesde Aragón paralaDiputaciónde Zaragoza
(1586). y las copiasde 1634 parael Buen Retiro de Madrid”, Boletín del Museodel
Prado, 1990y 1991, XI-XII, ~. 19-35y 13-28.

• MOLLER PRISCILLE. E.: “Melito, Crayer,Velázquezandaminiatureof Philip IV”, Art
Bulletin, 1, 1978, LVIIII, n0 1, Pp. 87-88.

• MUNOZ Y MANZANO, C:VIÑAZA, Condede:”Adiccionesal Diccionariode los más
ilustresprofesoresdelasBellasArtesenEspañade CeánBennúdn”,Madrid, 1889.

• NAVARRETE PRIETO, B.: ‘Durero y los cuatro clavos”, Boletín del Museo del
Prado,1995,n0 34, pp. 7-10.

• NICOLAU CASTRO,3.: “Unos broncesde AlejandroAilgardi enel Monasteriotoledano
deMadresCapuchina”,ArchivoEspañoldeArte, 1990,n0 249, p. 1-14.

• NIETO ALCAIDE, V. y CHECA, F.: ‘El Renacimiento”,Madrid, 1980.
• NIETO CUMPLIDO, M.: “La Catedralde Córdoba”,Córdoba,1998.
• NÚÑEZ DE CASTRO:“Sólo Madrid esCorte”, Madrid, ed. 1675.
• NYERGES. E.: “El retrato de don Baltasar Carlos en el Museo de Bellas Artes de

Budapest”,ArchivoEspañoldeArte. 1983, Pp. 143y ss.
• NYERGES, E.: Ca.delaExp. “Obrasmaestrasdel arteespañol.Museode Bellas Artes

deBudapest”,BancoBilbao-Vizcaya.Madrid, diciembre1996-febrero1997.
• OROZCO DÍAZ, E.: “El <Soldadomuerto>de la National Gallery y su atribución”,

ArchivoEspañoldeArte, l949,p. 191.
• ORTEGAY GASSET,Ji Welázquez”,Madrid, 1987.
• ORSO, S.N.: ‘¶Phillip IV and tite Decorationof tIre Alcazar of Madrid”, Princeton

UniversityPress, 1986.
• PACHECO, F.: “El Arte de laPintura”, Madrid, cd. 1990. ComentariosBonaventuray

Bassegoda.



462

• PALENCIA CEREZO, J.Ma: “Sobre la pintura en el Claustro del Conventode San
Francisco de Córdoba”, Comunicaciónpresentadaal III Curso de Verano: ‘El
franciscanismoenAndalucia”,Pnegode Córdoba,1997. Enprensa.

• PALENCIA CEREZO. J.Mm “El nacinuento de San Francisco’ de Juande Alfaro:
Fuentes iconográficas”, Comunicaciónpresentadaal IV Curso de Verano: ‘El
franciscajismoenAndalucía”,Priegode Córdoba,1998.Enprensa

• PALOMINO, KA.: “MuseoPictórico”, Madrid, ed. 1988.
• PANTORRA, Bernardinode: “La vida y la obra de Velázquez.Estudiobiográfico y

critico”, Madrid, 1955.
• PANTORRA,Bernardinode: “Zurbarány Velázquez”,Goya, enero-abril1965, n0 64-65,

pp. 250-258.
• PAREJAL in tite collection of tIte Hispanic Society of Aiuerica, 1929. TIte Hispanic

SocietyofA¿merica.
• PEMÁN, C.: “Acerca de los llamados Almuerzosvelazqueños”.Archivo Españolde

Arte, 1961, pp. 303-311.
• PÉREZ PASTOR, C.: “Noticias y documentosrelativos a la historia y literatura

españolas”,AcadenhiaEspafloladela Lengua,1914, II.
• PÉREZSÁNCHEZ, A.E.: “JuanCarreñode Mirandaretratode Carlos II alos 10 años”,

MuseodeBellas Artesde Asturias,s.a
• PÉREZSÁNCHEZ, A.E.: ‘~BorgiamÚ Cavarozziy Nardi en España”,Madrid, CSIC,

1964.
• PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: “Don Matías de Torres”, Archivo Español de Arte, 1965,

QOCVIII. pp. 31-42.
• PÉREZSÁNCHEZ, A.E.: “Más sobreBorgianni y Nardi”, Archivo Español de Arte,

1965,u0 38,pp. 105-14.
• PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: ‘rBaldasareCaro en vez de JuanBautista Mazo”, Archivo

EspañoldeArte, 1965,n0 338,pp. 330-1.
• PÉREZSÁNCHEZ, A.E.: “Pinturaitalianadel siglo XVII enEspaña”,Madrid, 1965.
• PÉREZSÁNCHEZ, A.E.: “Diego Polo”,AE.A., 1969, p. 43 y as.
• PÉREZSÁNCHEZ, AE.: “Un grabadode Rubeusen casade Diego Valentin Díaz”,

Boletíndel Seminariode EstudiosdeArteyArqueologia,Valladolid, 1970,200CVI, PP.
515-516.

• PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: Angulo-PérezSánchez“Pintura madrileñadel siajo XVII:
Añdenda”,A.E.A., 1976,pp. 293-325.

• PÉREZSÁNCHEZ, A.E.: “Las coleccionesde pintura del condede Monterrey (1653)”,
Boletínde laRealAcademiadela Historia, CLXXIV, 1977,pp. 417459.

• PÉREZSÁNCHEZ, A.E.: ‘Don Antonio de Pereda(1611-1678)y lapinturamadrileña
de sutiempo”, CatálogodelaExposicióndedicadaalpintoren 1978,Madrid.

• PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: “La obra de Diego Polo, imitador españolde Tiziano” en
“Tiziano e Venezia”. Convegnointemazionaledi Studi Venezia, 1979, Venecia, 1980,
pp. 351-355.

• PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: “Pinturaespañolade bodegonesy floreros. De 1600 aGoya”,
Catálogode laExposicióndelMuseodelPrado,1983.

• PÉREZSÁNCHEZ, XE.: “Catálogode lasPinturasdelMuseodelPrado”,Madrid, 1985.
• PÉREZSÁNCHEZ, KE.: “JuanCarreñodeMiranda(1614-1685)”,Avilés, 1985.
• pÉrmz sÁNa~ A.E.: “Carreño,Riz], Herreray la pinturamadrileñade sutiempo,

1650-1700”,Catálogode laExposicióndelMuseodelPrado,1986.
• PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.: “La Nature Morte espagnolede XVIIéme siécle á Goya”,

Friburgo. 1987.



463

• ~ SÁNCHEZ, KB.: “1 dipinti spagnoli”.Dipinti dellaCivicaC3alleria“Asma eLuigí
Parmaggiani”,ReggioEmilia, 1988.

• PÉREZSÁNCHEZ, A.E.: “La serieiconográficade los reyesde Españaenrelación con
el Alcázarde Segovia”,Segovia,MCMLXXXIX.

• PÉREZsÁNCHEZ.,KB.: “Velázquezy suarte”, Catálogode laExposición“Velázquez”,
Museodel Prado,Madrid, 1990. Pp. 53 y as.

• PÉREZSÁNCHEZ, KE.: ‘PinturaBarrocaenEspaña.1600-1750”,Madrid, 1992.
• PÉREZSÁNCHEZ, KE.: ‘EugenioCajés,‘addendaet corrigenda”’,ArchivoEspañolde

Arte, 1994, ti
0 265, pp. 1-lo.

• PÉREZsÁNCHEZ, KB., SERRERA,J.M.: Catálogode laExposición“Alonso Sánchez
Coelloy el retratoenlaCoitedeFelipe II”, MuseodelPrado,1990.

• PÉREzSÁNCHEZ, A.E., SPINOSA,N.: Catálogode la Exposición “Ribera”, Madrid,
MuseodelPrado,1992.

• PINCEL (seudj:“Los caballosdeVelázquez”,AyeryHoy, ToI.edo, 1952,mayo-junio,n0
29,pp. 8-9.

• PITA ANDRADE, J.M.: “Los cuadrosde Velázquezy Mazo que poseyó el séptimo
MarquésdelCarpio”.ArchivoEspañoldeArte, 1952, PP.-223-236.

• PITA ANDRADE, 3M.: “Un cuadroqueperteneció alMarquésdel Carpioen elMuseo
delLouvre”,ArchivoEspañoldeArte, 1953.

• PITA ANDRADE, J.M.: “Nicolás de Villacis al servicio del Marquésdel Carpio”,
ArchivoEspañoldeArte, 1960, ti0 129-132.

• PITA ANDRADE, 3M.: “Noticias en tomo a Velázquezen el archivo de la Casade
Alba”, Varia Velazqueña,1960.1, pp. 400-13.

• PITA ANDRADE, J.M.: “El itinerario de Velázquezensusegundoviaje aItalia”, Goya,
1960,pp. 151-2.

• PITA ANDRADE, 3M.: ‘Posrecuerdosdel segundovi~e aItalia”, AYA, 1960, 33. pp.
287-90.

• PITA ANDRADE, J.M.: “Del BuenRetiro ala Tonede La Parada¿Pasandopor Italia?
El posiblevi~e de 1636”, en “Velázquezy el Arte de su tiempo”, V Jornadasde Arte,
CSIC, Madrid, 1991. pp. 119-126.

• PITA ANDRADE, 3M.: “Velázquezy la pinturade Corte”, en Conferenciassobre ‘El
Siglo de Oro de lapinturaespañola”,Madrid, 1991, pp. 109-123.

• PONZ,A.: “Viaje deEspaña”,Madrid, ed. 1947.
• RAM REZDE ARELLANO, R ‘Thccionanobiográfico de artistasde la provincia de

Córdoba”,1893,Col. DocumentosInéditosparalaHistoriade España,T. CVII.
• REFERENCIASFOTOGRÁFICASDE OBRAS DE ARTE EN ESPÁNA, vol. 1. col

Lázaro.J.Lacoste,editor,Madrid, 1913.
• RAYA RAYA, M A.: “Córdobay supinturareligiosa(5. XIV-XVUI)”, Córdoba,1986.

Prólogode
• RAYA RAYA, M A.: “Catálogode las Pinturasde la Catedralde Córdoba”,Córdoba,

1988.
• RINCÓN GARCÍA, W.: “Tres vistasde Zaragozadel siglo XVII”, V Jornadasde Arte

CSIC, 1990.
• ROBBINS, EUGENIA 5., editor: “BurgosMantilla”, Art Journal, 1972,XXXII, lp. 44.
• RODRÍGUEZDE RIVAS, M.: “Autógrafos deArtistas Españoles”,RevistaEspaMola de

Arte,1932.
• RODRÍGUEZG. DE CEBALLOS, A.: “La huellade Bernini enEspafla”, prólogo a la

edición“Bernini” deH. Hibbard, 1982.
• RODRÍGUEZMARÍN F.: “FranciscoPacheco,maestrodeVelázquez”,Madrid, 1923.



464

• ROMERO DE TORRES, E.: “Un nuevoretrato de Góngorapintado por Velázquez”,
Musewn,1913,n0 7.

• ROMERO DE TORRES,E.: “El retrato de Don Pedro Calderónde la Barca”, Madrid,
1918.

• ROUSSEAU, T.: “Juande Parejaby DiegoVelázquez.A¿n appretiationof the portrait”,
TheMetropolitanMuseumofArt, NewYork s.a.

• RUMP, G.C.: “Retrato de unaseñorapor Velázquezreexaminado”.A.EÁ, 1980, pp.
493496.

• SAEZPIÑUELA, M 3.: “La modavelazqueñaatravésdelos cuadrosdelMuseoLázaro
Galdiano”.Goya, 1963,n0 52, pp. 220-223.

• SALAS, X.: “Una cartadel pintor Mazo”,ArchivoEspañoldeArte yArqueología,1931,
n0 20.

• SALAS, X.: “Sobre dosbodegonesde FranciscoPalacios”,Archivo Españolde Arte,
1935.

• SALAS, X.: “CanasynotasdeRichardFord,sobrepinturasespañolasy coleccionistas”,
ArchivoEspañoldeArte, 1950,Pp. 229-234.

• SALAS, X.:”The GoldenAge of SpanishPátin”, London,1976.TextoPérezSánchez.
• SALTILLO, Marqués del: “Un pintor desconocidodel siglo XVII: Domingo Quena

Coronel”,Arte Español,1944,n0 15, pp. 4348.
• SALTILLO, MarquésdeL “Efeméridesartísticasmadrileñasdel siglo XVII”, Boletín de

la RealAcademiadela Historia, 1947.
• SALTILLO, Marquésdel: “Artistas madrileños(1592-1850)”, Boletín de la Sociedad

Españolade Excursiones,1953,LVII, pp. 137-243.
• SALTILLO, Marquésdel:”Identificaciónde un retrato de Velázquez”,ArchivoEspañol

deArte, 1953,p. 1.
• SANCHEZCANTÓN, F.J.:“Los pintoresde cámarade losreyesde España.(Velázquez

Mazo y sus contemporáneos)”,Boletín de la SociedadEspañola de Excursiones,
XXIII, 1915,pp. 52-64.

• SANCHEZ CANTÓN, F.J.: “La librería de Velázquez” apud. HomenajeaMenéndez
Pida],Madrid, 1925,III. PP.379-406.

• SANCHEZ CANTÓN,F.J.: “Un Velázquezen elMuseode Orleáns”,A.E.A., 1925, 1, Pp.

230-231.
• SÁNCHEZ CANTÓN,Fi? ‘Thbujosespañoles”,Madrid, 1930, III.
• SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.: “Sobre Mazo”, Archivo Españolde Arte y Arqueología.

1931,n’> 20.
• SÁNCHEz CANTÓN, Kl.: ‘Fuentesliterarias para la historia del Arte Español”.

Madrid, 1933.
• SANCHEZ CANTÓN, FiL: ‘El ObispoPazos,el CronistaMorales y el pintor César

Arbasia”,A.E.A.A.,1937,Pp. 73-4.
• SANCHEZCANTÓN, F.J.: “Las Meninasy suspersonajes”,Madrid, 1943.
• sÁNamzCANTÓN, F.J.: “Juicios del Cardenal-InfantesobreGasparde Crayer y

sobreVanDyck”, ArchivoEspañoldeArte, 1944,pp. 279-281.
• SÁNCHEZCANTÓN, Fi.: “Los retratosdelos reyesdeEspaña”,Barcelona,1948. Con

lacolaboraciónde3M. PitaAndrade.
• SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.: “Cómo vivía Velázquez”, Varia Velazqueña,II, Madrid,

1960.
• SANCHEZ CANTÓN, F.J.: “Velázquez y lo Clásico”, Cuadernosde la Fundación

Pastor,1961.
• SANCHEZCANTÓN, F.J.: “Adquisicionesdel Museodel Prado(1956-1962)”, Madrid,

1962.



465

• SANCHO GASPAR, J.L.: “El ‘boceto’ de Colonna-Mitelli parael techode la Ennitade
SanPablo”,Boletín delMuseodel Prado, 1987,enero-abril,VIII, n0 22,pp. 32-38.

• SEBASTIÁN, 5: “Zurbarán seinspiró en los grabadosdel aragonésJusepeMartínez”,
Goya,n0 128, sept-oct,1975, Pp.82-84.

• SENTENACH, N.: “El retratode doñaIsabelDíazde Morales”, Boletínde la Sociedad
EspañoladeExcursiones,1909,XVII.

• SENTENACIL N.: “La pinturaenMadrid”, Madrid, s.a.
• SERRERA,J.M.: “Alonso Canoyíos Guzmanes”,Goya, mayo-junio 19866,n0 192, Pp.

336-347.
• SERRERA,J.M.: “Catálogodela Exposiciónde Zutbarán”,MuseodelPrado,1988.
• SERRERA,J.M.: “Alonso SánchezCoello y la mecánicadel retratode Corte”, Catálogo

de la Exp. “Alonso SánchezCoello y el retrato en la Coite de Felipe II”, Museodel
Prado,1990.

• SESEÑA.,N.:“Los barrosy lozasquepintóVelázquez”,ArchivoEspañoldeArte, 1991,
n0 254, pp. 171-180.

• SILVA MAROTO, P.: “La utilizacióndelgrabadoporlospintoresespañolesde laépoca
deVelázquez”, en “Vellázquezy el Ate de sutiempo”, CSIC, Madrid, 1991, pp. 309-
320.

• SIN AUTOR: “A velazquezrestored.The Ickworth don Baltasar Carlos”, Apollo,
LXXVI, 1962,n0 2, p. 133.

• SONNENEURO,H. von: “me techniqueand conservationof Juande Par~ja, New
York”, Tite Me!ropolitanMuseuniofArt Bulletin, NuevaYork 1971,n0 29, pp. 476-79.

• SOTHEBYS,Gal: “Catalogueof importantOíd MasterDrawings”,Monday. Oct. 2lst.
London, 1963.

• STIRLING-MAXWELL, W.: “AnnalaoftheArtists of Spain”,London, 1891, II.
• STRADLI?NG,R.k: «Felipe IV y elgobiernode España.1621-1665”,Madrid, 1989.
• TAPIA Y SALCEDO: “Ejerciciosdelajineta!’, Madrid, 1643.
• TÁRRAGA BALDÓ. M’ L.: “Contribuciónde Velázquezala enseñanzaacadámica”en

“Velázquezy elArte de sutiempo”, V JornadasdeArte, CSIC, Madrid, 1991, pp. 6 1-71.
• TAYLOR, RENATO C.: “Estudios del Barroco andaluz”, Cuadernosde Cultura,

Córdoba,1958.
• TEMBOURY ALVAREZ, J.: “Alonso Canoy Velázquez”,VariaVelazqueña,1960,1,Pp.

429-446.
• THIEME-BECKER: “AllgemeinesLexikon derBildendenKúnstler”, Leip4 1932.
• TOMÁS Y VALIENTE, F.. “Manual deHistoriadelDerechoEspañol”,Madrid, 1979.
• TORMO, E.: “Miscelánea de esculturadel siglo XVII en Madrid”, Boletín de la

SociedadEspañoladeExcursiones,1910,XVIII, pp. 120-121.
• TORMO, E.: “Villacís: Unaincógnitaennuestrahistoria artística”,SociedadEspañola

deExcursiones,1910.XVIII.
• TORMO,E.: “Velázquez,elSalónde Reinosdel BuenRetiro,y elPoetadelPalacioy del

Pintor”, Boletínde la SociedadEspañolade Excursiones,1911-1912.
• TORMO,E.: “La Galeríade cuadrosdel incendiadoPalaciode Justicia”, Boletin de la

SociedadEspañoladeExcursiones.1915,pp. 166-176.
• TORMO, E.: “Los cuatro grandescnicifijos de broncedoradode El Escorial: Obrade

PompeoLeoni,PietroTacca,LorenzoBenúníy DomenicoQuid?’,Archivo Españolde
Arte, 1925,1, pp. 117-145.

• TORMO, E “Las iglesiasdel Antiguo Madrid”, Madnd,marzo,1927
• TOVAR MARTIN, Virginia: “El arquitecto-ensambladorPedrode la Tone”, Archivo

EspañoldeArte, 1973,pp. 261-297.



466

• TOVAR MARTIN, V.: “Arquitecturamadrilefiadel siglo XVII: datosparasuestudio”,
Madrid, Instituto deEstudiosMadrileños,CSIC,1983.

• TOVAR MARTIN. V.: “Juan Gómezde Mora. Arquitectoy trazadordel Reyy Maestro
Mayorde obrasdelaVilla deMadrid”, enel CatálogodelaExposición“JuanGómezde
Mora”, Madrid, 1986,pp. 1-162.

• TRAPIER, E. du QUE: “CatalogneofPaintings(l6tli, í7th, and lSth Centunes)m te
Collectionof theHispanicSocietyofAjuerica”, NewYork, 1929.

• TRAPIER, E. daGUE: “Velázquez”, NewYork 1948.
• TRAPIER, E. da QUE: “me cleaningofVelazquez’sCondeDuque”. VariaVelazqueña,

1960. 1, p. 320.
• TRAPIER E. du QUE: ‘Figuresiii a Landscapeby Martínezdel Mazo or His School”,

¡VadsworthAlheneum,1962,Pp. 4-10.
• TRAPIERE. du QUE: ‘%dartlnezdel Mazo as aLandscapist”.Gazzattedes.Beaux-Arts.

1963.
• URREA,1.: “Amonio de Peredanacióen 1611”, .4E.,4., 1976,pp. 336y ss.
• URREA, J.: “La pinturaespañolaen el reinadodeFelipe III”, CaL. Exp. “Pintoresdel

ReinadodeFelipe III”, Toledo,Febrero-Muzo.1994.
• URREA, J.y BRASAS, J.C.: “Epistolariodel pintor Diego Valentin Diaz”, Boletin del

SeminarodeEstudiosdeArteyArqueología,1980,XLVI, Pp.435-449.
• tJRREA,J.yotros:Cat. delaExp.“LosLeoni(1509-1608).EscultoresdelRenacimiento

italiano al serviciodela CortedeEspaña”,Museodel Prado,18 nlayo/ 12julio 1994.
• URREA, J. y otros: Cal. de la Exp. “Pintores del Reinadode Felipe IV”, Toledo,

Febrero-Marzo,1995.
• URREA, 3. y otros: CaL. de la Exp. “Pintoresdel Reinadode Carlos II”. Pamplona,

Octubre-Noviembre,1996.
• VACA DE ALFARO, E.: “A D. Diego de Sylva y Velázquez;del hábito de Santiago,

pintor quefue del Señorrey donFelipe IV”, Caracola, 1961,enero-febrero.
• VALDIVIESO, E.: ‘¶FranciscoGutiérrez;pintor de perspectivas”,BoletíndelMuseodel

Prado, 1982,n0 9, p. 175.
• VALDIVIESO, E.: “Nuevos datosy obrasde FranciscoGutiérrez”, Boletín del Museo

delPrado, 1992,n0 31, p. 7-10.
• VALDIVIESO, E.: “CatálogodelaExposicióndeValdésLeal”, Museodel Prado, 1991.
• VALDIVIESO, E.: “Nuevos datosy obrasde FranciscoGutiérrez”, Boletín del Museo

delPrado, 1992,XIII-31, pp. 7-10.
• VALDIVIESO, E. y SERRERA,SM.: “Pinturasevillana”, Sevilla, 1985.
• VALGOMA Y DIAZ-VARELA, de It “Una injusticiaconVelázquez”,ArchivoEspañol

de arte”, 1960,pp. 191-214.
• VÁLGOMA Y DIAZ-VARELA, Diego de la “Por qué el santiaguistaVelázquezno

residióengpleras”,VariaVelazqueña,1960,1. Pp. 683-687.
• VALVERDE MADRID, J.: “Ante el centenariode Velázquez.Los retratosdel Capitán

Dal Borroy delMarquésde Leganés”,Boletín de la RealAcademiade Córdoba, 1961,
XXXII, n0 81. pp. 95-113.

• VALVERDE MADRID, 5.: “El pintor Juande Alfaro”, Separatade Estudiosde Arte
Español.Sevilla, 1974.

• VALVERDE MADRID. 3.: “DonPedrodeBarberanaretratadoporVelázquez”.Boletíny
MuseoCamónAznar, Caja deAhorrosZaragoza,Aragóny La Rioja (Bol. IMAC), XL.
1990,Pp. 43-54.

• VARIA VELAZQUEÑA, Vol. Iy II, Madrid, 1960.
• VEGUAY GOLDONI, k: “Un lugarcomúnenlaHistoriadelArte español.-El cambio

de estiloenTiciano, Navarrete,elGrecoy Velázquez”.A.EÁ, 1928,pp. 57-59.



467

• VTÑAZA, Condede: VerMuñozy Manzano,Cipriano.
• VOSTERS,SA: “La Rendiciónde Bredaenlaliteraturay el artede España”,London,

1973, IX.
• WAGNER, 1 JR “ManuelGodoy. Patrónde las artesy coleccionista”(Tesisdoctoral,

U.C.M., 1983,Tomo 1, p. 467).
• WETHEY, H.E.. ‘¶ferrera Baniuevo’s work for tite Jesuistaof Madrid”, The Art

Quarterly, 1954, pp. 335-344.
• WETHEY, H.E.: “Alonso Cano. Painter,Sculptor, Architect”, Princeton,New Jersey,

1955.
• WETHEY, HE.: “Decorative Projects by Sebastiánde Herrera Barnuevo”, Tite

BurlingtonMagazine,feb. 1965,XLVIII, pp. 4146.
• WETHEY, H.E.. “Sebastián de Herrera Barnuevo”, Anales del Instituto de Arte

Ameflcano e InvestigacionesEstáticas,BuenosAires, 1958,pp. 1341.
• WETHEY, *{¿E.: “Alonso Cano.Pintor,escultory arquitecto”,Madrid, 1983.
• WITTKOWER, R.: “Gian LorenzoBernini. El escultordel barroco romano”,Madrid.

1990.
• WOLK, Mary C.: “New light on a seventeenth-centurycollection: me Marquis of

Leganés”,Art Bulletin, 1980,Pp. 256-268.
• YOtJNQ,E.: “Catalogneof SpanishPaintingiii tite BowesMuscuin”,Apolo, 1967.
• YOIR4G, E.: “Amonio Pug~bis Placein SpmiishPaintingandtite PseudoPuga”.¿Paul

Getty MuseumJournalIII, 1976.
• YOUNG, E.: “A signed sad dted Portrait by Juan de Alfaro”, Tite Burlington

Magazine.1984,n0 136.
• YOUNG, E.: “Portraitsof CharlesII of Spainiii tIte Britsh Collections”, TheBurlington

Magazine,CXXVI, august1984,p. 489, ñg. 6.
• YOUNG, E.: “Retratospintadosde CarlosII en elMuseoLázaro Galdiano”,Goya, 1986

n0 extraord.,pp. 126-130.
• YOUNG, E.: “Catalogueof SpanishPainting iii tite BowesMuseum. BarnardCasile”,

1988, introd.ElizabethCouran.
• ZAPATA, M’ TERESA y MARTÍNEZ OIL, E.: ‘Vos reúntasreales ‘efimeros’ de

FranciscoRizí enToledo”, Carpetania,n0 1, 1987,pp. 171-183.
• ZARCO CUEVAS, P. J.: “Unas cuantasnotasrelativasamaestrosde arte enEspaña”,

Religióny Cultura, 1930,IX.



ABRIR TOMO II.- LÁMINAS


	LOS “VELAZQUEÑOS”: Pintores que trabajaron en el taller de Velázquez
	TOMO I
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	PRIMERA PARTE: EL TALLER EXTENSO
	Capítulo I: Responsable de la decoración de los Reales Sitios
	Capítulo II: La necesidad de un taller

	SEGUNDA PARTE: EL TALLER PROPIAMENTE DICHO
	Capítulo I: Miembros permanentes
	Capítulo II: Colaboradores
	Capítulo III: Discípulos
	Capítulo IV: Más supuestos discípulos
	Capítulo V: Analogías estilísticas con otros pintores del momento
	Capítulo VI: Otros artistas que se relacionaron con Velázquez y los “velazqueños”

	BIBLIOGRAFÍA GENERAL

	TOMO II
	LÁMINAS


