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ESCUELA ITALIANA. •e KAFlF.lj- ««»•»«»•»•••»«»«*• A0Mzf«

(^

DEL
IMAGEN
PROFETA ÍSAlíS^íj^^jp

»«
El profeta bains, descendiente de la casa de David , vivía 

unos setecienloí años antes de Jesucristo.
Es uno de los cuatro que han merecido en todos tiempos y 

para quienes se ha conservado el nombre de grandes profetas , 
y esto â causa de la importancia de las prediccione.s que se en* 
cnentma hechas por ellos en los libros sanios,

Algunos escritores críticos han supuesto que Bafael había 
pintado esta obra después de haber visto los grandes trabajos 
de Miguel-Angel en la capilla Sixtina, pero esta opinion es muy 
dudosa y ninguno de los que la sostienen se ha apoyado en- au
toridades irrecusables.

Rafael era todavía muy joven cuando le fue encargada la eje
cución de este cuadro por cierto aficionado llamado Juau Cor- 
ricio,cl cual, ‘egun costumbre bastante frecuente en aquella 
época , habia hecho voto , en caso de lograr lo que deseaba , 
de colocar en la iglesia de san Agustin un hermoso cuadro. La 
iglesia de San Agustín es una de las muchas que se admiran en 
la capital del orbe católico.

Este hecho está recordado en parte por medio de la inscrip
ción escrita en griego en lo alto del cuadro cuya traducción es 
como sigue:

A ANA, MADRE DE LA VIRGEN
A LA VIRGEN, MADRE DE IDOS;
AL REDENTOR JESUCRISTO.

Juan Corriccio.
Q. 1. 2'flw. 928.



Tócaute á la inscripción hebraica que sc lee en el libro 6 ro
llo sostenido por el profeta , está sacada del libro de Isaias, ca
pitulo veinte y seis, versículo segundo.

ABRID LAS PUERTAS, 
Y OUE UN PUEBLO 
JUSTO ENTRE; UN PUEBLO 
OBSERVADOR DE LA VERDAD; 
EL ERROR ANTIGUO DESAPARECIO.

Esta figura es muy digna de estudiarse , y en ella encontrar 
mos tanta grandiosidad como en las obras de Miguel-Angel ; 
la cabeza tiene una expresión llena de nobleza y de dulzura , y 
esos dos niños que sostienen una guirnalda tienen toda la gra
cia encantadora de Rafael , del artista divino.

Ha sido grabado este cuadro por varios artistas , á saber: 
Enrique Golcio , en el año de 1592.
Por N. Chapron , en 1699.
Y por José Gereda en la ciudad de Milan en el año de 1799¿ 
Tiene de alto el original 8 pies . y de ancho 5*
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escuela ITALIANA. •••• AM, CARRACCIO. •••• M. i^HAl^lCO.

EL PRECURSOR
SAN JUAN BAUTISTA.

Muchos son los pinlores que han representado al precursor 
San Juau Bautista en medio del desierto » porque este asunto 
efrece el medio de hacer el hermoso estudio de un joven , y 
ademas de esto porque como la composición no obliga de si á 
piular muchas figuras , puede aquella ser de una proporción 
bastante grande en un cuadro de pequeña dimension.

Anteriormente hemos publicado ya otros cuadros de diferen
tes artistas de fama , à saber :

Rafael el grande.
Guido Reni, el amable,
Y Juan Bautista Mula.
Pues bien; Aníbal Carraccio , autor del de este número, ha 

debido evitar en cuanto ha estado de su parte la reproducción 
de unos defectos que á aquellos echamos en cara , reconocien
do al mismo tiempo sus bellezas. Estos defectos consistían prin
cipalmente en la actitud , puesto que uno que está hablando no 
lo hará por mero prurito, y mucho menos el precursor, sino 
para que alguien le oiga y para producir impresión en el ánimo 
de sus oyentes: luego en aquellos cuadros, dijimos , fallaban 
oyentes para que 1a figura principal no estuviese desairada en
teramente, accionando sin un objeto conocido.

Asi pues Anibal Carraccio ha dado á su figura una actitud 
euteramenle distinta.

Ya hemos dielio que en los cuadros de que acabamos de ha-
Tav. 929.



cer mención. San Juan.parece estar predicaudo á la muchedum
bre venida al desierto para oir sus doctrinas. En este por el 
contrario el profeta está solo , descansando cerca de uua fuen
te , y en actitud de ir á probar su agua cristalina.

Este cuadro ha pasado por varias colecciones , y en todas ha 
sido apreciado como merece , estimándose á un precio mas que 
regular en'las ventas que de él se han hecho.

En primer lugar, sabemos que formó parte de la antigua, 
galería reunida á mucha costa y con no poco gusto en el pala. 
cio-Real de Paris.

Despues pasó á formar parle del gabinete particular del dis
tinguido aficionado , el señor de.Ángersteiu.

Actualmente se encuentra en el museo Británico , y es fama 
de que fué adquirido por todo su valor.

Ha sido grabado con bastante exactitud y esmero por el ar-. 
tista Le-Cerf.

Tiene de alto el original ¿ pies., y de ancho 3,







ÏSCUELA ITALUNA,- ♦-•***•»UELLIN. ••»• Gd£- PARTieULA»,.

JESUCRISTO
CON DOS DISCIPULOS EN EMAUS.

Habiendo las santas mugeres eutvado muy de mañana en 3s- 
rusalen (después de la muerte de Jesuci'isto propalaron en io
das partes la noticia de la gloriosa resurrección del Redentor del 
género humano , ni mas ni menos que lodo cuanto los había 
sucedido al ir à ejercer con sus restos sus últimos deberes. Con 
todo esto no lograron ciertamente que diesen crédito à sus pa
labras lodos cuantos las oían., sino que algunos por poes Íé , y 
otros porque de taulo que Io deseaban temian que no fuese ver
dadero el caso, ello es que muchos dudaban todavía á pesar 
del testimonio de aquellas santas mugeres. Y los que dudaban 
no eran los enemigos de Jesucristo, puesto que entre estos se 
habla esparcido la voz del espanto que se habla apoderado de los 
que guardaban el sepulcro ; eran sí algunos de los mismos dis- 
cípulosdel redentor. Empero estas dudas debían poner mas de 
mani6e.sto la verdad del hecho porque hadan necesaria la re
petición de unas maravillas que en ningún caso era posible des
conocer.

Es de ahi que dos de aquellos discípulos se dirigían cierto dia 
al pueblo de Emaús, cuando el hijo de Dios se les hizo en
contradizo, les acompañó mucho trecho del camino sin darse 
á conocer, entró en el mismo mesón que ellos escogieron y se 
puso á cenar con ellos.

Despues, según dice el Evangelio , cuando estaban juntos,, 
tomó Jesús el pan , le bendijo , le rompió y su lo presentó. Ca- 
yóles en este momento á los discípulos la venda que les cubría,

rae. 930.



los ojos , y rreonocieron á so querido maestro.
Este es el momento representado por el artista itaKano Juan. 

Bellini. Pero en esta compusicion ha añadido dos persona-^ in
necesarias , ó por mejor decir imjtifee.

Una de ellas es no miado que trae de que comer t y la otra,. 
Ia que está de rodillas y tiene las Oianas juntas, vestida de ne
gro , es el retrato del mismo Bellin, el cual si se encuentra aqui 
es solo por una de las licencias harto frecuentes entre los pro
fesores de su época.

Las expresiones de las cabezas son muy hermosas y variadas, 
y en las de los discípulos se descubre una mezcla de alegría y de 
sorpresa perfectamente bien calculada ; la del Redentor tiene 
una dulzura y una afabilidad muy notables ; y todas ellas pro
ducen tanto mayor efecto cuanto el fondo del cuadro es claro, 
y las figuras se desprenden de él á maravilla.

Este cuadro cuyo colorido es admirable, no habia sido gra

bado todavía.
Tiene de ancho 6 pies cou 2 pulgadas, y de alto 3- con 5.
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ESCUELA ^BA^CKSA. «,•••« POUSSIN. ••♦*•• MUSEO Pfí.HVCÉS.

LA EDUCACION fo

DEL DÏ0S BACC^^„ >

Honor , honor A Baco , 
El padre de las risas , 
De las picantes burlas , 
De la amistad sencilla. 

Él la jovial franqueza , 
El la igualdad inspira , 
Ï en fraternales lazos 
Los corazones liga.

Alas al genio ofrece , 
Calor á la armonia , 
Y a los claros poetas 
Templa acorde la lira.

Sobre los pechos tristes 
Derrama la alegria , 
Y enjuga nuestros lloros 
Con mano compasiva, 

En hombros de sus faunos 
Ved, cual la copa henchida. 
De jerezano néctar, 
Regocijado mira.

Mal tija la guirnalda , 
Ya trémula la vista, 
A lodos á que brinden 
Solícito convida.

Los silenos beodos

Tav. 144,



K'Uiaati î^u compañía , 
Sus buHIciosas dauzas 
Bacanales y uinfas.

El grupo principal de este cuadro representa á un fauno sos^ 
teniendo al tierno Baco a quien un sátiro da de beber el zumo, 
de las ubas que exprime.

En primer plano, á la izquieida , bay una bacante entera
mente desnuda y profundamente dormida , ni mas ni menos- 
que el niño que descansa en su seno.

El paisage es agreste en esta composición del artista francés- 
Poussin.

Créese que es una de las cuatro bacanales que este pintó por 
encargo del duque de Bichelieu. Encuéutrase actualmente en 

el museo del Louvre.
Maleo Pool principió de él una estampa , que ha quedado, 

sin concluir.
Ha sido grabada después por M. Pigeot para la obra del Mu

seo publicada por Filbol.
Ticue de ancho el original 6. pies con 8 pulgadas , y de alto. 

$ con 8,







WOELA FRANCESA.••«•••••GERARD. t^^—MUSEO FRANCÉS.

LA CORONACION

DE CARLOS X.

Tl rey de Francia Carlos X, el misino qae faé arrojado del 
trono por la revolución de julio y que ha muerto recientemen
te en el destierro , encargó al artista Gerard la ejecución de un 
cuadro qúe representase solemnemente su coronación.

Y debe decirse en honor de la verdad que Gerard supo evitar 
en su obra con maestria los inconvenientes de la eliqirela y del 
teremouial , cosa que hubiera dado á casi todas sus figuras un 
estilo uniforme , monótono, y que seguramente no hubiera 
ofrecido nada gracioso.

El distinguido artista francés ha escogido , pues, el momen
to 'n que, habiendo dado fin â la ceremonia de la coronación, 
colocado el monarca sobre el trono, recibeen él los homenages 
de los principes de la sangre: entonces lodos los espectadores 
estén poseídos de entusiasmo y prorrumpen en los gritos de 
f'iva el Bey!

A derredor del grupo principal descubrimos al arzobispo de 
Reims implorando de! Altísimo las mercedes celestiales sobre la 
persona del rey al que acababa de ungir, En primer plano está 
el conde de Lalour-Mauboarg, y después el duque de Aumont, 
cubierta la cabeza.

Cerca de ellos se encuentran el cardenal de Clermont-Ton
nerre, .en pie. y el cardenal de la Fare , sentado.

A un lado , á la derecha , descubrimos á los señores de Po- 
lig«>ac, de Lauriston, de Brissac, Jourdan . de la Roche-Fou
cault , y à los mariscales de Trevisa y de Dalmacia.

Tav. 981.



Al opuesto lado » acia el centro . vemos al canciller, qüc tie
ne á su íz(p]¡<*rda al principe de faillerand y al duque de Ava- 
ray. Detrás de él, en pié, vemos à los señores de Brete, de San- 
Felix , y de Boisgelin.

En priíuer plano , del mismo lado , vemos al duque de Uzés 
que lleva eu la uiano el bastón de mando de la casa rea!.

El du(¡uc de ConegUano está en pie con la espada de gran 
condestable, Cerca de él están los señores de Maillé y de Fitz- 
James ; el señor de Crussol está un poco mas lejos.

Enteramente en primer plano, á la izquierda, vemos al sc- 
&or de Serré, uno de los guardias de Corps con su uniforme de 
gran gala.

En el fondo bay una tribuna donde están colocadas las prin
cesas.

Tiene de ancho el original 51 pies con 6 pulgadas , y de alto 
16 con 8.
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■ESCULTURA. ■••••♦•••••*••• ANTIOCA. »••«•• .V. CAPITOLINO.

UN FAUNO EN REPOSO.
»«

Los antiguos ban dado al dios Baco por compañeros Tinos 
seres á los cuales se lía donominado con los siguientes nombres,

Bacantes,
Faunos,
Sátiros,
Panes.
Y por último .Silenos.
Difícil es sin embargo conocer las diferencias que entre esos 

seres imaginarios se suponía que existirian para caractemarlos 
en la debida forma. Y es que como son debidos à la fantasía 
de los poetas , y la mayor parte de estos se parece en lo vol
tario á la de las mugeres , sucedió que unas veces los des- 
evibian de una manera y otras de otra , según qoe el cuadro 
debía ser mas animado y risueño , ó bien mas cargado y som
brío.

Sin embargo los escritores modernos han creido podercarac- 
tcrizarlos de una mauera mas positiva. Han dado el nombre de 
Panes y Sátiros á los compañeros de Baco que tienen pies de 
cabra , y han llamado Faunos y Bacantes á unos jóvenes her
mosos que no se diferenciaban dé los hombres mas que por sus 
orejas puntiagudas, y algunas veces por pequeñas protuberan
cias que anunciaban el nacimiento de los cuernos y tambien por 
una cola muy corta.

Los demas acompañantes de Baco, ancianos y muy notables 
por su obesidad , han recibido el nombre de Silenos.

El joven fauno que vemos aquí en pie no lleva otro vestido 
que el debris, ó piel de cabra , que da vuelta sobre su espalda

Tai'. 915.



derecha. Las piernas cruzadas , y la mano izquierda apoyada en 
su coslado, descansa su brazo derecho sobre el tronco de un 
árbol, y parece que hace tiempo estaba tañendo la flauta.

La gracia de toda esta figura , y la manera como está tratado 
el nebris , que parece deber sido ejecutado en bronce , lodo 
hace conjeturar que este mármol puede muy bien ser una co
pia del Fauno de Praxisteles , eslátua de bronce que en toda la 
Grecia recibió el epíteto de famosa.

Esta estatua de mármol pentálico fué descubierta en el año 
de 1701 cerca de Lanuvium donde Marco-Aurelio tenia una 
quinta.

El sumo pontífice Benito XIV la hizo colocar en el museo del 
Capitolio.

Los dos ant ebrazos son ot ras tantas restauraciones modernas» 
Ha sido grabada por Alejandro Mucchetti y por Pierron. 
Tiene de alto el original 4 pies con 2 pulgadas.







ESCUELA ITALIANA. »*— L. DE VINCI. ♦o.*.- MUSEO FRANCÉS.

LA SACRA FAMILIA.

En el cuadro de que nos ofrece una copia la lámina de este 
número el célebre arlista italiano Leonardo de Vinci ha expre
sado un peusamicnio nuevo y singular. Imaginó pintar á la 
Virgen Santa sosteniendo « su divino hijo , y sentada sobre las 
rodillas de so madre.

El arlista ha querido con esto dar á entender que la Virgen , 
aun que ha llegado ya á ser madre , no por esto ha perdido na
da de su inocencia primitiva. Candorosa y tímida , la tierna 
Maria , parece haber abandonado apenas el seno de su madre, 
está jugando con el niño Jesús , y es en cierto modo todavía 
una niña.

El pensamiento, lo repelimos, es nuevo , original, pero no 
será acaso del gusto de lodos. Con efecto, ¿es bastante para 
la ejecución de una Sacra-Familia el pintar á la Virgen-Madre’ 
dándola un carácter cándido, tímido, inocente, representáu- 
dola tan niña , digámoslo asi, como el mismo niño-Dios? no 
scdesea también ver cu ella á la joven que entre todas las de- 
mas de la tierra ha elegido el Señor para depositaría de su bon
dad inGnita para con las criaturas? no es necesario descubrir 
también en ella ese carácter divino de Madre del Allisimo’y 
puede decirse que ha conseguido ofrecemos entranibascosas el 
artista Leonardo de Vinci?

^o creemos que los conocedores convengan en ello, porque 
la actitud de la Virgen tiene aquí gracia humana , mas no no
bleza divina , mas ao ese carácter sublime de las Virgines del 
inimitable Rafael. Asi que . si despues de haber visto uno de los

^-2- 2’av. 935.



muchos cuadros de Baíael que representa n á la Santa Virgen, 
paramos la aleucion en este , enconlraremos si, pura , hermo
sa , seductora la obra de Vinci, mas no la llamaremos sublime, 
no nos merecerá el nombre de Divina.

La composición de este cuadro pertenece sin la menor duda 
à Leonardo de Vinci, pues Vasari da de ello pruebas , y añade 
que cuando su diseño fué expuesto en público en la ciudad de 
Florencia , eseiló su vista un entusiasmo general.

Tocante á la ejecución, varios son los que sostienen que no 
debe ser atribuida al mismo artista.

El original está piulado sobre madera ; ha pertenecido al car
denal de Mazarin, y ha sido grabado exaciaraente por Juan 
Cantino, florentino.

Tiene de alto 5 pies con 1 pulgada , y de ancho 5 con 6.







ESCl'FLA ITAUAKA. ^..L . CAKKACCIO »—«.• M. BRITANICO.

LA JOVEN
SUSANA EN EL BAÑO.

Ei. artista Sauterre, tratando este mismo asunto en una de 
sus mas hermosas pinturas, conforme la hemos publicado en 
la serie once del Museo Universal, representó á la joven Susa
na, sola en el baño , si bien que atisbada por los lascivos an
cianos.

Mas el artista italiano Luis Carraccio, en el cuadro de que 
nos ofrece una copia fiel la lámina de este número , ha pintado 
un momento mas adelantado de la misma escena descrita en el 
antiguo testamento.

Pero ya los dos aucianos se han acercado á Ia hermosa Susa
na, cuya desnudez está en parte cubierta por so actitud y por 
un lienzo.

Uno de ellos , el barbudo , la solicita con viva instancia; este 
va con la cabeza descubierta y es el que mas cerca está de la 
joven.

Elsegundo lleva una especie de turbante , y está pintado sin 
barba apesar de su ancianidad ; permanece detrás del primero» 
y con la mano izquierda ba cojido el vestido que encubría á la 
hermosa joven y le ha levantado para descubrir eu parte su des

nudez ; mas ella resiste, y hace todos sus esfuerzos para poner 
su.s formas seductoras á cubierto de unas miradas que la llenan 
de horror.

En este momento parece que la casta joven está diciendo 
con toda la nobleza de su carácter á los impúdicos aucianos 

que tan torpemenlc so han acercado à ella s
Tau. 135.



«No veo mas que peligros y angustias de todas partes, pues que, 
una de dos , si bago lo que me [U tiponcis , me condeno yo mis
ma á la muerte, y si no lo bago, tampoco me será posible es
capar de vuestras manos.

« Pero es mil veces preferible caer en vuestras macos sio 
haber cometido maldad de coraiou . que no pecar en presen
cia del Señor. »

Las pinturas del distinguido artista italiano Luis Carraccio 
son dignas de eslndiarse por sus vivas y bien combinadas luces; 
también ba sabido dar á sus cabezas unas expresiones justas y 
llenas de sentimiento : pruebas evidentes de todo esto nos da 
este cuadro que formaba parte de la antigua galería dcuomina- 
da de Orleans.

Cuando esta fué vendida, adquirióle el Señor de Árgenstein 
para formar parte de su gabinete particular , y en la actualidad 
le posee el museo británico.

Tiene de alto el original 4 pies con 8 pulgadas , y de aoclio 
3 con 8.







KSCUhLA HOLANDESA. •••♦ j. STEEN'. •••• MUSEO DEL HAVA.

UNA ENFERMA
Ï su MÉDICO.

SindéncloFe gravemente indispuesta nna joven acaba de hacer 
llamar á su médico . y este ha acudido para poner remedio à 
su dolencia.

La joven ha presentado ya el brazo , y pulsándola el Galeno 
parece (fue ha concebido ciertas dudas , algunas sospechas acer
ca de la enfermedad cuya causa á buen seguro no le han que
rido descubrir. Una moza, que permanece en pie cerca de su 
ama , espera ansiosa la decisión del médico , el cual acaso ca
llará prudenlttmente la verdadera causa de! mal.

¿ Qué especie de mal será este? algunos maliciosos lectores le 
están adivinando ya, dispuestos á divulga ríe sin guardar los 
miramientos del buen médico, cuya actitud y expresión son 
las de un hombre que meditay observa los síntomas que le afir
man en la idea formada desde un principio.

El artista holandés no ha querido que el espectador quedase 
por mucho tiempo indeciso , y se ha lomado la pena de dar- 
uos á conocer su pensamiento por medio de unos acce.sorios en 
los cuales no se pone al principio- mucha atención , pero que 
no dejan de llamaría cuando se detiene ouo á mirar los porme
nores.

Tres son los accesorios que dan á conocer con mas ó menos 
claridad el pensamiento del artista.

En primer lugar, vemos en el fondo un cuadro que repre
senta un buque dando velas al viento y alejándosc de la orilla : 
¿no indica esto la partida , una ausencia?
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Eo segundo lugar ;¿no descubrimos en un ángulo de la 
Ghimenea una estatua del Amor que «ow en la mano uno de 

sus dal-dos empouioñados?
fleos ahí el Amor aliado de la ausencia. Esta indicación era 

suficiente para hacer columbrar la idea.
Pero el artista ha querido hacerla mas palpable, y nos ha 

hecho ver encima de la chimenea una parte de un cuadro cuya 
composición nos ofrece un caballero alejándose à galope. Si- 
suele un criado , y parten sin duda para la guerra; pero la 
gloria que desea adquirir le obliga á alejarse . y su ausencia no 
hará mas que aumentar los temores de la Üerua joven cuyo 
coraion ha cautivado enteramente , y ála cual deja en amarga 

viudez.
Entre los muchos cuadros de J. Steen el de este numero es 

del corto número do los que no ofrecen nada de trivial.
Está pintado sobre madera y forma parle del museo del 

^^Tiène de alto el original 5 pies con 7 pulgadas, y de ancho: 

& con 7.







ESCUELA FRANCESA. .«^ N. POUSSIN. ♦••• GAU. PARTICULAR.

MUERTE DE ADONIS.

El poeta Ovidio , contando la muerte de Adonis, dice que 
Venus, habiendo oido los gritos de su amante , volvió su carro 
tirado por dos cisnes hacia el lado de donde salían las quejas. 
A pocos pasos, acaso en la margen de uu arroyo , y en el de- 
clivede un monte donde muchas veces los dosenamorados ha- 
biau catado juntos en buena paz y armouia , se ofreció à su vis
ta el espectáculo mas atroz.

Su amante, el ídolo de su corazón , el hechicero Adonis, 
aquel á quien tantas veces había estrechado contra su corazón, 
estaba ahí, bañado en su propia sangre, pálido , moribundo. 
Mo había querido algunas horas antes dar oídos á su ruego, ni 
euternecerse viendo correr las lágrimas por las mejillas de su 
amada ; habia corrido en busca de los peligros , y sucumbido 
victima de los artíBcios del zeloso ó implacable dios de la 
guerra.

Venus puso pió á tierra inmediatamente, y fuera de si se arro
jó á donde estaba su amante, y se arrancaba en su desespera
ción los cabellos clamando altamente contra el destino.

A todo esto añade Ovidio que para conservar la diosa el re
cuerdo de su desgracia y de su cruel aflicción , derramó néctar 
sobre la sangre de Adonis, y habióndose henchido esta produ
jo en un instante unas flores parecidas á las del granado y á las 
cuales se dió des p ues el nombre de anémonas.

La hermosa Venus, de rodillas junto â aquel cuya muerte 
llora,acaba de dejar su carro en el cual descubrimos dos ave
cillas.

Los amigos de la critica, que no son pocos, pero que rara
Tav. 136.



vez encuentran en que híncarel diente tratándose de los cuadro* 
de Poussin, se admiran mucho con motivo de no T?r en esta 
composición los cisnes de que nos habla Ovidio, y añaden que 
las aves que debían tirar del carro de la encantadora Venus 
son tan pequeños que mas se les loma por gorriones que por 
palomas.

No nos deteudremos en apoyar ni en contradecir la opinion 
de estoscríticos, y dejaremos al juicio de nuestros lectores la 
decision sobre de este particular.

También añaden aquellos, no sin visos de algún fundamen
to, que la figura alegórica del rió esharlo colosal para represen
tar debidamente el riachuelo de Adonis , el cual desde la tor
rentera donde loma nacimiento hasta el mar donde desagua 
no recorre mas que dos ó tres legnas.

Este cuadro ha sido grabado por Baquoy.
Tiene de ancho el original 5 pies con 6 pulgadas , y de alto 

1 con 7.







ESCUELA FRANCESA.••••»•.•■ picOT ••••«• GAB. PARTICUL-iB.

EL AMOR Y PSIQUIS.

Los que conocen , la tierna , la interesante historia de la her
mosa Psiquis, de la encantadora rival de Venus , de esa joven 
de la cual hemos ya tenido ocasión de hablar en las demas se
ries del Museo Universal, no podrán menos de traer à la me
moria una de las mas risueñas circunstancias de la misma.

Recordarán entonces que el Amor, el hijo de la diosa de la 
hermosura se enamoró hasta las gachas ( permitasenos el tér
mino) de la amable Psiquis , y contrajo cou eUa matrimonio , 
demostrando con esto ser falsa la opinion de los que afirman 
que el Amor y el Matrimonio son antípodas. Ello es que el 
Amor iba à pasar las noches cou su amada. goiando de las mas 
inefables dulzuras ; pero desaparecía en el momento mismo en 
que rayaba el alba, y e.sto con el objeto de no ser visto de la 
joven que con él se habia casado creyendo que era un mons
truo de fealdad.

Una vez recordado esto , diremos al lector que le hizo el ar
tista Picot en Roma el año de 1817 . y que es uno de los mas 
agradables que podamos presumir.
i«^oÍ“^° «“ 1® exposición del año de 
1819 fué justamente admirado , y obtuvo merecidos elojios. El 
cuerpo de Psiquis es todo suavidad , frescura . y su actitud es 
a la vez candorosa y llena de gracia.

La figura del Amor tiene una ligereza admirable; y si bien 
^0 de sus pies toca en el suelo, y el otro está en la cama , co- 
uócese sin embargo que no tiene necesidad de estos medios
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par» sos,merae , y qae w i hender los aires para romontarse 

'‘’eÍ cdmw7d« este enadro es algo pardo .pero con lod. eslo 

los tonos son nruy armoniosos. H efecto de lalut esta clcnlado 
eor. delicadeza. , sn distribución ofrece un feht resollado, 

puesto que pasando aquella entre la, dos persona, 
"pie,antente iluminado el cuerpo de
M Amor está en las sombras à escepcron del •>“» ^“ ’
de la pierna izquierda j de algunos ccnlorno. sobre los 

la luz se desliza.
Este cuadro pertenece al principe de Orleans.
X^ido graban por Burdet, y litografiado por Grevedon y 

•Xe de ancho el original 9 pies, y de alto 7 con A pul-

gadas.
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ESCULTURA. ••»•*•••»••• NTIGVA . ••••»• MUSEO FR/iNCÉS.

DIANA.

De aljaba y arco tú , Diana, armada. 
Que por el monte umbroso y extendido 
Fatigas á las fieras presurosa, 
Â Endimíon no dejes presurosa.

Hermosa cazadora que has llevado « 
Del frió bosque mi herido pecho , 
Con el cabello de oro suelto al viento , 
Y de flores y rosas coronado ;
¿Eres Napea de este valle estrecho , 
Que alcanza con ligero movimiento 
Al Javalí sediento,
Y del ciervo la planta voladora ?
Que tu paso , tu voz y tu belleza , 
Mas que mortal grandeza 
Descubre á tu querido que te adora 

0 bien habites el bosque oscuro y prado , 
0 la tendida selva de este rió , 
Jamas del pecho mío
Se apartará el amor que le ha abrasado ;
El bosque y prado del amor testigo, 
A amarte aprenderán tambien conmigo.

Aunque sea costumbre representar á Diana con arco, flechas, 
^afCAj . y un ciervo ó perros , la falla de todos estos atributos 
no debe impedimos reconocer aqui ála diosa de la caza por la 
manera como está prendida su túnica por encima de la rodilla.

El estatuario ha escojido el momento en que la diosa, des-
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piles de haberse ajustado la túnica , va á prenderse el manió 
sobre la espalda derecha. Este movimiento da á la figura unaac- 
titud encantadora, y á al vestido anos pliegues graciosos. La 
cabeza es admirable, tiene un carácter puro y seductor, y está- 
peinada con el mas esquísito gusto.

La hermosura y delicadeza de la ejecución hacen presumir 
que esta estatua gozó de alguna celebridad entre los antiguos ? 
sin embargo , uinguna relación tiene con un pequeño bronce 
publicado por Montfaucon , aunque se haya mirado como una- 
copia hecha en vista de esta estatua que es de mármol griego.

Descubriese en las ruinas de Gabies, colocóse en la villa. 
Borghese,y en el dia forma parle del M.useo del Louvre.

Ha sido grabado por M. Bouillon.
Tiene de alio 5 pies.
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SCUELA ITALIANA»*.»**»* RAFAEL. ^^••MDSEO DE MADRID.

JESUCRISTO
LLEVANDO LA CRUZ A CUESTAS.

» e

Rafael piuló este cuadro para una iglesia de Palermo , consa
grada bajo la denominacioa de ,

SANTA MARIA BELLO SPASIMO.

y con efecto, represenló en él à la Virgen Santa en el colmo 
de su dolor, y aunque no sea la figura principal de la com|X)- 
siciou, llama sin embargo de tal manera la atención que en 
muchas partes, y aun entre escritores de nota , no es conocido 
este cuadro mas que con el nombre del

SPASIMO.

El convento para el cual le hizo el autor fué construido en el 
año de 1512 á costa de dos religiosas Eulalia y Brígida de Dia
na. Por tanto, se ha supuesto , y acaso no sin fundamento , 
que de ellas tenemos retratos en las figuras mismas de la Vir
gen Santa y de Maria Madalena.

Habiendo naufragado el buque que llevaba este cuadro â Pa
lermo, la caja en que iba metido fué arrojado á las costas de 
Génova , y recobrado casi sin el menor detrimento. Con difi
cultad consintieron los genoveses en restituirle; pero estaba 
en su des tino el no poder adornar la iglesia para la cual había 
sido ejecutado , puesto que el rey de España Felipe cuarto le 
quiso poseer á toda costa éindemnizó al convento con una ren
ta de mil escudos anuales.
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Este cuadro nna de las muchas obras ejecutadas por Rafael 
ycapacesde dar fama à un artisia, representa á Jesucnslo en 
el momeutoen que subiendo al Calvario , y viendo á su madre 
llorosa junto con las santas mogere» que la acompañaban, dijo 

à todas ellas:
. No lloréis os digo por mi, sino por Jerusalén y por sus 

*" Wficil será describir con verdad 1 as bellezas de eat. obra dig- 

na de los mayores encomios, asi tocante á la composición como 
por Io relativo al colorido , y aun masá la sublimidad delà ex- 

P'pué pintado sobre madera . y trasladado en lela en Paria el 

año de 1816. », jEs uno de los mas hermosos adornos del Museo de Madrid, 

y ha sido grabado .
En 1517 por Agustin Veneciano.
En 1781 por Domingo Cunego.
En 1808 por Fernando Selma.
En 1818 por Carlos Normando.
R^cicntemeule parece que le ha grabado en Parar, el arlrsla 

"■m^dto el original 9 píe. con 11 pulgadas ,, de ancho 

7 con 2.







ESCUELA ITALIANA. «•••J. ROMANO. •«•• GAB. PÁRTICÜ/ AB.

PANDORA.
PRESENTADA A JUPITER.

Algunos lían creído ver en el cuadro del cual es una copia 
la lámina de este número al padre de los estatuarios Prometeo 
dando las gracias á Júpiter y cxpresáudole todo su reconoci
miento por un beneficio tal comoel Iiaberle entregado por espo
sa à Pandora.

Pero esta esplicacion no nos parece admisible, ni creemos 
qne lo parezca áloe que tengan algunas nociones, por ligeras 
que sean , de la Mitolojia. La razón en que apoyamos lo dicho 
es muy obvia.

Admitiendo la Fábula como la fuente en la cual habrá be
bido el artista para ejecutar esta composición, encontraremos 
que Prometeo era sobre manera desconfiado y astuto , y que 
en vez de dar las gracias al poderoso Júpiter y exprcsarle su re
conocimiento por haberle escojido por esposa à Pandora , no 
quiso por el contrario acceptar á esta apesar de ser enviada por 
el árbitro soberano de los cielos y de la tierra.

Forzoso será pues recurrir á otra interpretación , y mas dire
mos , será mucho mas natural ver en el personage que vemos 
ahí en el cuadro colocado cerca de Pandora al dios Vulcano á 
quien había Júpiter mandado que labrase una muger para 
Prometeo.

Parécenos qne el dios del fuego está suficientemente desig
nado por la coraza que lleva debajo del manto. La cajita, el 
libro y la esfera , indican los dones que Pandora recibió de Mi
nerva , de Mercurio y de las demas divinidades.

Tav. 937.



Vulcano al presentaría á Júpiter parece decir al padre de los 
dioses :

« Miradla que hermosa ! es obra mia, y creo que habréis que
dado satisfecho jmas comolos demas dioses han querido tam
bien complaceros, la han dotado de las mas eminentes cuali
dades «

Julio Romano se ha mostrado en esta obra digno discípulo 
de Rafael el grande , y ha dado muestras de sus profundos co
nocimientos en la ciencia anatómica.

La figura de Pandora es hermosísima y el colorido maravi
lloso.

El paisage merece tambien ser admirado y hace mucho ho
nor a1 artista.

Los aficionados pasarán sin duda con gusto los ojos por en
cima la copia de un cuadro que aun no había sido grabado y 
que es uno de los mas hermosos del gabinete del marques de 
Manfrin en Venecia.

Tiene de ancho el origináis pies con 5 pulgadas, y de alto 
4 con 2.







ESCUELA HOLANDESA. ».^^ DOWEN. «•.•»—.•.♦»•_ CASSAI.

LA SACRA FAMILIA*
CUADRO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE

LA VIRGEN DE LAS GUINDAS.

F*ciuiEKTE se conoce que la denominación, con la cual es 
generalmente conocido el cuadro de que nos ofrece copia Bel 
la lámina de este número , procede de esas guindas con lascua* 
les el bondadoso San José está brindando al divino niño Jesús.

Ciertamente no es este el único ejemplo de esos apodos ó so
bre-nombres que, sin saber como, se generalizan como por 
aclamación espontánea , y van transmitiéndose de generación 
en generación basta el punto de no ser conocidos con otro 
nombre los cuadros á los cuales se han aplicado, de manera 
que se espondria uno á impedir que fuesen reconocidos si qui
siese apartarse de la cosltunbre general tocante á la adopción 
del renombre.

Singularmente las obras de Rafael son las que mas han esta
do snjetas á esos caprichos de los aScionados , y por tanto ya 
hemos tenido ocasión de manifestar en la esplicacion de otros 
cuadros de esta obra que varias de sus .sacras familias son co
nocidas por otros tantos renombres ; una de ellas por ejemplo 
se llama la perla , otra el silencio , y asi de otras muchas que 
fuera largo enumerar.

C^ormándonos , pues, con el uso generalmente introdu
cido no dejaremos de llamar á esa Sacra Familia la Virgen de 
las Guindas.

Viniendo ahora à la esplicacion del cuadro diremos , que la
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figura de la Virgen no tiene ese aire iuvenil que los artistas « 
han complacido en darla, cosa que nos hace presumir que aca-

so será un retrato. , v j •
El colorido llene una verdad asoorbroaa , pero debo deem, 

en honor de la verdad que la composición cala pintada coa 
menos Bnora que las de Vender Werf , maestro del autor Bar-

tolomé Dowen. . .
El paisage ,bi.-n asi como todos los accesonos , esta ejecuta, 

do con mucha delicadeza. « j i
Tréjose esta cuadro à Paris despues de la batalla de Jena. 

pero fue restituido al duque de Hesse-Cassel en 1815.
De 01 existía una repetición en el gabiucle del duquel

Choiseul.
Ha sido grabado por Federico Lignon.
Tiene de ancho el original 1 pie con 5 pulgadas, y de alto

1 con 2.
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KSCUELA fRA^CESA. •♦«» CHAMPAGNE. »««« MUSEO PRAÍTCÉS.

LA CENA.

Mandó Jesús á San Pedro y San Juan que fuesen á Jerusalen, 
diciéndoles:

• Al entrar en la ciudad encontrareis á un hombre con un 
cáutaro lleno de agua. Le seguiréis, entrareis en la misma ca
sa donde entrare, y diréis al amo estas mismas palabras :

» Nuestro maestro nos envia á pediros vuestra sala para cele
brar hoy la pascua.

• Os la mostrará, y en ella preparareis todo lo necesario 
para comer el cordero pascual. »

Obedecieron los dos apósioles , porque para ellos era sagra
do todo cuanto su maestro les mandaba,y les sucedió pun- 
tnalmente lo que él les había dicho . por lo cual dispusieron lo 
preciso para la cena y volvieron en su busca.

Al án de la cena , levanlóse Jesús, echó agua en una bacia , 
lomó una toalla, y lavó los pies á sus apóstoles , diciéndoles :

» Os doy este ejemplo para que le sigáis ;el que entre voso
tros se tiene por mayor , debe servir á los demás. .

Después , habiendo vuelto à sentarse á la mesa, les dió su 
cuerpo á comer y su sangre á beber.

Bendijo un poco de pan, y se lo dió diciendo ; este esmi cuer
po.

Tomó la copa con vino, ecbóla su bendición , y se la dió 
diciendo. esta es m sangre , la sangre de la nueva alianza.

Este cuadro fué pintado en 1648 para los religiosos de Puer
to Real , donde es sabido que se retiraron varias personas ilus
tres por sus conocimienios profundos , por su eminente virtud
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, « piedad Sincera. Esto ha arfo « enlender une las figura, 
do J. cuadro eran reiralos de dichos sohlanos ; oras despue, 
„ ha conocido que esla opinion era errónea.

No descubrimos en -e cuadro el rigoroso colorido de « 
demás obrasde Champagne, mas si una grande «rdad en I» 

carnes y los ropages. De él biso el autor tres repelle,unes.
A. Girardet le ha grabado con particular esmeio.
Tienedeaucho el original 7 pies, j de alio a.







ESCUELA FRA>CESA, •••• H. VERNET- mk^ GAB. PARTICULAR.

EL DCQÜE DE ORLEMOS
PASANDO UNA REVISTA.

Es medio de este cuadro vemos á su alteza real el duque de 
Orleans, á caballo, con el uniforme de coronel de húsares. 
Inútil será decir que está representado el príncipe antes de su 
adveiiiinieuLo al trono de Francia à cousecncucia de la revolu
ción de Julio. Entonces el duque de Orleans gozaba en Francia- 
de una grande popularidad, mucho mas bien cimentada que 
aquella de que gozó su padre antes de la primera revolución , 
y es que el pueblo recordaba que el hijo del Jacobino guilloti
nado había peleado con gloria en los ejército.s de la república , 
había salvado en una gran batalla al ejóveito francés, y mos- 
trándose digno de presidir los destinos de una nación elevada 
al mas alto grado de poder. Verdad es que habia entrado cu 
Francia Iras,de la restauración , despues de haber sido emigra
do por muchos años ; pero tambien lo es que de los países eslrau. 
gerosno habia traído á su patria ideas contrarias à los principios 
de la regeneración social , entonces dominantes eu ella.

En piimer plano vemos al gefe Ouinot, el cual recibe las 
Órdenes del príncipe relativamente á la revista que va á pasar 
al primer rejimiento de húsares.

Las dos personas que componen el séquito de su alteza real 
gondos edecanes suyos , el barón Athalin y el conde Cam ilo 
de Santa Aldegonda.

Eu el fondo vemos el regimiento de húsares , acercáudose 
eu linea para pasar por delante del principe.

En este cuadro cuyo tono es vigoroso, y cuyo colorido
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es muy brillante . las figuras de los caballos son bcrmosísimas y 
gallardos, y los retratos muy parecidos.

Horacio Vernet pintó este cuadro en 1817 para el duque de 

Orleans.
Ha sido grabado por Jazel.
Tiene de ancho el original 5 pies con 7 pulgadas, y de alio 

2 con 9.







ESCULTURA. ««.•^••m»« AXTIGUA. «•»«»« MUSEO FRANCÉS.

DIA^ÍA.

HwA de Júpiter y de Latona. Diana recibió un culto no mc- 
Bos general que el de su hermano el reluciente Apolo.

Ocupada cu recorrer las selvas y las montañas , fui mirada 
como diosa de la caza, y representada en trage corto con el 
arco y el carcaj.

< Mas que ninguna de las grandes diosas, Diana , dice Win» 
ckelman, atiene las formas y el aire de una virgen.

«Dotada de todos los atractivos de su sexo , parece ignorar 
que es hermosa. Apesar de esto uo se la representa con los ojos 
bajos como á Palas , antes con viva y retozona alegría dirije la® 
miradas hacia el objeto de sus placeres , â saber, la caza.

« Sus cabellos se levantan de todas partes sobre su cabeza , 
y forman por detrás sobre el cuello un nudo.

«Su talle es mas ligero y mas esbelto que elde un.i Juno ó el 
de una Palas.

o Las mas de las veces no lleva mas que una túnica qnc solo 
la baja basta las rodillas. Ea, ademas de esto la única diosa re
presentada á veces con el seno descubierto. *

Sus piernas están desnudas, pero sus pies están calzados con 
ricas sandalias ; el animal que descubrimos junto á ella es sin 
duda el del monte Corineo , que tenia un cuerno de oro, y pies 
de bronce; algunos han creído que el estatuario quiso repre
sentar el instante en que Diana encuentra à Héreulesen eltrán- 
sito del Ladon ,yle quita su presa amenazándole con sus dar
dos; asi es como quedan motivados su aire severo y su mirada 
inflamada por la cólera.
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Esta soberbia estatua de mArtnol de Paros es digna de ser 
puesta en parangón conladei A polo de Belvedere.

Consérvase en Francia perfectamente desde el remado de
Enrique IV , y por mucho tiempo fué colocada en la galena de

Versailles. i
Ha sido grabada por Mellan en 1669; por Baquoi para la 

obra del Museo francés ; y por Heine en la de Filhol,
Tiene de alto el original 6 pies con 2 pulgadas.





S'™ FAMILLE, DITE LA VIERGE AU PÎUER.
SACHA TAWOLIA. DETTAlAVERGDiï DAX POAS TPO.



ESCUELA ITALIANA»»:*»* HAFAEL. •*>•«• MUSEO DE MADRJD-

Víewi

LA SACRA FAMILIA.
GUADKO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE

LA VIRGEN DEL PILAR

Es una idea singular seguramente y de no muy fácil esplíca- 
cion la de haber representado à los miembros de la Sacra-Fa^ 
milia cerca de un grande monumento arruinado , donde se en
cuentra un fragmento de columna, el mismo que ha dado á 
este cuadro el renombre con el cual es generalmente conocido.

En la esplicacion del cuadro del artista holandés Dowen , 
que representa uua Sacra-Familía , conocida cou el nombre 
de la Virgen de las guindas, hemos hablado ya de esos renom
bres ó apodos que se han generalizado sin saber como, y f|ue 
son de tal suerte admitidos , que , no raentarlos, seria espo- 
nerse à que no (uese conocido cl cuadro en cuestión. La Sacra- 
Familía , de la cual nos ofrece una copia lu lámina de este nu
méro , es un nuevo ejemplo de lo que allí dijimos. Por tanto, 
la denominación de la Kirgen del pilar , con que ha sido bau - 
tizada, puede decirse que es su único y verdadero nombre.

El niño Jesús está sentado sobre un fragmento de cornisa 
adornado con arabescos esculpidos.

San José, cou una luz en la mano , está pintado en el fondo, 
y parece querer bajará los subterráneos del edificio : acaso bus» 
ca un asilo donde pasar la noche; acaso el artista quiso repre
sentar una huida á Ejipto , y San José está ahi solícito como 
buen padre por su familia ; mas en este caso estaría por demas 
la figurado San Juan.
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Esta composición es sencilla , y sus figuras respiran una no
bleza , una gracia y una verdad maravillosas : el colorido e^ 
muy brillante y suave.

Este cuadro . pintado en madera , se encontraba aullgua- 
meute un la sacrislia del palacio del Escorial, donde formaba, 
juego con otra Sacra Familia denominada La Perla..

En el dia forma parte del museo de Madrid.
De él poseía una copia antigua el gabinete del Señor de Cro- 

zat.
Conocemos de él un grabado , obra de Garlos Simonneau.
Tiene de alto el origininal 3 pies con í. pulgadas, y de an

cho 2 con í , med. fran.
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S’ JEAN BAPTISTE.
SAH GIOTAH BATTISTA.



ESCUELA ITALIANA ••»• BARBIERI. •••••••• G^^- ^f^ f'íBNA»

EL PRECURSOR
SAN JUAN BAUTISTA.

Esta figura del Precursor San Juan Bautista está en la misma 
acülud que otras varias que liemos publicado en el decurso de 
esta obra , entre ellas las siguientes ;

Üua , obra de Rafael ,
La segunda . obra de Guido Reni, 
Y la tercera obra de Miguel-Angel.
En la esplicacion de alguna de estas hizimos la siguiente ob

servación :
Sau Juan Bautista, está pintado en la actitud de quieu predi

ca eu el desierto ; pero , á quien predica ? qnien está abi para 
escuchar sus palabras , para prestar oido á sus razonamientos? 
y si nadie se encuentra en torno suyo , ¿que necesidad había 
de hacerle hablar cuando se le podia haber pintado en una ac
titud apacible . tranquila, llena de sosiego y de magestad, sin 
que por esto fuese posible desconocerle? que necesidad babia 
de que pareciese que se dirijia á Jos espectadores , con quienes 
nada tiene que ver?

Pues lo mismo que dijimos entonces en otros términos lo 
decimos ahora en estos , porque el defecto es uno mismo.

Pero , aunque la actitud de esta figura es semejante á la de 
aquellas no asi su carácter de cabeza , pues es muy diferente.

Toda la figura tiene mucha calma y grandeza ; la cabeza no 
lleva à la verdad estampado el sello de la antigüedad , pero res
pira vida y verdad ; el cuerpo está admirablemeute dibujado ; 
las carnes son vigorosas , verdaderas hasta lo sumo , la luz des
pejada Y brillante.
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Sill einb^vgo, debe manifestarse en honor de la verdad quo 
{as sombras, demasiado fuertes, ban ennegrecido mucho en 
algunas parles.

Este cuadro de Juan-Francisco-Barbieri mas conocido coa 
el nombre del Guerchino , forma parle de la galería de Viena.

Tiene de alto el original 6 pies con 7 pulgadas , y de ancho 
4 con 6,







E SCLELÂ. FRANCESA POUSSIN, -c^ MUSEO FR ANCÉS.

EL NINO MOISES
HOLLANDO LA CORONA DE FARAON.

El historiador Wo digno de citarse por su crilerio, sus 
coiiocîmienlos y su carácter verídico refiere mas por esteuso la 

auécdola siguiente :
Cuando el niño Moisés tenia solamente 1res años, era tan 

lindoy anunciaba lauto talento con su natural viveza, que 
Termutis, la bija compasiva de Faraón, le presentó áesle, ma
nifestando que le adoptaba por hijo suyo y que deseaba ardien- 
temente verle entronizado como sucesor suyo en el mando del

Egipto.
Queriendo el monarca complacer á su hija querida , que tan 

solicita babia salido á su encuentro , puso su corona sobre la 
cabeza del niño que acababa de serie presentado. Pero el niño 
Moisés, como poseído de una indignación innata, la tiró al 

suelo, y la bolló,
lino de los sacerdotes que estaban presentes , reputando que 

esta acción era de mal agüero para la familia reinante, infla
mado en cólera , quiso al momento matar á Moisés ; pero Ter
mutis logró ponerle en salvo.

Poussin trazando esta escena ha representado al jóven Moi
sés en el momento en que ha ejecutado la acción atrevida ; el 
saceidote . lleno de escándalo por semejante hecho , saca un 
puñal para atravesar al niño, y lleno este de terror se arroja á 
los brazos de una de las mugeres de Termutis.

El rey parece mas sorprendido que indignado ; todas las Íi- 
guras toman parte en la acción , y los grupos están bien dis-
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puestos; puede muy bien decirse que este cuadro, interesau* 
te por e! asunto, es sabio por el conjunto , y sublime por la ex. 
presión.

Hablando de este cuadro oo dice Felibiano que Poussin le 
baya repelido, pero ello es que de él conservaba una repetición 
el duque de Orleans , repetición que forma en el día parle del 
gabinete particular del Señor de Migneron : es muy hermosa y 
se conserva bastante bien.

El cuadro que forma parte del Museo ha sido grabado por 
M. BouiUard.

Tiene de ancho el original 4 pies con 1 pulgada,y de alto 
2 con 10.







ESCUELA FHANCESA..•»< LESUBUR. .••• GAL. DE LA HERMITA.

LA LAPIDACION
DE SAN ESTEBAN PROTOMARTIR.

X

Mal han dicho cuantos han sostenido que este cuadro repre
sentaba la muerte de Sau Esteban eljoven religioso que vivió 
en el siglo 8°.

Cou efecto, nada absolutamente caracteriza á este persona- 
ge, en razón de que es cosa muy sabida que el religioso Este
ban, temiendo que después de sn muerte no desgarrasen sus 
hábitos, tuvo buen cuidado de despojarse de ellos antes de sa
lir de la cárcel. Es sabido asimismo que esta víctima de la ven
ganza de Leon el Isanricnse fué arrastrado por todas las calles 
de Constantinopla , y ademas de esto que habióndole roto el 
cráneo uno de los hombres del pueblo , otro de los que estaban 
presentes hizo ademan de arrojarse sobre el mártir, y se apre
suró á recojer el cerebro del santo para llevarle en seguida al 
monasterio de Die.

Aunque en este cuadro una de las figuras tiene cojido al már
tir por los pies , nada indica sin embargo que haya sido arras
trado. El santo va revestido con la dalmática y el manipulo , 
que denotan las funciones que los apóstoles hablan confiado à 
Sau Esteban clijiéndole para uno de los primeros diáconos. 
Por último la cabeza, lejos de ser destrozada ; es perfectamen
te hermosa , cosa que no es incompatible con la lapidación , 
pero ai con la circunstancia de haber sido arrastrado un hom
bre por los pies.

boa que rodean al santo son cristianos que han acudido para
Tav. 945



dar sepultura al protomártir. Sus expresiones son muy variadas, 
y todas ellas sublimes. Los ropages tienen una belleza digna 
del mismo Rafael ; el colorido no deja de tener vigor; pero uo 
puede menos de observarse cierta pesadez en la figura del hom
bre que coje el brazo derech o del Santo.

Este cuadro, que forma en el día parte de la galería de la 
Hermita en San Petersburgo, es procedente de la colección de 
milord Hougton.

Ha sido grabado por Fr. Aliamet.
Tiene de ancho el original 8 pies con 9 pulgadas , y de allo8 

con 2.





METABUS
WETABO,



ESCUELA FRANCESA' ._^.. COCNIET. ««.m^»* LUXEMBURGO.

METABO.

Drstbonado y perseguido por sus súbditos, Metabo, rey de 
los Volscos, procuró en su fuga llevarse consigo á su bija , ni
ña de muy tierna edad. « A lo menos , decia , esta tierna cria
tura me ayudará á sobrellevar los pesares que me atormentan ; 
álo menos à su lado podré considerarme dichoso , porque una 
mirada suya, una tierna y candorosa sonrisa bastará para disi
par esa nube de tristeza que empañaría mi rostro. Es tau dulce 
para mi miraría , guzarme en sus atractivos infantiles, enjugar 
su llanto, y hacerla descansar sobie mi pecho: hallo tanto con
suelo en estrecharía entre mis brazos, que ya no siento haber 
perdido lodo cuanto me hau quitado, ruis palacios , mis teso
ros, el mando!.... à lo menos no han podido arrebatarme á 
mi bija, à la preciosa criatura que llevo cu brazos. Enemigos 
implacables de mi bienestar, creereis ahora que Metabo anda
rá por esos bosques , trepará por esas breñas como una fiera , 
lienode rabia de desesperación y de sed de sangre ; insensa
tos? ahi leucis á ese rey destronado , pero no sin consuelo, 
aoi le teueis derramando una lágrima de ternura sobre el rostro 
de UQ ser que será para él un manantial inagotable de dulzuras 
J de pura felicidad. •

A poco de haber dicho e.sto , un torrente viene á detener en 
su fuga al desgraciado.

Mas no por esto se arredra. Persuadido intimamente de que 
su Vigor le bastará para alravesarle á nado cuando no tenga que 
pensar mas que en si propio , cubre á su hija con su manto , 
atala fnerlemeute a su arma, y se dispone á lanzaría à la opues-
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ta márjeu del torrente. Pero antes de una acción tan atrevida, 
recuerda que los dioses le está» mirando, que pueden serle 
propicios ó contrarios en semejante intento , y por lo tanto di. 
rije á Diana una fervorosa súplica para qne haga de manen 
que salga con bien de su designio.

Esta figura fué enviada de Roma en el año de 1821 por el 
artista francés Cogniet, entonces pensionado de la Academb 

francesa en Roma.
Vióse por primera vez en la exposición de 1822, y forma en 

el dia parte del Museo del Luxemburgo.
Es un escclenle estudio , bien dibujado , y que tiene vigoro

so colorido; mas no puede ser cousiderado como un cuadro.
lía sido grabado por Delaistre.







£SC(JLTL’HA. *•♦••*♦«»»♦•>, ANTIGUA. •«•«•«••«« J/. FBANCÉS.

LA DIOSA PALAS,
DE^0MINADA DE VELLETRI.

A esla diosa se la han dado por loe poetas y escritores mito* 
lójicos los nombres siguientes:

El de Palas.
El de Helona.
Î por último el de Minerva.
Estas varias .significaciones proceden de que unos quisieron 

consideraría con el carácter de diosa de la guerra , y otros con 
el de protectora de las ciencias y de las artes.

Era protectora de la ciudad de Troya , si bien que en este 
encargo no se lució mucho, puesto que apesar de su protec
ción roa destruida aquella ciudad y entregada â las llamas por 
los astutos griegos.

Tambieu íué muy honrada en Atenas, donde la erijieron un 
templo magnífico , generalmente conocido con el nombre del 
Parthenon. Y á la verdad hicieron bien eu prestaría un culto 
suntuoso , puesto que no hizo todos cuantos esfuerzos estaban 
de su parte para librar de .su última ruina á la patria de Eneas.

Tocanleá ella han emitido su opinion los críticos, y entre 
dios Winckelmanu del modo que .dgue:

Su opinion , despues de haber examinado con mucho esme
ro todas las esiátuas antiguas , es de que la diosa Palas tiene 
siempre un aspecto grave.

Coligen del pudor, y esenta de las debilidades anejas á su 

parece haber salido triunfaute del amor.
Esta diosa tieue los ojos menus abiertos que Juno ; no lleva
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erguida la cabeza , antes baja la vista como quien está meditao. 
do en cosas de alta importancia : sus cabellos son mas largo! 
que loe de las demas divinidades.

Esta estatua colosal es de mármol de Paros, y puede repu, 
tarse obra maestra de la escultura anligua, dándouos ejemplo 
del mas hermoso estilo griego.

Es sobretodo notable por su hermoso ropage . el cual tiene 
una finura preciosa.

Fué descubierta el año de 4797 en Velletri, población dis- 
tante nueve ó diez leguas de Roma , y se cree qne adornó la ca
sa de campo donde habia pasado Augusto sus primeros años.

Ha sido grabada por Moracio.
Tiene de alto el original 9 pies con 9 pulgadas.
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ESCUELA ITALIANA. »•••••»• CESARI ••*«»••• MUSEO FRAIVCÉS.

ADAN ¥ EVA
ARROJADOS DEL PARAISO TERRENAL.

S*<«

El arlista italiano José Césari , mas comúnmente conocido 
con el nombre de José de Arpiña , y también con el del caba
llero Josepino, era de humor acre y virulento , de manera que 
uo solo fue antagonista de Miguel-Angel Caravagio , sino tam
bién su implacable enemigo personal ; apesar de esto se negó 
i batirse con él, dando por pretexto el que este último no era 
caballero.

Josepino fué gefe de una escuela que reputaba inútil consul
tar la naturaleza. Gozó de grande reputación durante su larga 
carrera , pero no lía dejado en las arteá mas que recuerdos-po
co profundos, y es preciso notar que entre sus sectarios-nin
guno sc ha hecho notable por sus talentos , de manera- que sea 
digno de recomendación su nombre.

Y viniendo à la ejecución de este cuadro , diremos que nada 
nos ofrece de gracioso la actitud singular de Adau y de Eva ; 
el carácter de sus riquezas no tiene nobleza ni dignidad ; el ro- 
page del angel , con el cual podia haber lucido sus conocimien
tos y su talento, es pesado en extremo y nada propio del ser 
<|ue te lleva, esto aun dando de barato el que su figura no tie
ne la menor gracia.

Sin embargo, no se crea con esto que si hemos presentado 
una copia del cuadro ha sido solo para crílicarle en todas sus 
parles ; debemos añadir pues que merece llamar la atención de 
los inteligentes por dos cosas ;

Primera, por su colorido, que es basiante agradable, de
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suerte que uno casi siente verlc empleado sobre un diseño de 
tan mal gusto . por no decir tan pésimo.

Segunda , por el estilo con que está pintado , estilo que nos 
revela unos conocimientos poco comunes en el arte.

Por lo demas , es seguramente una lástima el que un hom
bre de tantas prendas y esceleoles disposiciones , relativamente 
á las nobles artes, se haya descarriado de la senda del buen 
gusto hasta el punto de echar en olvido las mejores reglas, y 
de sostener que para nada debia consultarse la naturaleza.

Si la hubiese consultado , esclamariamos con el poeta al mi
rar esta composición.

Cielos ! qué veo ! 
En faz sañuda un querubín divino, 
Y espada centellante 
Les cierra el santo Eden ; la pena aguda 
De Adao anubla el varonil semblante ; 
Y Eva á su lado va llorosa y muda.

Este cuadro ha sido grabado por Pierron.
Tiene de alto el original 1 pie con 6 pulgadas, y de ancho 
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ESCUKLA HOLANDESA. •••« JORDAENS. «• GAB. PARTICULAR.

JESUCRISTO
REPREHENDIENDO A LOS FARISEOS,

»<

Refiere el Evangelio varias circnnstaúcias en las cuales Jesu- 
crislo echó en cara à los fariseos su mal Cor.izoo, mas aquí cree* 
mes que el arlisla sacó su asunto del capítulo quince de Satt 
Mateo.

Uegáronse á Jesús unos escribas y fariseos , diciendo ?
¿Porqué tus discípulos traspasan la tradición de los ancia

nos , no lavándose las manos cuando comen pan?
Jesús respondiendo les dijo :
T vosotros, porque traspasáis el mandamiento de Dios por 

vuestra tradición ? pues Dios dijo i
Honra al padre y á la madre; lodo don que yo ofreciere, â 

ti aprovechará.
Ï habéis hecho vano el mandamiento de Dios por vuestra 

tradición.
Hipócritas , bien profetizó de vosotros Isaias, diciendo ?
Este pueblo con los labios me honra ; ipas su corazón lejos 

está de mi.
En vano me honran ensenando doctrinas y mandamientos 

de hombres.
T habiendo convocado à si à las gentes , les dijo : Oíd y en

tended.
No ensucia al hombre lo que entra en la boca: mas lo que 

sale de la boca , eso ensucia a! hombre.
Entonces llegándose sas discípulos le dijeron : Sabéis que los 

fariseos se han escandalizado cuando han oido esta palabra?
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Mas cl respondiendo dijo : toda planta qne no plantó mi pa
dre celestial am aneada será de raiz.

Dejadlos , ciegos son j guías de ciegos. Y si un ciego guía i 
otro ciego, entrambos caen en el hoyo.

Para dar á conocer el artista , que Jesucristo echa eu cara à 
los fariseos su bipocrcsia , su ambición y su avaricia , ha piula
do una máscara, un incensario y una bolsa.

Este cuadro aun no había sido grabado ; tiene un colorido 
brillante , como todo cuanto ha salido de manos de Jordaens, 
y merece ser mirado atentamente. Son notables todas las cabe
zas por la verdad de la expresión , y la franqueza de los toques.

Ademas, la belleza de la ejecución y la inteligencia que rci- 
na en los toques del claro-obscuro, le convierten en obra de 
raro mérito.

Forma parte del gabinete del señor de Tencé en Lila.
Tiene de ancho el original 7 pies con 1 pulgada , y de alto 

¿ con 11.
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ESCI'ELA FRANCESA. <*••••<>• POUSSIN. ■»••••••• M. BRITA^VICO:

ENA BACANAL.

CoMO saltan y triscan por la pradera ! como están cantando 
himnos al dios Baco!

Con su licor divino
No hay duelo ni fatiga 
Que el ánimo desmayen , 
Pesar que nos aflija.

En la copa saltando 
De Jove la ambrosia 
Semeja y eu fragancia 
La aroma mas subida.

Bebido, sus ardores 
Dan al Qaco osadia , 
Revelan mil verdades, 
Acaban con mil iras.

Vuelven largo al avaro , 
La esperanza subliman , 
Al plebeyo hacen grande , 
Y altiveces humillan.

Cuando en triunfo glorioso
Sujetó el dios la India , 
Tirso y copa las armas 
Fueron de su conquista, 

Al mismo Amor con ellas
Avasalla y sus viras 
Mas penetrantes hace , 
Sus llamas mas activas.

Tav. 139.,



Las fiestas celebradas en honor de Baco fueron , según se 
afirma , introducidas en Roma por nn griego de corrompida-! 
costumbres. Al principio solo fueron admitidas las mugeres, 
mas después lo fueron también los hombres, j las fiestas tuvie
ron lugar en un bosque consagrado á la diosa Simula. Prohi- 
biéronse en ei año 568 de Roma , pero esta ley cavó en desuso 
y las bacanales fueron celebradas en tiempo de los emperado
res con mas desenfreno que nunca.

El cuadro de Poussin no es indecente , pero si advertimos 
en él pruebas manifiestas de embriaguez y de alegría. Está com
puesto con elegancia y descubrimos en él el talento y el gusto 
de la antigüedad , estudiada por el pintor con tanto esmero.

Se hizo para el cardenal de Richelieu. Pasó después à Ingla. 
térra, donde formó parte del gabinete de Angerstein. Actual-, 
mente se encuentra en el museo británico.

Tiene de alto el original 4 pies con 8. pulgadas , y de ancho. 

3 con 8 , medida inglesa.
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ESCUELA FRANCESA. ^.- LE SUEUR. ••- GAL. DE LA HERMITA.

DARIO
mandando ABRIR EL SEPULCRO DE NITOCRIS.

»«
El escritor antiguo , Herodoto , refiere que Nilocris fué una 

reina ilustre de Babilonia , la cual habiendo ilustrado su reina
do por medio de grandes acciones y de inmensos trabajos que- 
habia hecho emprender para mejorar en cuanlo estuviese de su 
parte la ciudad populosa cuyo gobierno le estaba encomenda
do, quiso ademas perpetuar su memoria, é hizo erijir sobre 
la azotea contigua á una de las puertas de la ciudad un sepul
cro en el cual estaba grabada la inscripción siguiente :

• SI ALGUNO DE LOS BEYES QDE ME SUGEDEBAN

EN BABILONIA

NECESITA DINERO ,

ABRA ESTE SEPULCRO Y TOME CUANTO QUIERA :
PERO

GUARDESE
BIEN DE ABRIRLE A HENOS DE UNA

GRANDE

NECESIDAD.

Ün siglo habla transcurrido después de la muerte de Nito- 
cris, cuando Darío , hijo de Hilaspes , quiso apoderarse de los 
tesoros, y mandó abrir el sepulcro. Mas en él no se encontró 
otra cosa que el cuerpo de la princesa , y la inscripción si
guiente:
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SI NO HUBIESES ESTADO ANIMADO DE UNA INSACIA 
BLE SED DE RIQUEZAS, Y DESEOSO DE UNA GANANCU 

TORPE, NO HUBIERAS TURBADO EL ASILO DE LOS 
MUERTOS.

Le Sueur ha representado el sepulcro abierto ya ; el rey ma- 
ní6esta sorpresa , pero conserva su dignidad , su confidente da 
muestra de mas asombro. Un joven, con mirar severo, demues
tra cuanto siente su alma candorosa la conducta del principe. 
La figura de Dario lleva un ropage admirable , y los trabajado
res están llenos de enerjía. El que está en pié apretando con to
da su fuerza la palanca tiene una expresión que asombra.

Este cuadro forma parte de la galería de la Hermila en San 
Petersburgo.

Ha sido grabado por Bernardo Picart.
Tiene de alto el original 5 pies con 4 pulgadas; y de audio 

3 con 9.





DAVID TENANT LA TÊTE DE GOLIATH
DAVID OOLLO TESTA 01 SOLIA



ESOIELA FRANCESA- ••.• CUIDO RENI. »»«« MUSEO FRANCÉS.

DAVID
SOSTENIENDO LA CABEZA DE GOLIAT.

»«

QoiEH no conoce la historia de David y de Goliat? quién no 
ha oido hablar de este hombre de colosal estatura que se atre
vió á presentarse delante del acampamento de los israelitas para 
decir, «salgan los valientes del pueblo de Dios, muchos con
tra uno , que ahí estoy yo para probarles su debilidad ; salgan 
que uno solo les reta , les espera y les echa en cara su impoten
cia.» Y quién ignora cual era este tierno joven que , puesta la 
confianza en Dios, se atrevió á oponerse al gigante , y le venció 
en singular pelea ?

Ese joven era el instrumento del mismo Dios para aterrar al 
orgulloso.

Aquel gigante era la imágen del mismo org ullo que debía ser 
aterrado por mano de un niño.

Sin embargo , el momento representado aqui por el artista 
italiano Guido Reni, no es el mismo que acostumbran repre. 
sentar los demás artistas , puesto que David no está en presen
cia del ejército y que el cuerpo del gigante no aparece en la es
cena.

Pero, añade la Biblia , David tomó la cabeza del filisteo , la 
llevó á Jerusalen , y puso en su casa sus armas ; entonces , go- 
lando tranquilamente de su triunfo , consideró la cabeza del 
gigante que Dios acababa de derribar à sus pies, y meditó 
sobre la protección de que el dios de los ejércitos acababa de 
dar uua nueva prueba para con el pueblo de Israel.
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El colorido de este cuadro es muy notable y se acerca al esti
lo de Miguel-Angel; ei fondo es negro , dando mas brillo à las 
carnes cuyo tono es azul , y algo pálido ; adviértese elegancia 
en la actitud de la figura , mas la cabeza carece de nobleza,y 
el peinado es una falta contra el traje.

Pinfóse en Bolonia el año de 1616, á petición del señor de 
Crequi , embajador de Francia en Boma ; puede con razón re
putarse una de las mas hermosas obras de Guido , tocante á la 
ejecución.

Conócense de él mas de cuarenta obras.
El original ha sido grabado por G. Rousselet.
Tiene de alto el original 6 pies con 9 pulgadas, y de ancho 

cuatro con 6.
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J G. APPARAISSANT A STTHOMAS.
jBsc cstaro cee appabtsce a ban to mas o.



ÏSCUEU FLAMENCA. ««.«^ TAN DYCR •• GAL. DE LA UERK.

JESUCRISTO
APARECIÉNDOSE A SANTO TOMAS.

»<«

Como Sanio Tomas iio so encontrase en compañía de los dé
nias apóstoles cuando Jesucristo les apareció despuesde su resur
rección , se negaba obslioadamenle à creer que fuese verdad lo 
(judosdornas aseguraban, presumiendo imposible un aconte
cimiento tan extraordinario , ó pensando que en lodo caso de
bía liabersc efectuado de una manera muy solemne à- fin de que 
à nadie quedase la menor duda acerca de ello.

Mas no tardó el apóstol en convencerse por sus propios ojos 
de qoe nada habían exagerado en su relación los apóstoles, y de 
que el crucificado había salido del sepulcro mas puro , mas ra
diante , mas lleno de gloria y magestad que nunca.

Sucedió pues que al cabo de algunos dias de haber tenido lu
garias primeras apariciones, se encontraron reunidos los após. 
toles en una casa cuyas puertas estaban cerradas. Apesar de esta 
circunstancia , reputada indispensable en unos dias en que el 
encono de los judíos contra el Redentor podia convertirse con
tra los discípulos del mismo, de repente apareció Jesús en me
dio de ellos y les dijo :

• La paz sea con vosotros. »
Luego , dirigiéndose á Santo Tomas , le dijo:
» Meted ahí vuestro dedo , y mirad mis mauos: llevad acá 

vuestra mano y ponedla en mi costado , y en adelante no seáis 
incrédulo sino fiel. »

& lo cual respondió el aposto! :
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a Vo8 sois mi señor y mi Dios. »
A esto replicó Jesús :
• Habéis creído , Tornas, porque habéis visto ; felices aquel 

líos que DO han visto y han creído.
Van Dyck ha representado bien en este cuadro la expresión 

de la incredulidad de Santo Tomas en el momento en que cede 
á la evidencia, y en que su divino maestro le echa en cara con 
dulzura el que se negase á creer lo que afirmaban los demas 
discípulos.

La actitud del Redentor tiene un abandono lleno de gracia; 
¿escariase sin embargo mas corrección en el diseño, á fin de 
que este correspondiese mas á la belleza admirable del colorido.

Encnéutrasc este cuadro en la galería de la Hermita en Sao 
Pelersburgo.

Tiene de alto el original 4 píes con 6 pulgadas, y de ancho 
9 con 5.
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SALOMÉ FILLE U’HERODIADE.
SAIOWS nOLIOOW EXB0DIADÏ,



ESCOKLA ITALIANA, ^.... ^ Vfwrr•••• Oliver.

SALOME
HIJA DE HERODIADES.

.'•■/'^■/■ ■^==-

coa mucha erada dpL t A u primer mando, bailó
-..o ,„e m ^8"P’ ’ ““Plaeicndolc

■W^&iX'™" “ '^"- ^ ““r-““ delanu de

'•S':~ - * -. de» J^.

•«PArdM L r mandó a ano de

^«‘«cuadro eUüuïo d ’*8»»o- criticos Lan dado 
puesto que la ranger que CouardeXTr? Salomé. ’

1 en esta composición evidentes praebaa
Q. 5.
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de gran talento por la expresión de ambas Oguras. La 
21 verdugo demuestra al vho el dolor que le eausa el arto 
Sommable de que aeabade ser instrumeolo mrenlras que Sa-

loméotrece con su sonrisa el carícler mas odioso.
U eieeueiones admirable j esmerada, pero despréndens. 

las figuras de un fondo enteramente negro , cosa que no pro- 

'“XrmatX "tJenXo delà galena de Vie»^¿^ 

fundamento se ha asegurado que perleneeio al e.rdenal 

-^r;=;='p“.—— 

’ 'ssxs;. í— 1 - 

con 9.
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VÉNUS VULCAIN
VKWSRM 1 VULCASO.



ÉSCIÍELA ITALIANA «•••M JCLIO KOMANO ».^ M. FRAífCÉS.

El DIOSA VETOS
Y VULCANO.

Las composiciones de Julio Romano, del discipulo predilecto 
del inmortal Rafael , ofrecen machos puntos de comparación 
con las de su maestro , y demuestran que la predilección ma* 
uifcstada por este fue muy fundada é hija del conocimiento 
del verdadero mérito, Sin embargo, en vano buscaremos en 
aqael la gracia, la pureza admirable que este supo dar á sus 
obras, eternas mientras los mas nobles principios del arte sean 
recuiiocidos sobre la tierra.

El diseño de Julio Romano ( débese decir cr. honra de la ver
dad y para que anden con cautela en su imitación los jóvenes 
aficionados) es mucho menos correcto y puro que el de Rafael; 
aun mas, el colorido , si bien tiene en sus obras un mérito gran
de por el efecto que causa, con todo es tambien inferior al 
de su maestro , porque es menos verdadero. Puede decirse que 
en Rafael admiramos á la vez elgenio y el arte y en su discípulo 
uoicaineute es de admirar el genio.

Vulrauo, sentado junto á la diosa Venus , parece compla
cerse viendo juguetear á dos amores con Ias armas que les ha 
fabricado. El dios lleva ademas à la espalda otras Hechas mas 
grandes que las que Venus saca del carcaj de uno de los amo
res ; probablemente estarán destinadas para Cupido , ese tira
no de la tierra y de los cielos , que sabe herir tan terriblemen
te i los dioses y á los hombres.

has figuras de este cuadro son muy hermosas, mas como es-
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1á pintado en madera, es de ahi que ha sufrido algunas degra
daciones , y tiene necesidad de ser trasladado en lela.

Ha sido grabado por E. Moracio.
Tiene de alto el original 1 pie con 2 pnlgadas , y de ancho9 

pulgadas.
Debemos advertir que por inadvertencia algunos «jemplares 

de la lámlua de este uúmero llevan el título al pie de

VENUS Y EL AMOR,

Sieudo asi que el t ítulo no es otro que el de llenas y Fulcant.
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JUGEMENT DE MIDAS. •
OIVDIZIO DI HIDA.



ESCUELA ITALIANA •••• GUlhO REÑI. •••• GAB. PARTICULAR.

JUICIO
DEL FAMOSO REY MIDAS.

><«
Hak de saber nuestros lectores, dado caso que lo ignoren, 

qoc Pan tañía la flauta con bastante gusto j delicadeza.
Tendrán asimismo presente que la tañía delante de algunas 

niafas, ja porque estas se complacían en ello, ya también por
que el dios era amigo ¿o ninfas, y procuraba darlas gusto en cuan* 
to estuviese de so paite.

Por último, traerán á la memoria que las amables ninfas 
llenaron de tanta alabanza al pobre Pau , que este se creyó el 
locador mas afamado de los cielos y de la tierra, y, ¡ó presun
tuosidad ! tuvo la temeridad de desafiar al mismo Apolo , cuyo 
nombre tampoco creemos que sea desconocido de nuestroslec- 
Icrcs.

Dicho y hecho ; trasládause al monte Tomolo , y toman por 
juez al dios de esta montaña.

Cou estos antecedentes, seguiremos ahora la narración de 
Ovidio , el cual dice asi:

Esle dios, el de la montaña , queriendo oir mejor A los con
tendentes, después de haberse sentado en la cumbre de la mon
taña , separó lodos lor árboles que estaban alrededor de sus 
orejas, dejando solo una corona de encina cuyas bellotas le 
csian sobre la frente.

•Cuando Pan acabó de tañer su flauta , Apolo, coronado de 
l’orcl , se levantó para cantará su vez ; locó una lira de ébano 

ton lauta delicadeza , que Tmolo, encantado al oh’ sus dulces
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acentos , decidió que la flauta de Pan debía ceder la victoria á 
ia lira de Apolo.

« Pero el rey Midas , qu e acompañaba babitualmente al dios 
Pan , dijo que el fallo era injusto. »

la es sabido el castigo que por ello recayó sobre sus orejas.
Guido Reni ha seguido exactamente en este cuadro la narra

ción del pocia latino , pero en vez de una lira ha puesto en 
manos de Apolo un violín , cosa no tan poética ni pintoresca 
por cierto. Con lodo .la figura del dios de la música es admira- 
ble, asi por el diseño como por el colorido y la expresión.

El cuadro es del mejor estilo ; forma parte del gabinete del 
marqués de Manfrin en Venecia, y aun no bahía sido grabado.

Tiene de alto el original 6 pies, y de ancho 4 con 8 pulgadas.







ESCUELA. FRANCESA ••••♦• JOUTENET «^ MUSEO FRANCÉS.

JESUCRISTO
RESUCITANDO A LAZARO-

Refiérenos San Juan cu su Evangelio que habiendo Lázaro 
faido muy gravemente enfermo , sus hermanas , pues tenia dos, 
ana llamada Marta y otra Maria . maudáronlo á decir á Jesn- 
crislo paraque se dignase sanarle en virtud del poder infinito 
(pe había recibido de su eterno padre.

Pero , sucedió que ci Redentor del género humano tardó al
gún tiempo en voUer , y en el entretanto, la enfermedad de 
Lázaro se agravó de una manera peligrosa.

Cuando Jesucristo llegó , por último , á la población de Be
tania, hacia ya cuatro dias que Lázaro había muerto , con gran
de dolor de sus hermanas y de toda la familia.

Entonces Marta , saliendo al encuentro de Jesús le dijo des
consolada y con acento de la mayor amargura.

• Señor, si hubieseis estado aqui à tiempo, mi hermano no 
habria muerto seguramente; dígoos con todo que aun eu el 
diaDios os concederá todo cuanto le pidáis, porque vos sois 

suhijo enviado por él á la tierra. »
Acudió muy luego la otra hermana llamada Maria, y babién- 

dose echado á su vez llorosa álos pies del Redentor, le rogó en 
los mismos términos en que lo había hecho su hermana.

Jesús se dirigó al sepulcro.
Formaba este una gruta, encima de la cual se había coloca

do una piedra, y como hubiese sido separada esta, dijo Jesu

cristo en alta voz :
< Lázaro, sal afuera. »
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En el instante mismo salió el muerto con las manos y los 
pies rodeados de fajas, y el rostro cubierto con un sudario.

Jouvcuet eu esta composición ha dado muestras de gran la.
lento, poesías expresiones son variadas ,las 
los ropages bien echados ; pero el colorido 
tante que desear. .

actitudes nobles, y 
y el diseño dejan bas

Este cuadro es uno de los cuatro pintados para adornar el 
coro de la iglesia de San-Marlin-des-Champs. Mas como reci
biese otro destino la abadía, tue trasladado el cuadro algran sa
lón que precede la galería del Louvre.

Ha sido grabado por Juan Audran.
Tiene de ancho el original 20 pies con 5 pulgadas , y de al

to 12 pies.







ESCUELA FRANCESA. •<«••••• GRUZE. ♦•♦••• MOSEO FRANCÉS.

LA MALDICION PATERNAL.

Quien no ha oído en la representación del famoso drama de 
los treinta años , ó la vida de un jugador aquel''« yo te maldi
go!» pronunciado por un padre moribundo en voz hueca, tem
blorosa y funeraria ? quien no se ha estremecido en el momen
to en que salen de la boca de un padre unas palabras tan inhu
manas, tan bárbaras. Pues una cosa como esta han dicho al
gunos que representaba el cuadro de que es copia la lámina 
de este número.

Por nuestra parte no podemos menos de manifestar que si 
es muy penoso pensar en la ingratitud de un hijo, mucho mas 
triste es aun el pensar que la palabra maldición haya podido sa
lir de la boca de un padre.

Ello es que cuando el artista Greuze presentó á la exposición 
de 1765 el borren de este cuadro y del que con él hace juego,, 
puso al pié de ellos los títulos siguientes •.

EL HIJO INGRATO.

Y EL HIJO CASTIGADO.

Estas palabras son mas conformes, mas naturales, y mas 
propias de! pintor, el cual, acostumbrado à tratar escenas fa
miliares , las ha dado siempre una expresión sentimental que 
solo produce emociones tiernas , y no espectáculos terribles . 
bárbaros, como el de la vista de un padre maldiciendo á su 
hijo.

No, no le maldice en este cuadro; por mas graves que sean.
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las faltas del lujo , por mas violenta que sea la cólera paterna 
nunca es llevada al extremo de causar semejante maldición.

Si se levanta el padre no es para arrojarle de la casa paterna; 
muy al contrario , una leve sombra de arrepentimiento que 
viese en su semblante le bastaría para estrecharle , llorando 
entre,sus brazos. ’

Greuze ha pintado en su composición á la madre detenien
do al hijo , mientras que la hija procura calmar al padre. A la 
puerta asuma acaso el amigo traidor que conduce por el cami
no de la perdición al hijo.

La expresión de cada uno de los personages es variada , y el 
colorido tiene un vigor que rara vez encontramos en los cua
dros de la escuela francesa de la época de Greuze.

Adquirió este cuadro el abate de Viré ; mas en el día forma 
parto del Museo francés.

Ha sido grabado por R. Gaillard.
Tiene de ancho el original 5 pies , y de alto 4.
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ESeULTPRA, •••«•••••• CANOVA. »•*••« GAB. PARTICULAR-

SANTA MADALENA.

Ï4 anteriormente hemos tenido ocasión de manifestar lo fre- 
cueatemenle que han sido confundidos dos personages célebres 
deque hacen mención las sagradas letras, à saber ,

Sania Maria Madalena,
Tía muger pecadora y penitente de que hace mención el 

Evangelio , diciendo que durante un banquete se arrojó á los 
. píes del Redentor , y los regó con esencias preciosas.

En la esplicaciou de la lámina de este número nos es forzoso 
repetir que la mayor parle de los artistas que han dado à sus fi- 
gnras el nombre de Madalenas, han confundido siempre à la 
primera con la segunda.

Porque lo han hecho ? podían desconocer que eran dos mu* 
geres distintas? un crítico ha dado de ello la razón en los lér- 
luinos siguientes ;

« Los artistas han procurado hermanar la hermosura de la 
ana con la penitencia de la otra , puesto que las gracias de 
aquella debían recibir realce con la desnudez y el estado de 
airepentimicnto , pudiendose ademas dar á la figura una expre
sión de las mas agradables, y llena de vivísimo sentimiento.

Canova ha representado à la ilustre pecadora en un momen
to de abandono en que mira una cruz formada con dos peda
los de caña ,y la anima la esperanza de obtener la remisión de 
susculpas por medio de la iuleicesión del hijo de Dios , cuya 
bondad llegó al extremo de sufrir la muerte , para purgar los 
enmencs del género humano.

Estaba destinada esta estatua para adornar la iglesia del puc 
ble en que vió Canova la luz primera ; pero , despues de una
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serie de figulares vicisitudes vino à parar á manos de un fran
cés, jM. Juliol, quien la cedió luego a! señor de SoDimarira, 
Esle aficionado, que ha reunido en su casa tantas obras maes
tras , tiene colocada la de este número en una pequeña pieza 
donde se encuentra enteramente aislada.

A imitación de los antiguos ha dado el estatuario á su már
mol una tinta amarilla , que parece da mas verdad à la expre
sión de la figura. Pero , porque motivo quiso dorar la cruz que 
Madalena tiene entre sus manos ? nos parece que fué trabajo 
inútil, ó inverosímil, atendido el estado de la joven , y el 
material de que se compone la misma cruz.

Tiene de alto el origin! 2 pies con 10 pulgadas.





Patti càùan- f>u
LE CHRIST MORT.

IL CHISTO MORTO.



«OBLA ITALIANA «- CAGLIABI- ~ G^Í- '>’^ 'T LÍ /IV/U.

JESlCBISrO MEERTO.

El saertdo cuerpo de Jesucristo muerto , y esto cerca de su 
sennicro, es un objeto que ba sido tratado muy frecuentemen- 
,enor los pintores , principalmente los de la «cuela-,Uhana ; 
yespreciso reconocer que muchos de ellos lo han hecho con 
La verdad . con tanta delicadeza y esmero , que merecen las 

wavores alabanzas de los inteligentes.
Ademas, junto con el cuerpo de Jesucristo han acostumbra- 

do pintar â la Virgen madre, que le sostiene dolorida, y â 
otros personages á quienes es mas ó menos fácil conocer según 
los indicios, frecuentemeule vagos.

En otra ocasión , esplicando alguna lámina parecida à la de 
este número, dijimos que los italianos han dado à este asunto 

el nombre de dolores.
Con efecto , no debe inspirar un sentimiento el mas penoso 

semejaute composición donde se encuentran expresados tan 
grandes dolores que deben ir acompañados de tanta nobleza ?

Ala verdad necesita un artista hacer sobre su naturaleza un 
esfoeno grande para pintar con la maestria necesaria unas ex- 
presiouescomo las que deben ofrecer cuadros de semejante na
turaleza para que produzcan el efecto debido.

Pablo Caliari , ó sea el Veronés , procuró pintar este cuadro 
imitando el estilo de Ticiano, en cuanto estuvo de su parle. 

Las carnes del ángel tienen una frescura y una belleza admi
rable; lasde Jesucristo ofrecen lo livido de la muerte, pero 
traslúcese apesar de esto que tienen un no sé qué de divino.

Caliari pintó esle cuadro para la iglesia de San Juan y de
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San Pablo en Venecia¡ compile Carlos I rey de Inglaterra 
colócose en la iglesia una copia en lugar del original. ^

Al tiempo de la muerte de ese principe, compró la obrad 
duque de Longueville ; la duquesa le regaló después al pouse. 
jero de estado Le-^ain,• luego le poseyeron sucesivameate el 
grande escudero de Francia , el conde de Armañac, y el señor 
de Crozat.

EncuénIrase actualmente en la galería de la Hermila, ren. 
nida en Sau Petersburgo.

Fué grabado este cuadro en 1582 por Agustín Carraccioj 
últimamente lo La sido por Gaspar Duchange.

Tiene de alto el original 4 pies con 4 pulgadas, y de ancho 
3 pies.







ESCUELA HOLANDESA. •••«•« OSTADE ••»•»• GAL. DE nENÁ.

EL DEmSTA.

Y el dolor de muclae 
Le aquejaba 
Vivamente , 
Y suspiros 
Exhalaba 
El paciente, 
Y al dentista 
Acudía 
Mnj doliente.

Y armado con terrible# instrumentos 
Mano á la obra intrépido ponia 

Sacamuelas 
Justiciero.

Ün pobrete aldeano, dirigiendose al mercado con su familia 
haentrado eu la tienda del barbero-cirujano-denlista, para 
poner término á nn mal insoportable por medio de una opera
ción sencilla , pero muy dolorosa , máxime si la habilidad del 
dentista is tan pobre como el ajuar del que á la vista tenemos.

El aldeano debe de padecer mucho en estos momentos de 
cnsis, pncs según parece da al aire lastimeros gemidos que 
conmueven hasta en lo mas intimo del alma á su mueer v à su8 
hijos. o J '

Pero la operación sigue adelante, é impávido el dentista no 
ece caso de llantos ni gemidos.

Tampoco se para en esas frioleras el pequeño doméstico que 
’emos ála izquierda , pues ya está acostumbrado á tales lances.
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Un amigo del paciente , que esi à en pie à la derecha, parace 
demostrar con maligno gesto qne su avanzada edad le ha puesto 
ya fuera de alcance de semejantes achaques.

Algunos han encontrado que la actitud did doliente tiene 
alguna semejanza con la de la estatua de Laocoonte , mas nos 
parece que esto es llevar al extremo las comparaciones.

Las figuras tienen mucha expresión, y el grupo está bien com
puesto.

La luz es viva , el claro-obscuro perfectamente calculado, y 
el colorido vigoroso , si bien que menos brillante que en los 
dema.e cuadros del mismo artista , por lo cual se ha dado à este 
cuadro el nombre de El Ostade pardo.

Este cuadro etá pintado en madera de encina; forma parte 
de la galería de Viena , y ha sido grabado por Seb. Langer.

Tiene de aucho el original 1 pie con 3 pulgadas, y de alto 
1 pie.
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RSCUELA FHANCESA. •<•»<,, LE SI EVE, «•.•#« MUSEO FR ÂIVCÉS.

JEStCRíSTO
CRUEtMENTE AZOTADO.

ÉL segundo medio de que se valió Pilatos para librar ó Jesús 
de la muerte , fu6 el siguiente :

Mandóle azotar por manos de los soldados, hasta que lodo 
su cuerpo quedó hecho una herida , pues es común opinion 
que no bajaron de cinco mil los azotes recibidos en aquella oca. 
sion por el redentor del género humano.

Consumado este acto de crueldad inaudita , hizo Pilalos que 
visiieseu á Jesua con uuaçapa vieja de púrpura , le pusieran en 
la mano una caña , y le hincasen eu la cabeza una corona de 
agudísimas espinas ■. como si fueran las insignias reales . manto, 
cetro y diadema.

De esta suerte , enséñándolé a! pueblo en tan lastimoso esta
do para ver si se movía à compasión por lo menos , dijo :

•Hd ahí al hombre. »
Que es como si dijese :
Este es el reo contra quien tanto se empeñan vuestras iras.
Este es aquela quien tanto envidiabais: lenedle lástima j no 

sniidia. ’
Estabais con el temor de que se proclamase rey : vedle ahi 

Inn desfigurado que apenas parece hombre.
Pero , lejos de aquielarse los bárbaros , gritaron todos à una 

w: muera , muera ; crucifícale, crucifícale.
Aunque este cuadro sea inconteslablemenle obra de Le-Su- 

®’, tiene un estilo tan parecido al de Vouel, y se resiente fan- 
cia escuela de este . <¡uc es fácil ver que pertenece á la pri-
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mera juventud del autor.
f.as formas poco nobles de la figura de Jesucristo , las actitu

des poco naturales de los verdugos , los incorrectos contornos 
do sus músculos, el colorido falso y exagerado de la figura 
principal , y el tono generalmente harto rojo de las otras tres, 
parecen otras tantas indicaciones de que Le Sueur salla apenas 
del gabinete de su maestro cuando pintó este cuadro.

En otras composiciones le hemos visto hasta cierto punto ser 
émulo de Rafael, y la de este número servirá para demostrar
nos el inmenso paso que dió en la carrera ese pintor que murió 
ó los treinta y ocho años sin haber visto jamas el puro cielo de 
la Italia.

Tiene de alto el original ó pies, y de ancho 2.







ESCUELA FRANCESA. ••.•«. DROVAIS. •••••• MUSEO FRAIVCS.

MARIO
IMPONIENDO A UN ASESINO.

Caío Mario nació en Arpiño , unos ciento y cincuenta años 
antes de la era cristiana.

Era su familia obscura, y probablenienle el mismo hubiera 
TPgetado en la obscuridad si uua voz secreta no le hubiese 
hecho eulreveer el destino que su genio le deparaba.

Asi que , abandonó al cabo de algún tiempo la agricultura 
para abrazar la carrera de las armas.

Desde sus principios se señaló , como soldado valiente y en
tendido ,en el ejército mandado por Escipión el africano.

Luego después venció á lugurla , rei de Numidia , pasó á las 
Galias, donde derrotó á los Teutouios y otros pueblos.

Siu embargo , apesar de sus gloriosos hechos de armas , siem
pre conservó un carácter salvage y feroz.

Su voz era imponente ,y su mirada terrible. Mereció ser ele* 
vado por sexta vez al consulado , y avivó con esto en contra de 
si los zelos de Sila , su contendente.

Tuvo que Hbrarse por medio de la fuga . para no ser víctima 
de la venganza de ese cruel adversario. Ocullóse pue.* en los pan
tanos de Miulurnia ; pero, fué descubierto, conducido á la ciu
dad , y aprisionado.

Un soldado prometió entonces acabar con él para obtener 
hrecompensa prometida al que presentase la cabeza del guer
rero proscrito.

'Dirigióse , pues . allá con la espada desnuda , dice Pliilar-
<0: ycomo el sitio en que se encontraba Mario era muy obs-
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curo , pareciólc al soldado ver salir de los ojos del proscnlo 
dos llamas, y oyó salir de un ricon leuebroso una voz que le 
decia :

« ¿ Te atreves á entrar para dar muerte à Cayo Mario?»
Entonces el bárb aro salió precipitadamente de aquel sitio, y 

tirando su espada hoyó dicieudo :
» De ningún modo he de matar à Mario. »
El artista Drouais pintó este cuadro en Roma el año de 1786, 

y cuando el público pudo admirarle en Paris, tuvo al mismo 
tiempo que deplorar la pérdida del autor el cual murió en aque
lla capital á la edad de 25 años.

Este cuadro ha sido grabado con bastante exactitud y esme
ro por Daréis. Tambien lo ha sido para adornar la Historia 
Antigua de Segur.

Tiene de ancho el original 11 pies con 3 pulgadas y de alto 
8 con 4-







ESCUELA FHANCESA. •••«••»• F.VERIN.♦«••»••» LUXEMBURGO

PEORA

El arlista francos Guerin , ha seguido en la composición de 
este cuadro la trajedia del principe de los trájicos franceses , el 
Uuiiorlal Hacine.

Quien no ha leido la trajediade Fedra , ó no la ha visto re
presentar ?

ledra , esposa de Teseo , ha concebido un amor liviano dei 
cuales objeto el hijo de su mismo esposo , el amable, tanto 
como hermoso , Hipolito.

Pero eu vano ha probado lodos los recursos de la seducción 
para obtener el amor del joven príncipe ; en vano ha echado 
medio de todo cuanto la mas desenfrenada liviandad puede 
inspirar á unamoger para baeir caer en la red de la lascivia al 
joven Hipolitos todos sus esfuerzos han sido inútiles, estre- 
lláudose en el honor del joven, que no consentirá jamas en 
empañar el tálamo de aquela quien debe el ser , y que debe set- 
para él un objeto de veneración y respeto eterno.

Por último Fedra siguiendo los consejos de la pérfida Eno- 
M.ya que no ha podido seducir al joven , quiere causar su 
pérdida, para castigarle asi por su virtud.

Acúsale pues delante de Teseo , como si el joven hubiese 
alentado contra su recato.

Pero Hipolito no quiere defender se de la acusación dirijida 
contra él. Creemos estar oyendo al joven héroe como responde 
porboca de Hacine :

• Por tan negra infamia justamente indignado , debería yo 
«pi hacer resonar la verdad , Señor ; pero suprimo un secre-
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to que os atañe ; aprobad el respeto que me cierra el labio. »
Teseo, alucinado con haber dado oídos à los embustes de su 

muger, demuestra su vivo enojo. Fedra eslá colocada en el 
mismo asiento del rey , se encuentra al lado del esposo á quien 
quería ultrajar , y delante del joven principe á quien quiere 
perder.

Este cuadro , admirable por el pensamiento y la composición, 
merece igualmente ser alabado por la corrección del diseño y la 
manera atrevida con que está ejecutado.

Despues de haber sido presentado á la exposición del año 10 
de la re|jublica francesa, fuá trasladado al palacio de S. Cloud : 
en el día forma parte de la galería del Luxemburgo.

Ila sido grabado por Dcsuoyers , Pigeot, y Ni<juet.
Tiene de aucho el original 12 pies y de alto 10.
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24
VÉNUS DE MÉplCIS- 

VENEBB DE' MEDICI,



BSOILTURA. •••••♦•♦•• ANTIGUA. ♦••• GAL. DE FLORENC IA

VEJ^US DE MEDICIS.

BuADA del cielo , dice Deuon cl aire eg el que debió compri
mir esos fluidos coutomos. Por primera vez su pie acaba de lo
car la tierra y de eucorvarse bajo el peso del mas flexible y elás
tico de todos los cuerpos.

La Venus de Médicis , dice Winkelmann , se parece á una 
rosa que se abre blundauientc al salir el sol. Parece salir de la 
edad primera como los frutos antes de su madurez ; asi lo in
dica su seno que tiene mas estension y plenitud que el de una 
joven. El que la contempla se retira asombrado, aturdido en 
cierto modo y ebrio de hermosura. Y sin embargo no podemos 
menos de mencionar la opinion de un critico. Apolo está des
nudo como ella , dice , mas no piensa en ello. Bien es verdad 
que ella es muger, pero también es diosa, es decir un ser ideal 
en quien se suponen otros sentimientos que los de una muger 
común. Una de dos ó la diosa tiene idea de su desnudez ó no la 
tiene. Si es modesta, póngase una túnica, pues es un absurdo 
que ande de esta suerte desnuda por el olimpo y llena de un ru
bor que está en su mano hacer desaparecer. Milton dice de una 
divinidad que como era virtud inalterable, ningún pensamien
to le Lacia subir los colores à la cara. No somos del mismo pa- 
recertocante á Venus, pues debe ohservar.se que no era una 
virtud inalterable, y que su actitud es un pudor teatral. Ade
mas, Cleomenes ha representado aqui á Venus en el momento 
en que sale del mar para llegar à Cilere. Decimos Cleomenes 
porque asi lo canta la Inscripción ; muchos son sin embargo 
los que dan esta por fraudulenta, abriendo de esta suerte cam- 
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po vasto à las conjeturas acerca del nombre del escultor : unos 
dicen ser la Venus de Fidías, que Plinio admiraba en el pór
tico octaviano en Boina : otros que la de (luido, obra de Praxis- 
teles, y otros por Gn que la de Scopas ; muchos sou los que 
han adoptado la segunda op inion.

Tocante á nosotros no oduplamosninguna, y solo si al ver 
esta estatua , una de las mas bellas y graciosas de la antigüedad, 
esciamamos con Bátiio :

0 reina de las tiradas , blanda diosa 
De la paz y el contento , apasionada 
Madre del niño alado!
Tus soberanos ojos de amorosa
Ternura, tu preciada
Boca, do rie el beso delicado ;
Tu donaire , tu agrado ,
Tu suave espresion , tus formas bellas , 
Del suelo me enagenan , y me olvido ; 
Y de cincel cu ti no hallando huellas , 
Absorto caigo ante tos pies rendido.

Tiene de alto el onguial 4 pies con 8 pulgadas.





Tíiv^íi ‘)f‘i

ESCULE BAMBINO.



ESCUELA ITALIANA,. •« AN. CAUKACCIO MUSEO FR/IPíCÉS.

HÉRCULES NIÑO. 
dando MUERTE A DOS REPTILES.

Alcmena, despues de haber lenidu comercip carnal con el allQ. 
y muy poderoso Júpiter , dio á luz dos gemelos.

Con esto , difícil era saber por cual de los dos lomaba Júpi
ter un interés particular, puesto que se sabia que le tomaba 
por uno solo de los dos niños que acababan de nacer.

Seguramente que Amfítrion hubiera estado por mucho tiem
po indeciso acerca de cual de los dos tenia un origen celeste , 
oi una circunstancia extraordinaria no hubiese dado ocasión 
para reconocer al héroe cuyas fuerzas prodijiosas dcbian en los 
futuros tiempos llenar de asombro al orbe entero , dejando en 
zaga las mas altas glorias de cuantos hablan alcanzado renom
bre acá en la tierra por sus hechos preclaros.

El caso tue que la indecisa Alcmena trataba á los dos niños 
como si fuesen perfectamente iguales en todo , prodigábalcs 
las mismas caricias , y los hacia dormii* en una misma cama.

Viólo desde lo mas encumbrado del Olimpo la zelosa y ven
gativa Juno , y para aprovechar la coyuntura envió dos ser
pientes , Ias cuales se metieron en la cama de los dos niños.

Uno de los dos niños se llamaba Ificles , y él otro Hércules 
Ificles, en el momento mismo en que vió las dos serpientes, 

salió de la cama despavorido , y huyó dando gritos de espanto.
Por el contrario , Hércules cojió á los dos reptiles y los apretó 

fuertemente entre sus manos hasta matarlos.
Semejante vigor y sangre fria en edad tan tierna debia nece

sariamente dar á conocer á Hércules como hijo de Júpiter.
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EncuéutiaBc en este pequeño cuadro toda la ciencia que ca. 
racteriza al distinguido profesor Aníbal Carraccio por lo que 
loca al diseño.

El colorido es igualmente bueno , y de los mas vigorosos, 
pero en algunas partes ha dejeucrado en negro ; be aqui por. 
que algunos se han creído suficientemente autorizados para 
atribuir el cuadro á Agustín Carraccio , cuyo colorido era á b 
verdad menos brillante que el de su hermano Anibal. Sin em
bargo nos parece que esta circunstancia por si sola no es bas- 
tante para atribuir la obra á Agustín.

Tiene de alto el original 7 pulgadas y media , y de ancho 5 

pulgadas con a lineas..







ESCUELA. FRANCESA •••••♦ J VAN-Eyr. *•■•• GAL DE f'LElVA.

L4 VIRGEIS
Y EL NIÑO JESUS.

No se crea que los cuadros del artista alemau Juan Van-Ejk 
solo son preciosos porque son raros : otros titulos tiene segu* 
lamente ese pintor distinguido para aspirar à la nombradía y 
para escitar la admiración de los aficionados.

El cuadro, del cual nos pone à la vista una copia fiel la lá
mina de este número, nos daría á conocer por si solo el gran 
talento del artista á quien es debida la invención de la pintura 
al oleo.

A primera vista se dirá que no representa esta composición 
mas que la figura de la Virgen Santa en pie con su larga y rubia 
cabellera , con su grande manto aznl, en la actitud de estar 
estrechando entre sus brazos al niño Jesús.

Podrásc presumir asi mismo que Van-Eyck , adoptando un 
oso muy frecuente en la época en que vivía , ha querido dar á 
entender,que lá virgen Santa era la reina del mundo , ponién
dola en la cabeza una corona de piedras preciosas , y pintando 
detrás de ella un trono adornado con un ropage carmesí bor
dado con hojas verdes realzadas por el ovo.

Esto es lo que se verá á primera vista cu esta composición ; 
pero, si mas atenlameute se mira , examinando los accesorios, 
columbraremos otras ideas,

Yetemos que el pintor ha querido recordar lodo cuanto hace 
rolurencia á la Santísima Trinidad, à la caída del primer horn- 
lire,y á las promesas de su redención.

Encima de los adornos góticos que forman una especie de
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nicho, vemos en medio la figura de Dios el Padre . beudicieu- 
do á la Virgen.

A la derecha , cerca de un árbol está la figura de Eva , dando 
oídos à las pérfidas sugestiones de la serpiente , y teniendo ya 
en la mano la fatal manzana como para ofrecería á Adan.

A la izquierda vemos la figura de este en el momento en que 
el ángel le arroja del Paraiso terrenal.

El espíritu Sauto, bajo la forma de una paloma , parece sa
lir del seno de Dios.

Nada mas hermoso que la cabeza de la Virgen ; en ella des
cubrimos una perfecta resiguacion á la voluntad de Dios , y al 
mismo tiempo una ternura maternal hermanada con una su
blime pureza virginal.

Este pequeño cuadro, pintado en madera , forma parte de 
la galería de Viena.

Ha sido grabado por Berkowetz.
Tiene de alto el original 7 pulgadas, y de ancho 4 pulgadas 

y media.







ESCUELA FLAMENCA. «•»• RVRENS. •••« GAB. PARTrCULAR.

LA PAZ Y LA GUERRA.

¿La mísera plegaria
No escucháis de los pueblos que os imploran ? 
Poned en fin un término á la guerra ;
Y si el rajo, el relámpago y los truenos 
Vuestro poder mosfráron á porfía , 
Ya es bien que la alegría 
Os descubra apacibles y serenos.

Y la dais , y mandais que la paz sea ;
Y ella en alto levanta de su oliva
La sacrosanta rama.
No veis cual centellea
El gozo universal, y cuan festiva 
Os bendice la tierra, y os aclama? 
¡Salud , divina paz! Deidad amiga 
De la vida y del bien Wen , y en contento 
Convierte el desaliento, 
Y en sosiego apacible la fatiga.

Eterna execración al insensible
Que derribe tu altar, que abra la senda 
A los atroces males, 
Al escándalo horrible
Que la sangrienta y bárbara contienda 
Precipita en los miseros mortales! 
i Execración eterna al inhumano , 
Mas que peste cruel infausto al suelo, 
Cuando en terrible anhelo 
Arda el acero en su homicida mano!
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Rubens nos demuestra en este magnífico cuadro, uno de 
los mas hermosos que ha legado á la posteridad , à la abundan
cia y los placeres que ruinan en la tierra, cnando á los desas
tres de la guerra ha sucedido esa paz alabada por Quintana tu 
los anteriores versos.

En el fondo Minerva rechaza al dios Marte, y con 61 se ale* 
jan la Discordia y la Envidia.

Eucuéutrase en la galería del marques de Stafford , y ha sido 
designado por algunos con el título de,

LA ABUNDANCIA Y LA PAZ,

Ila sido grabado con exactitud y esmero por Carlos Heath.
Tiene de ancho el original 9 pies con 5 pulgadas, y de alto 

6 con 3.







escuela FRANCESA.-— KH VI ’ÍET —— M. FRAOCÉS,

COMIDA DE JESECBISTO
EN GASA DE

SIMON EL FARISEO.

Yi recordarán nucBlros lectores que distintas veces hemos 
tenido ocasión de esplicar que habiendo Jesucristo sido invita
do por un Fariseo 11am ado Simon . supolo una muger pecado
ra, pasó allá llevando consigo un vaso lleno de un licor odo
rifero , y permaneciendo detrás de Jesús postradaâ sus pies, 
regáhaselos con su llanto , los enjugaba con sus cabellos, los 
besaba, y derramaba sobre de ellos aquel precioso liquido. El 
fariseo que había invitado à Jesus á que comiese con él, dijo 
entonces para sí viendo lo que pasaba: «Si ese hombre fuese 
profeta , sabría quien es esa muger que le toca , es decir , nada 

mas que una pecadora ».
Tal es la escena representada en el cuadro de que nos pre

senta una copia la lámina de este número.
En él, el artista francés Jouvenet nos ha dado á conocer su 

talento por medio de la variedad y de la belleza de las expresio
nes que ha dado á cada uno de los personages.

Sin embargo , después de esta merecida alabanza, en honor 
de la verdad nos es forzoso hacer algunas observaciones relati

vas á esta composición.
¿No podrá echarse en cara al artista cierta confusion y tropel 

qne estuvo en su mano haber evitado? Qué diremos de la sin
gularidad de un bauquete en el cual vemos de rodillas á uno 
de los convidados? Gomo concebiremos que en la casa de un
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particular haya pórticos ó galerías â entrambos lacios de la sala 
y que en olios haya espectadores que no tomen parle eu el ban- 
quetc? Cómo por fin esplicárcmos la especie de desorden , de 
precipitación con que los criados traen los manjares?

Entre las figuras pintadas debajo del pórtico à la derecha, 
recofiócense al aulov Jouvenety su muger.

Este cuadro , uno de los cuatro pintados para la abadía de 
San-Martin-des-Champs , en Paris, fue presentado á la exposi- 
ciou de 1699 , y estaba colocado en frente del de Los f'endedo- 
res arrojados del templo^

Encuentrase actualmente en el Museo de I'aiis , y ha sido 
grabado por Gaspar Duchange.

Enel museo de Lion existe una repetición del mismo , {pe 
formaba parle de la colección reunida de orden de Luis XIV.

Tiene de ancho el original 20 pies , y de alto 12.







ESCUELA FRANCESA. »•»•••»• GRRü^E. •«•«••»«»« Jf. FU ANCÉS.

g- a-í^í^^, 1

LA DESPOSADA.

Hi habido Variaciones acerca del título que debía darae á esta 
composicioQ..

Generalmente se Ga adoptado en el día el de Ía Desposada 
que ponemos por cabecera de la esplicacíon de esta lámina.

Otros añaden al nombre de la desposada otro que parece 
poner mas en claro el pensamiento del artista, y dan al cuadro 
dülalo de

LA DESPOSADA DE ALDEA.

Por Último , y ¡«ra que se. tenga mas presente todavía la 
wdadera intención del autor, diremos, que cuando fné ad
mirado por primera vez en la exposición pública del año de mil 
«•Iwientoasesenta y uno , fue designado generalmente con el 
lílulo de,

UN CASAMIENTO , 

é instante en que eí padre de la novia 
entrega la dote A superno.

Con efecto, este titulo esplica mas que ninguno de los an- 
morcsel pensamiento que quiso ponemos á la vista el pintor 
imc al ponerse á ejecutar este hermoso cuadro (juc ha me- 
«00 grandes alabanzas de los inteligentes.
íQiucn no Té el saco que lleva en la mano izquierda el jó- 
» yerno? acaso podrá creerse que compre la posesión de su 
a a , entregando dineroâ su suegro ?.... no habría cosa mas
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invprnsimil.
Pe consiguiente , es aturho mas natural la esplicacion dada 

por el último de aquellos títulos , á saber, que el suegro acaba 
de ent regar un saco al yerno.

Esleí que perBiancce de pie en-medie del cuadro, ha eojído 
es verdad el saco con la mano izquierda , pero parece mas en
tregado al placer que experimenta al contacto di la mano de 
su querida.

Habla á los novios el anciano de la felicidad de que ba go
zado en su casa . les desea el mismo goce ; la madre por so 
parte , aprieta la mano de su bija , y la dice que conserve la 
dulzura que la ba sido siempre peculiar, á fin de labrar la fe
licidad de su marido , como ba labrado la de sus padres.

Kada mas hernioso que la variada expresión de cada una de 
las figuras que animan esta esceíia.

El colorido es de los mas suaves , y forma uno de los cuadros 
eu que Greuze ha expresado mejor la dulzura de las costum
bres del pueblo.

Este cuadro fu6 adquirido en sus principios por el señor de 
Marigny ; posteriormente ha sido colocado eu la galería gran
de del Museo Francés.

Fue grabado en el año de 1770 por J. J. Fliparl.
Tiene de ancho el original 3 pies con 6 pulgadas, y de alio 

2 con 6.





Taof/ti i/6'S.

POSSIDIPPE
JOSSIWPPO.



ESCULTl’RA .«•••«•••••« ANTICUA. «•»« M. PIO-Cíf-MJ-NTÍNO.

POSIDIPO.

Po8ÍDipo fué un célebre poda macedónico, que imitó en mu- 
clias cosas á Menandro.

Los antiguos dieron seguramenle grandes alabanzas á sus 
pidas ; por desgracia , no han llegado integras hasta nuestros 
días para que nos sea dable descubrir el fundamento de los 
honores tributados al genio de Posídipo por sus conciudadanos.

Sin embargo , es preciso confesar que los fragmentos que de 
ese poeta se conservan revelan en alto grado un escritor dotado 
de poco común elegancia de estilo . y al propio tiempo muy 
moral.

Pausanias asegura que en su tiempo aun el teatro de la auü- 
(¡uísima ciudad de Alenas estaba lleno de estatuas delicadameu. 
le ejecutadas , las cuales representaban á los mas distinguidos 
poetas trájicos y cómicos.

Pero , añade en seguida, que entre las muchas estatuas ba- 
hw algunas que llevaban inscritos al pie unos nombres, que se- 

^rameute uo merecían por ningún titulo allomar con los glo- 
fiosüs do Sófocles y de Menandro.

La estatua de que es copia la lámina de este número es muy 
notable por la perfeta conservación de todas sus parles, ni mas 
"i menos que por la rara sencillez de su conjunto.

P« hombre, que parece meditar, está sentado en una esne- 
«üde silla. ‘

Su túnica , todo su trage en una palabra , nos representa con 

®8voi exactitud el vestido de los atenienses. 
h“ actitud , ui mas ni menos que la fisonomia , expresa bien

Tav. 965.



el reeojimienlo ; y aun que la ejecución de algunas partes no 
parece acabada, ello es que la verdad del conjunto no deja 

nada que desear.
Este estilo se adaptaba sobremanera á unas estatuas que de

bían ser colocadas en un vasto recinto , tal como el teatro de 
Atenas, y muchos son los motivos que nos inducen é creer qae 
tuvo la de este número un destino semejante.

Es de mármol pcnlálico , y fue descubierta bajo el pontifi
cado del papa Sixto quinto , en una sala redonda que se bi 
creído pertenecer á las termas olímpicas , situadas sobre «1 

monte Vimaual en Roma.
Colocóse entonces , Junio con la estatua de Menandro, en 

el jardin del papa.
En el dia se encuentra en el Vaticano-
Tiene de alto el original 4 pies con 9 pulgadas.





ST SEBASTIEN
SAN SRBASTIANO.



ÍSOILLA ITALIANA. •••••• UArAKL. ♦•♦••• GAD. PARTICULAR.

SAN SEBASTIAN.

Rafael , tratando este asunto parece haber tenido intención 
de hacer una figura en la cual pudiese poner en ejecución la 
estatua de Apoíiuo , muy conocido de los amantes de las belle- 

us artísticas.
Con efecto , la actitud del mártir le ha permitido representar 

en lodos sus pormenores las formas elegantes de un joven que 
llega ya á la edad viril , pero que apesar de esto ha conservado 
algunas de las graci;..- de la adolescencia,

Annqueel santo mártir está atravesado ya en este momento 
por una flecha , con todo , el amor de Dios sostiene todavía su 
alma, la expresión de su cabeza está llena de una sonrisa ce
lestial, y parece que está desafiando á los verdugos, diciéudoles 
que todos sus dardos no podrán hacerle sentir ningún dolor 

agudo.
La historia de San Sebastian es harto conocida para que nos 

detengamos en mencionaría , fuera de que ya recordarán nues
tros lectores queen la esplicacion de otras láminas hemos pu
blicado lo que á ella hace referencia , con las principales par- 
ticularidades necesarias para la inteligencia de cuadros como 

este.
A primera vista parecerá que esta composición ofrece una 

iuTerosiinililud. Consiste esta en que los verdugos están dema
siado cerca del mártir para dispararle, y aun mas para dispa- 
rark errando el tiro, como le han errado con la primera flecha, 
pues solo han sabido atravesarlc un muslo, siendo asi que se
gún vemos Ic apuntan muçho mas alto.

Tav. 966.



Sin embargo, cesará semejanle inveroamiliiud si se allende 
que Ins verdugos no se conteutarian con una fácil victoriay la 
pronta muerte del santo ; sino que procurarían atormenUrle 
con heridas no mortales antes de acabar con el enteramente. Asi 
que, de intento, j no por torpeza , le han atravesado el muslo, 
y ahora le atravesaran acaso el brazo, antes de clavarle una 
flecha en el corazón.

La finura de este cuadro hace creer que pertenece à la épo
ca en que Rafael babia purificado ya su estilo con la vista de 
las obras de Leonardo de Vinci.

Esta pequeña pintura , hecha sobre madera , se encontraba 
en Turin en 1807 ; adquirióla después Migneron . ingeniero, 

Aun no babia sido grabado.
Tiene de alto el original 6 pulgadasy media y de ancho 4.







... ví^^FT !HUSE0 FRANCÉS
BCOELA FRANC6SA •— jOWENET.

LOS VENDEDORES
ABUOJAUOS DEL TEMPLO.

lXn,po.icion hi» el ™sn,o arH.a doe repedcionee

“Ee de ancho el original 21 pies , y de alto 42.

Tav. 067.



ESCUELA FRANCESA, ••^ JOUVENET
-— JVUSEO Fñ^NCÉ5.

LA PESCA MILAGROSA.

En laesplicacion de un cuadro de Rafael düJm i 
dé:: é““"”““'' ” “““'’ ■^-í» - c.z 

Jouvet ha rcprcenladoi loa noevos Apósloles oe.pA

Ha «do grabado por Juan Andran.
Tiene de quoto el original 20 pies, j de a|lo 12.

Too. 968.











ESCU ELA FRANCESA. ««««««DATlb. ♦•••«! MUSEO ERAIVCÉS

PARIS Y HELENA,

¿No os parece que Paris, en ademan de estar tocando b li
ra. y acompañándose con el Caolo , está diciendo á Helena lo 
del autor del Pelayo en su composición á la hermosura?

Cuando en la flor de mis risueños dias 
Mi vista hirió tn luz, mi (Í^_ice Helena, 
Oh Í como palpité? cómo mi pecho 
fe amó, le idolatró ?tû numen fuiste 

Que desplegar hiciste 
EI vuelo de mi voz ; tú presidias 
De mi citara al son , que entonces era 
Mas bien el eco de las ansias mias. 
Que el eco de tu gloria : exento ahora 
De temor , de deseo , y de esperanza, 
Que acceptes , pido . con afable agrado 
El tributo que rindo á tu alabanza. 
¡Oh si al formar tu vencedor traslado 
Benigno el cielo la apacible tinta 
Me diera con que el dia en Oriente 
Nace à inundarle en Cándidos albores!

«inld^A^V*** ^ ®^ ^P“y3 descuidadamentc sobre la 
remordi * ^“® ’ ^ ^^ ’'“^ ®“ ®“ alguna leve sombra de 

hasta la exaltación febril.
«chah*'”’’ A: ternura, el cual pare-

■-aberse aumentado al oir la melodia de la voz de su amLlc

rail. 969.



acompauada con los armónicos sones de su lira.
Esla deganle composición es muy notable por b volup, 

luosidad y la gracia de la amorosa pareja ; ademas de esto la 
elección de los accesorios es del mejor guslo , y de un cslilo 

delicado.
El colorido ca suave sobremanera , pero en honor de la ver

dad debedeéirse que carece del vigor que el arlista adqumo 

despues. ,
Este cuadro fué admirado por primera vez en la exposición

de 1789. . ,
llabia sido pintado para el conde de Artois, mas en el día 

forma parte del museo francés.
Ha sido grabado coubastanle exactitud y esmero por b. Vi- 

^’Tiene de ancho el original 5 pies con 6 pulgadas . y de alto 

4 con 6.





TliBíi/a i4j.

23.

VÉNUS DU CAPITOLE.
VENETIS PEL CAMI-IIIOGLIO.



ESCULTURA. •••••••••• ANTIGUA. ••*• MUSEO CAPITOLIN0

LA VENUS DEU CAPITOLIO.

Li actitud casi es la misma que la de la Venus de Médicis , el 
carácter de la figura no es tan elevado , pero la imitación de la 
carne es inimitable.

Esta imitación es mas sensible por la transparencia del már- 
mol de Paros, por la integridad de todas las partes de la esta-» 
tua ,y la perfecta conservación de su superficie.

Tantas cualidades reunidas han sido causa de que muchos la 
prtfiriesenála de Médicis; es lodo cuanto puede decirse para 
alabar una estatua.

Tiene de alto el original 3 pies con 3 pulgadas.

Tuv. 144,



ESCLLTI 'RA .-•••^.••♦•♦•« ANTIGUA. •• M. PIQ CL l-M^NTf^O.

MEi^ANDRO.

No puede caber duda eu que esta estatua debió de füiipar 
juego con la del poeta Posídipo , cuya copia liemos^ dado en 
esta misma serie ; basta cotejarías para conveocerse de ello.

Esto demuestra basta cierto punto que si los Alcnienses esti
maban en mucho á Menandro . no hacían menos caso de Posi- 
dipo.

Esta estatua de mármol pcntálico se encuentra en el Valiea- 
uo ; lué descubierta junto con la de Posidipo.

La figura tendría la proporción de 6 pies si estuviese en pie.
Sentada tiene de alto 4 pies cpn 9 pulgadas.

Tenz. 970.



y Off if/a y^a.

MÉNANDRE
MENANDRO.







Tivil/íl ajZ- 220.

3« ORGUERITE.
.^ANT* líARSHERITA.



ESCDELK ITALIANA. »•»•«•
RAFAEL. GAL. DE Í^IEN^.

SANTA MARGARITA
CON EL DRAGON INFERNAL.

AoWDEd nombre de Sania Margariu es muy generalmente 
cenoeido . sin embargo . como algunos han sostenido que e 
principio de lasahldnria es saber dudar , no es eslrano que hayan 
Sedado de su existencia , y aun que hayan llegado à reputaría

Por nuestra parle, adoptando las pías creenetas y las auto- 
ridades fidedignas , diremos que según parece vmó la Sania en 
Antioquia dorante el siglo tercero , y que era luja de un sacer- 

dolepagano. ,
Re6óre»e noe el prefecto Olibrio se enamoro ciegamente de 

la joven doncella . al verla tan cándida . tan hermosa y qm- 
80 casarse con ella. Pero se negó con la mayor entereza la santa 
sin temer los tormentos con que se la amenazaba.

Añádese que habiéndose acercado á ella el diablo ba)o a 
horrible 6gura de un enorme dragón . exhaló en torno de ella 
un hedor insoportable . dió silvidoshorrorosos, y pareció que
rer devoraría como fácil presa ; pero la santa invocó el ounlode 
Dios, hizo la señal de la cruz, y en el momento mismo expi
ró el reptil espantoso cuya vista inspiraba un terror increíble.

Según todas apariencias Rafael pintó este cuadro durante .su 
permanencia en Florencia , y cierlamenlc la* carnes ofrecen 
mas calor que las de los cuadros de su primer estilo.

Ha pertenecido al rey de luglalerra Carlos 1 , y fue compra
do à bastante costa , después de la muel le de este principe, por 
el archiduque Leopoldo de Austria. ^^ ^^^



En el año de 1656 se encontiaba en Bruselas, formando 
parle de la famosa galería que fné trasladada desjmes por ente- 
ro á la de Viena, donde existe aclualmeulc.

Hay otro cuadro . piulado también cu madera , ni mas ni me
nos que este, casi del misino tamaño . el cual representa idén- 
tico asunlp, si bieu quo con muebas diferencias : Vasari dice 
que filé pintado por Julio Romano. Forma parte del Museo del 
Lourre , y ba sido grabado por Felipe Tomasino, Gil Rousselet, 
y Luis Suruga,

El cuadro de Viena está pintado sobre madera de cedro, y 
ba sido grabado por Troyen , Vorsterman el ioven, Prenner v 
Mannel. ’

liene de alto el orijinal 6 pies con 1 pulgada, y do ancho 3 
Win Ift.--'







. n^uipmi VINCI. MILAN-mUlTAbUNA. e»^ LEONARDI» VISCI.,

LACENA.,

Heos aquí la obra quo ocaso ba hierbo mas honor á Leonardo 
de Vinci ; heos aquí acaso el ovad.ro iqas popular que se lia co-

Tonefcclo . ¿ quim no conoce la cuna de Leonardo de Vin
ci? quien «R-baoidoabbfir estp^cuadro . 6 no> ha alabado cl 
mismo con exaltación . con entusiasmo verdaderamente arlis- 
tico? -Quieu no ha viatn . ó no posee-algún grabado qne^repre- 
sente . mas ó me nos ex^pia j fplumqnlc . esta pintura de tan- 

tes admirada por esp^ip de à ligios ?; . , ¡
Al representar la Cena de Jesucristo con sus Apóstoles ha es- 

cojido Leonardo el momento en que el Salvador dice à sus dis

cípulos que uno de ellos le venderá:
Todos dan muestras de su sorpresa, y Judas responde preci- 

piladamente :
«Seré yo por ventura , Señor? »

No es posible en verdad encontrar un conjunto mas sencillo, 
mas noble y mas hermoso, bien sea en la reunion de los gru
pos , ó bien en el conjimio de la composición. La vivacidad , la 
verdad y la nobleza de las expresiones . todo da muestras deun 
profundo estudio del corazón humano. Ademas de esto, la gran
de variedad de los caracteres de cabeza, es una prueba de que 

se lían copiado del natural.
En una palabra, el cuadro es sublime . y los pintores pue- 

deu sacar de él cscelenles lecciones: la fuerza está aquí herma
nada con la verdad y la nobleza. Es preciso sin .sequedad . y tie- 
ue una finura de pormenores que en nada daña al efecto gene

ral.
Tav. 972.



Está pintado al oleo en la pared del nletorio de los domini
cos de Milan , encima de la puerta principal.

Asegurase que Luis Xil quiso trasladarle á Francia cuando 
poseía el ducado de Milan; mas corno era necesario llevarse 
también la pared . la dificultad de la operación fue causa de 
que se abandonase.

La buu.edad ha degradado mucho esta pintura , de manera 
que han sido necesarias algunas degrádacioues, las mas de ellas 
desgraciadas.

El emperador Napoleón mandó sacar en mosaico una copia 
de estecuadro; en 1815 ho estaba concluida aUn, j después 
cuando lo fue, se llevó à Viena.

Existen de este cuadró , eblde otros varios grabados , uno 
muy antiguo, hecho por Soufnlan en vista de un diseño de 
Rubens,

Recientemente le grabó Rafael Morghen con mucha delica
deza y esmero , en vista de un diseño de Matteini.

Tiene de ancho el original 18 pies , y de alto 8.







SSCVKIA FRANCESA. •«••«« LE RRUIÎ. »«•«>• MUSEO FR APfCFS.

EL DESCENDIMIENTO
DE LA CRUZ.

¿Es verdadero cl título dado á esta composición?
Esta pregunta equivale á la siguiente :
Si el artista Francés Le Brun quiso realmente pintar un des- 

ceBdimientode la Cruz , atinó en los medios de ejecución pa
ra llevará cabo semejante idea , ó bien hay una contradicción, 
alguna discordancia cualquiera . entre el primer pensamiento 
del artista y su resultado , entre el título del cuadro y lo que 
este nos pone á la vista?

Decimos esto ¡morque algunos han reputado que mas bien 
tjiie descendimiento de la Cruz debía llamarSe & esta composi- 
ewo una representación del calvario.

Apóyanse lasque tal a6rmau . diciendo, que á la izquierda 
dei cuadro vemos el cuerpo entero de uno de los dos ladrones, 
y que ademas de esto descubrimos á la derecha una parle de la 

tercera craz.
Si hemos de dar nuestro débil voto en la materia, la cual de 

suyo es de coniesar que no mata por lo espinosa, diremos que á 
nuestro parecer la composición es un descendimiento tal de la 
cruz,que no vemos oposición entre el primer pensamiento del 
artista y de su resultado, ni la menor discordancia entre el títu
lo con que generalmente es conocido este cuadro de Le Brun, y 
lu que en él se representa.

Paréeenos, pues , que el artista no ha pensado seriamenle 
niiis que en la escena del descendimiento del cuerpo de Jesu
cristo.

Q.8. Tm.. 97S.



Todas las figuras j.o hacen relación mas que á este asunto 
â esta idea principal. sin que descubramos el gentío que dislin’ 
gue por lo común la representación de un Calvario.

El cuadro está dividido en dos grupos , uno de ellos com- 
puesto de cuatro hombres ocupados en sostener el cuerpo del 
Salvador , j el otro de Santas mugeres entre las cuales vemos 
a la Virgen que puede apenas soportar el recuerdo de tantos 
dolores.

Es de admirar aqiii lo sabio de la composición , la grandeza 
de los ropages j la nobleza de las expresiones. El diseño j el 
colorido son también recomendables , y el claro-obscuro pro- 
duce un efecto verdaderamente maravilloso. Acaso el caballo 
que vemos á la izquierda no es muy gallardo, pero en cambio 
eslá bien pintado. Sobre una piedra de la derecha leemos la 
inscripción ;

. C. LEBRUN F. MDCLXVl

El pintor tenia entonces cuarenta y seis afios , edad en que 
ya nada tenia que adquirir.

Este cuadro perfectamente conservado es uno de los mas 
hermosos que ha dejado, y forma parte del gabinete de Mig- 
□eron en Paris.

Ha sido grabado por F. Poilly.
Tiene de alo 4 pies con 11 pulgadas, y de ancho S con 1,







ESCUELA INGLESA. •••• HAYTER. ••«••« GAS. PARTICULAR.

JLICIO
CONTRA LORD RUSSELL.

El* lor Guillermo Bussell nació en el año de 1639: á la edad 
de diez y nueve años dió pruebas evidentes de que su moral 
era muy pura , y su probidad exacta á toda prueba.

En el seno del parlamento brilánico se mostró sobremanera 
adicto á la religion de su país.

La severidad de su moral , llevada al mas alto grado de rigi
dez , le obligaba á alejarse de una corle llena de corrupción. 
Por tanto, relicóse á sus tierras donde se casó en el año de 
1669 con la amable Raquel Wriolberly, viuda de lord Vangban.

Puede decirse que gozó en dichosa paz y bienandanza de to
das las dulzuras de un consorcio, en el cual los encantos del 
talento estaban hermanados con las delicias del corazón y la pu
reza de las virtudes.

En el año de 1670 , deseando el rey de Inglaterra Carlos II 
reconciliarse con la iglesia romana , tuvieron lugar las mas vivas 
discusiones en el seno del parlamento , y lord Russell lomó una 
parte tan activa en la oposición, porque creia que á ello le obligaba 
la conciencia, que propuso < que se buscasen inmediatamente 
medios suhcientes para extinguir el papismo , y alejar de la co. 
roña à todo sucesor papista. •

Los consejeros de la corona , para poner fuera de combate 
álord Russell, le comprendieron en una conspiración en la 
cual no habla sin embargo tomado la menor parte. Conducido 
á la barra de Old-Bailj en un mismo dia conoció su acusación, 
tuvo que presentar su defensa , y oyó su condenación.

Tav. 974.



No leniendo defensor , pero estando autorizado para escojer 
uno de sus criados para escribir, y ayudaren algo su memoria 
lord Bussell dijo:

• Mi muger está ahí para llenar este empleo. »
V ioláronse todas las formas en este juicio , y por último lord 

Russell fué condenado â muerte y decapitado ocho dias des
pués, dando nuevo motivo al encono público para que algu
nos años despues estallase con un ímpetu extraordinario contra 
la familia reinante.

Al advenimiento del rey Guillermo III , la sentencia fué anu
lada, y el rey dió el título de duque ál anciano conde de Bed
ford , padre de lord Bussell.

Este cuadro , obra del artista inglés .Jorge Hayfer, pertenece 
al duque de Bedford.

Tiene de ancho el original 6 pies con 8 pulgadas, y de alto 
ú con 4.







ESCUELA FRAiSCESA. •♦•• GJKOUET ♦••*•• GAB. PARTICULAR.

PIGMALION
Y LA ESTATUA DE GAI.ATEA.

RmniENDo Ovidio la historia de PigmaKou. dice mas por cs- 
lenso lo que cu breves palabras pasamos á explicar.

Era Pigmalión un hábil eslaliiario , hombre honrado por de
más y artista eminente. Llcnóle de escandalo la prostitución à 
que sç entregaban las mugeres de la isla de Chipre , haciendo 
vil comercio de su. propio cuerpo, y por lauto , uo pudiendo 
menos de llenarle de horror lau abominable espectáculo, de
termino conservarse célibe.

Metido en *80 obrador, en él pasaba tranquilo las horas y los 
dias, aliado de las creaciones de su fantasía , junto â las obras 
maestras del arte que salían de su cincel, y decia para si s

-Aquí â lo menos ninguna imagen impúdica me persigue ; 
arjui lodo son para mi ilusiones tiernas, encantos del a.ma y 
del corazón , desconociendo esas tormentas que incesantemen. 
le agitan á los mortales cuando el dardo impuro de las pasio
nes lascivas ha penetrado en ellos. »

Engañábase sin embargo creyendo que la libertad del alma 

seria su patrimonio.
He aquique ejecutó una eslalua de marfil, de rara belleza, 

y al verb , al contemplaría en el silencio de su gabinete , sintió 
por primera vez latirle el corazón , se enamoró de ella, y la lle
naba de caricias como si à ellas pudiese corresponder.

Llegó luego la fiesta de Venus . y el artista se postró delante 
del altar de la diosa, suplicándola que le diese una muger tan

Tav. 1&Ô.



pcrfecla como lo era su estatua. Venus adivinó so pensamiento 
y quiso acceder á sus deseos.

Cuando Pigmalión volvió á su gabinete, acercósc à su que
rida estatua, la dió nn beso y creyó que se conmovía, Dióla 
otro y le pareció que el marfil se ablandaba; lleno de asombro, 
fuera de sí, no se atreve á enlregarse enteramente á la alegría, 
teme engañarse y toca de nuevo su estatua. Entonces los lati
dos del corazón y el movimiento de las arterias le dicen que su 
dicha no es un sueño.

Pigmalión riq^e gracias á Venus por semejante favor, y au
menta cou transporte sus caricias ; pero , no es ya una estatua, 
sino una joven virgen ruborizada , cuyos ojos se animan y que 
al propio tiempo reciben la impresión de la luz y la imagen 
de su rendido amante.

Este cuadro fué presentado á la exposición de 1819; y forma 
parte del gabinete particular del señor de Sommariva.

Ha sido grabado con bastante exactitudy esmero por Lao- 
gier.

Tiene de alto el original 7 pies con O pulgadas, y de auebo 
6 cou 2.





Tabula j4^-

LES GRACES.
LE ORKEIE.



ESCULTURA. ♦••••••••* CANOVA. *♦*••• GAB. PARTICULAR.

L.IS TRES ERACIAS.

Qué nube de ef-peranzas y deseos 
Os halaga en derredor! qué de suspiros !

Dichoso aquel que junio á vos suspira , 
Que el dulce néctar de la risa bebe. 
Que à demandaros compasión se atreve , 
Y blandamente palpitar os mira!

Creced ; que el lirio y la purpúrea rosa 
Tiñan tan gratos miembros á por6a ;
El sol del mediodía
La lumbre encienda de eso» ojos belloa , 
Y elLimido pudor la temple en ellos.

Siesto ha dicho un famoso poeta dingiéndose á la hermosu
ra, ¿no nos será dado repetirlo dirigiéndonos á esas gracias , 
tan amables en su abandono . tan púdicas en su desnudei, tan 
encantadoras en su hermandad y hermosísimo conjunto !

El grupo de las tres gracias, Eufrosina. Talia y Aglaé, ofre
cía sobradas ventajas en su representación para que los antiguos 
estatuarios no procurasen por lodos medios tratar semejante 
asunto , singularmente en aquella edad en que la exaltación de 
los sentimientos robustece mas y mas el temple de alma verda- 

deramento artístico.
Cuando los pintores modernos han querido representar el 

mismo asunto, han imitado igualmente el tipo dado por lo»

iav, Itto.



Gauova , cuyos trabajos pareciau inspirados por las mismas 
Gracias , varió un tanto su representación, y conservándolas un 
carácter identico , varió sin embargo la expresión de una ma
nera distinta.

Esc distinguido escultor moderno ha reproducido sagazmen- 
te la delicadeza de los antiguos, y conservado al propio tiem
po los atributos de la encantadora alegoría.

Las gracias debían estar desnudas para poder ser admiradas- 
al mismo tiempo se las debió dar un velo , porque la modestia 
es tambien una gracia ;.... el ligero velo que flota al rededor 
de ellas las adorna sin cubrirías.

Qué abandono en los brazos! qué delicadeza en las manos ! 
qué afecto en el modo con que las tres hermanas se abrazan! 
qué elegancia en la disposición de los cabellos!

Este grupo había sido encargado à Gauova por la emperalnz 
Josefina ; pero , no estuvo cocluido hasta el año de 1816 , épo. 
ca en que fué adquindo por el du que de Bedford.

Tiene de alto el original 5 píes.





.lúa ^mirâ^ /ftnr.

ST FKANÇOIS.
SAN nUKCESCD.



ESCUELA M'ALUNA. •««• AG. CABBaCCIO. 9^fG/IL. DE f^lElYA.

SIN FRANCISCO
DE ASIS EN ORACION.

»<«

Nada tenemos que añadir á lo ya dicho ea la esplicaciou 
de otra lámina, relativamente á la vida de San Francisco, de 
Asís. De consiguiente, sin ánimo de hacer repeticiones cansa
das . y que no siempre esdableevitar en obras como la presen
te, nos contentaremos con dar á conocer una de las circuns
tancias mas singulares y extraordinarias de la vida de aquel ilus
tre Santo , uno de los mas venerados en toda la cristiandad.

Cuando Francisco de Asis hubo obtenido del sumo pontífi
ce Honorio tercero el correspondiente permiso y la confirma
ción de los estatutos de la orden que acababa de instituir , hizo 
dimisión del generalato conque sus compañeros le habían hon
rado , y se retiró desde luego al mon te Alvernio , el mas alto 
de los Apeninos , con la intención de ayunar cuarenta dias en 
honor de San Miguel.

Una larga abstinencia el fervor de sus oracio nes, y los trans
portes y éxtasis de su recojimiento , produjeron en él fal exal
tación religiosa , que segiiu parece vió en los cielos un serafin 
puestoen cruz y sintió vivísimos dolores en los mismos miem
bros y partes que eu la persona del Salvador hablan sido tala
dradas.

San Buenaventura refiere quo durante los dos años que vivió 
aun San Francisco despues de aquel aconte cimiento , muchos, 
testigos pudieron ver las señales de las heridas que había reci
bido.

Pocos cuadros ofrecen un efecto tan vigoroso en la represeur
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tacion de uu asunto tan sencillo.
La 6gura de Sau Francisco es de las mas verdaderas; la ev 

presión de su fisonomía está llena de dulzura, de éxtasis y de 
sumisión á la voluntad de Dios, cuyos dolores sufre.

Enmedio de uu cielo obscuro vemos uua cruz resplandccieu- 
te, que derrama luz viva por toda la composición.

El tono del colorido corre en perfecta armonía con el asun
to , y da la mas evidente prueba de la profundidad de genio de 

Agustín Carraccio.
Este cuadro forma parte de la galería de Viena.
Ha sido grabado con exactitud y esmero por S. Langer.
Tiene de ancho el original 6 pies con 6 pulgadas , y de an

cho 4 con h.
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ST SEBASTIEN
SAN SEBASTIANO.



ESCUELA II ALIANA. •«»•»• PALMA, •«»«•« GAB. PARTICULAR.

SAN SEBASTIAN.

Palma el joven artista italiano de bastante mérito, encarga- 
dode la ejecución de un cuadro que representase á San Sebas
tian , ha escojido el instante en que su martirio va á princi
piar.

Aun no ha recibido en su cuerpo ninguno de los tiros que le 
asestan los verdugos , aun puede considerar por un momen to 
toda la crueldaddel suplicio que le aguarda, y seguramente que 
si no le animase la mas viva confianza en Dios nopodria menus^ 
de arredrarle el bárbaro aparato con que se aprestan los sayones 
à atormentarle.

En este momento le acaban de atar al árbol.
El santo levanta los ojos al cielo , donde descubre un ángel 

que le trae una carona y al mismo tiempo la palma del martirio.
En el fondo, vemos bácia la izquierda los archeros encarga

dos de la ejecución de Ias ordenes del emperador Diocle
ciano.

A la derecha está Irene junto con otros cristianos los cuales 
quieren á lo menos dar á su tiempo sepultura al cuerpo de San 
Sebastian , cuando su espíritu se remonte al cielo.

Los principales cuadros de San Sebastian que hemos publi
cado en el museo son obra de distinguidos artistas, à saber , 

Ribera , el españoleto.
Van Djk.
Y Rafael el grande.
Vese, pues, que este asunto ha sido tratado por los mas céle> 

bres pintores , y no es estraño si se atiende á la grande venera-
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ciou (le que ba sido objeto en lodos tiempos aquel Sanio.
Puédese echar en cara á Palma el no haber sabido dar á sus 

figuras la sencillez de que no debia á buen seguro separarse.
La actitud de la figura de San Sebastian es sobrado violenta, 

y la del verdugo del primer plano es ridícula.
Pero, ap(!8ar de estos defectos merece el cuadro ser citada 

por lo tocante al colorido, pues es muy brillantes ademas de 
esto el diseño es correcto , y la expresión sublime. El grupo del 
fondo , á la derecha , tiene una finura de colorido y una ejecu
ción preciosa.

Este cuadro está pintado en cobre , y ha sido grabado en 
igual tamaño por Gil Sadeler.

Tiene de allocl original 1 pie con 3 pulgadas, y de ancho ti 
pulgadas y media.
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Ter'itbry yin^.
UN OFFICIER ET SA FEMME.

UN umClALS E SUAMOGLIE.



SSaSELA HOLANDESA. «••• TERBURG. »•«« M. DEL IMTA.

IN OFICIAL SENTADO,
Y SU MUJER.

Tres pon las únicas figuras de esta composición sencillisima, 
6 saber,

Un oficial,
Una muger,
Y un corneta en pie ,
Un caballero joven , de bastante hermosa presencia, está sen

tado en medio del cuadro.
Cerca de él hay una muger, tambien joven y bella, apoya

da en una de las rodillas del caballero.
La sala está mal amobbada , y ademas de esto .su construcción 

demuestra bastante desorden para dar á entender que solo se 
encuentran en ella de tránsito, puesto que sus vestidos anun
cian no solo comodidad si que también opulencia.

La coraza que lleva el joven indica un militar, y el corneta 
que está en pie delante de él nos le dá á conocer por un oficial.

Por ultimo , el papel que lleva en la mano el oficial acaba de 
«ríe entregado por el joven corneta , ydespues de babeile Ici- 
0, parece como que dirige en vista de su contenido algunas 

preguntas interesantes al que ha recibido el encargo de llevar 
« mensaje.

Elmodo familiar como el oficial pasa su mano por encima 
« a espalda de la muger que está junto a él, el abandono 
æ‘no con que esa muger se apoya . la inquietud con que mira 
query? yy* *’"® ®“ ^”^’ * ’M^we al que la

. todo indica que el artista holandés Terburg ha presen-

Tav. 977.



tado aquí loarelratos Je dos esposos.
La expresiou de las 1res figu ras es cabal , justa . llena de ver

dad 5 pero , débese confesar que escasea en ella mucho la viva- 

cicad.
Si bien el diseño no es en verdad muy correcto , contodo 

échanse de verlos loques de un pincel fino y delicado, que tanto se 
admiran generalmente en las obras de Terburg.

Los pormenores , lodo lo referente à los accesorios está bien 

calculado , y expresado debidamente.
El colorido es armonioso.
Este cuadro forma en el din parte dcl museo real del Haya.
Tiene de alto el original 2 pies con 1 pulgada, y de ancho 

con 10.







ESCUELA FRANCESA. ....^ VALENTÍN. •••••• M. PRA!¥CÉS.

IBL TRIBUTO DEL CESAR.

La secta de los fariseos era muy numerosa entre los jndios.
Los que la componían eran conocidos publicamente por la 

regularidad de sus costumbres , y al mismo tiempo por la es- 
tension de sus luces.

Ayunaban con mucha frecuencia . hacían largas oraciones y 
grandes limosnas. ^

^^‘^ su» virlude, Mtensibles, pero ello es que la tu 
publica les acusaba.

En primer lugar de orgullo,
Y luego después de hipocresía.
Con estos antecedentes no es de estrafiar que aborreciesen de 

todo corazón á Jesucristo . en razón de que predicaba este una 
moral humilde, suave para con lodos . y que su sabiduría se 
revelaba mas bieu por medio de acciones que de palabras. 

si que, no desperdiciaban la menor coyuntura para hacer* 
e decaer en el concepto público , y en cuanlocslaba de su par* 

te te movieron constantemente una guen a sorda y cruel. 
lerto dia , algunos de ellos se acercaron sumisamente á él, 

J e preguntaron si debían ó no pagar el tributo al Cesar 
al womeZ?

■ Hipócrilas porque me lentais? Enseñadme la moneda que 
repaga para tributo.. ’ 
» Jero™'""'"’' ‘°’ '"^ ”" “"’“*• ' y ^““ >« dij» m-y

— Re quien es esta imagen ?
•“Del Cesar, respondieron.
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_p„e,dad ál Gear lo quo os del Cesar, y à Dio, lo que « 

‘''vAnlm ha repreaeotado bien esto amulo. La figura de Je' 
mcrislo es con efecto hermosa ,.i bien que podna desearseeU

go mas de nobleza en su mirada.
Las figuras dolos fariseos son naturales , expresiras pero 

el 'anacronismo de la, antiparras es un error inconcelnhle, que 

TX^XaTw^^b^s^t^i-lados por el estilo 

dePoussln El eoloridoe. bueno. , los loques del pmeel son

'"^"^XX^rparte de la galeriadel Leurre, y ha sido 

«'Xe‘ra“rlginal . . pulgadas,, de alto 

¿ COU ¿,
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f^Jfum pfM
LA FAMILLE MALHEUREUSE

l.* rAUiaUA SVILNTPHATA.



ESQ'ELA FRANCESA. ♦••• PRTDHON ••.• GAB. PARTICCÍAS-

«

LA FAMILIA DESGRACIADA.

Desgraciado padre de familia! Algunos años ha , cuando el 
primer fuego de la juventud corría por sus venas, se enamoró 
de una joven, creyó (¡ue al lado suyo hallaría la felicidad , pe
ro se engaño cruelmente. Y es que sobre la tierra no hay feli
cidad sin los medios oecesario.s para satisfacer las principales 
exigencias de la vida; y es que el joven habla contado con la 
fuerza de sus brazos para ganarsc la subsistencia , y los brazos 
no siempre obedecen al corazón, y no siempre hay para tos 
brazos un empleo.

£1 infeliz padre ha caído gravemente enfermó y parece que 
le dimos esdamar con el mas vivo sentimiento lo de' aquella 
jxiwia italiana,

Ay! cómo no sucumbo 
AI peso de mis males , 
Sin desahogar cu llanto 
Mis profuudos pesares!

Y el corazón del hombre
Pudiera couservarse
Yleso , si del lodo
Colmado está de afanes?

Rómpasc pues al punto 
Mi delicado estambre, 
Rómpase.... por lo menos 
De la suerte implacable.
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Allá en la negra tumba 
Rayo no habrá que alcance 
Dulce es de los martirios 
Llegar al ñn ; suave , 
Eu piélago de horrores ,
Aferrase en el margen.

Mi última voz es esta ;
Por siempre , á Dios mortales;
'0 muerte, te apresura, 
El viage no retordes.

En el cuadro de la inísei ia , dn ki mnerlc , y de la orfandad: 
00¡puedodarse una esceiia mas dolorosa.

Fue piTiseolado por primera vez à la cxposiciou de 1822, 
Foseyole la duquesa de Berry, y le estimaba eu mutho.

Jla sido grabado cou delicadeza y exactitud por Toossainl- 
Carou , y por Girardet.

ïieBe>de alloid,original 2 pies con 4 pulgadas , y de ancfio 
1 con 10.





FAUNE CHASSEUR
MTOO CACCUTORE



{SUTURA. ••••••••♦• ANTIGUA. «•»••••••• ^- FRANCES.

FAUWO
EL CAZADOR, SENTADO.

»■«

Preciso es confesar que, entre los bajos-relieves que nos lía 
legado la antigüedad mas remota , muy pocos pueden presen
tarse de lan escelenle ejecución como el del Fauno catador 
de qne uos ofrece una copia enteramente exacta la lámina de 

este número.
El fauno está sentado sobre una roca y se ocupa en adiestrar 

para la caza á una onza , pequeña especie de pantera , la cual 
hasta en nuestros dias sirve en algunos países de la India para 
ti uso à que se la dedica eu este bajo-relieve.

Todo aquí nos recuerda a] dios Baco, á su culto y lodo cuan
to le rodeaba.

Podemos reconocer sin dificultad al fauno por la configura
ción de sus orejas prolongadasy puntiagudas, ni mas ni menos 
que porla piel de pantera que le cubre en parle , si bien que 
no nos impide ver los mas hermosos contornos de su cuerpo.

Cerca de él hay suspendidos de un hetmes su Clámide y su la- 
robalo, palo encorvado de que bacian uso los faunos para la 
caza.

El arbol que vemos en el fondo es un pino ; aunque el traba
jo del bajo-relieve no nos diese A conocer la escuela artística 
i qne le debemos , bastaría aquel arbol para darnos à conocer 
su origen , puesto que los griegos empleaban por lo común sus 
ramas para caracterizar la comitiva de Baco , siendo asi que los 
romanos daban à esta, corona de pámpano y yedra. ,

Aunque se ha conservado bastante bien este bajo-relieve,
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con todo, lia sufrido algunas restauraciones poco felices. Con 
efecto, se ha dado una cabeza de perro á la pequeña pantera 
apesar de estar bien caracterizada por su larga cola.

Eiicuóutrase esta escultura en el museo del Louvre, y ha sido 
grabado por Massard , Villerey y Huperto Lefebvre.

Tiene de alto el original 5 pies con 6 pulgadas , y de ancho 
3 con 6.







SSCIELA ITALIANA. »• AC. CARÜACCIO. .• G/ÍB. PARTICULAR.

EL AMOR
-■ VENCEDOR DEL DIOS PAN.

También le lia vencido Amor, tambien ha sabido encadenar 
à CM dios salvage, pooiéndole à la vista dos bellezas encanta
doras. Arrodillase Pan, y si antes cantaba cosas indiferentes , 
ahora hace resonar ya un himno al amor.

D¡os(|ue inflamas mi espíritu 
En el mas suave ardor , 
Fuente perene y única 
Del goce y del Amor !

Nunca cansado y lánguido 
El corazón reposa, 
Sio desear los estasis 
De otra llama amorosa.

Lucen dias mas plácidos 
Como de nueva vida , 
Si á sus brazos mórbidos 
La beldad nos convida.

Cómo anos ojos de ébano
Pudiera encarecer, 
Centelleando fúljidos 
Ï anunciando el placer!
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Y sin duda alguna una de las ninfas, al oir al dios pac 
como dice el mismo poeta.

De la mas viva púrpura
Su rostro se linó ;

Cuando impriniióleun ósculo 
Y luego se sonrió.

Coo abandono mágico
No se hizo de rogar 
Y en amorosos néctares 
Le dejó saborear.

Dificii es figurarse una composición mas poética y graciosa: 
el grupo del Amor y Pan tiene mucha finura y expresión, y el 
de las ninfas mucha frescutá. El tono de las carnes es suave, y 
ofrece un contraste agradable con el Otro tono severo del paisags, 

Este cuadro se encontraba en él palacio Magnani de Bolonia, 
Agustín Carraccio le grabo éü 1599 ,■ poniéndolé por lema, 

Omnia vincit amor.

TODO LO VENCE AMOR.

Tiene de ancho el original 1 pie con 4 pulgadas, y de alio 
1 pie.





FUITE EN ÉGYPTE.



ESCUELA ITALIANA. *«»•.• ALBAXO .•.• GAB- PARTICULAR.

HUIDA A EGIPTO.

Es sabido que uu ángel del Señor se apareció cu sueños á 
José y le dijo estas palabras de orden del Altísimo :

a Levantaos , tomad al niño y ála madre , huid á Ejiplo , y 
permaneced en ese país hasta que yo os avise que salgáis, pues
to que Herodes debe buscar al niño para baccrle perecer. »

Los pintores han representado con bastante frecuencia esta 
escena, en razón de que les ofrecía la ventaja de reunir en una 
composición una joven hermosa , en niño y uu anciano , todo 
en medio de un paisage al que podían dar imponente realce, 

El arlisla Albano , cayo pincel corría tan suelta y frescamen
te, quiso añadir algunas figuras de ángeles para adornar mas 
la composición , y à fin de darla todo el conjunto de esa gra
cia candorosa que tan familiar le era.

Este cuadro fue por mucho tiempo atribuido & Zampieri, el 
Dominiquino , y es cuando se encontraba en Bolonia. Ciom- 
próle después el señor de Syvri, comerciante francés. Trájose 
a Munich donde fué ofrecido al rey de Baviera en 1824 ; em
pero, pedían por él doce mil francos , siendo asi que no se 
reconocía en el cuadro el pincel del Dominiquino.

Cuando el duque de Caraman tuvo ocasión de ver esta huida 
â Ejipto, uo tardó en couvencerse de que era debida al talen - 
to do Albano; y en verdad descubrimos en ella toda la graci a 

este artista , asi en la composición como en la expresiou de 
las cabezas, «n la ejecución general.
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Procuró poseería el duque, j en el dia forma parle de su 
gabinete particular.

Tiene de alto el original 2"pies con 1 pulgada , y de ancho 1 
con 5.







ESCUELA FLAMENCA. •••« BURENS. •♦•••♦ XÜSEO FRÁNC^S.

UNA FIESTA
DE ALDEA.

»•«

Si con mi perro juego 
Y bailo con Darcila
Y tengo mis jamones
Y bebo maivasia, 
¿Sentiré que no sea • 
Alcalde de la Villa?

Auimado de estos sentimienloe se afana el aldeano lodo ci
ato, y luego , cuando llega la fiesta de su pueblo, enlrégase à 
Ioda la alegría , à todo el placer que es capaz de experimentar: 
«ento de ambiciones se cree el mas feliz de los mortales , y 
«pite su favorito estrivillo s

Jugaré con mí perro. 
Bailaré con Darcila, 
Comeré mis jamones, 
Beberá malvasía,
Y será el que quisiere 
Alcaide de la villa.

Frecuenten los consejos 
Y admitan señoría
Aquellos que apetecen 
Mas bulliciosa vida.
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Ï nuestras labradoras ,
Con las patenas limpias , 
Hermosos ramilletes 
Presénlenles sumisas,

=5=3
E yo para eutregarme 

A tales engañifas, 
Debo dejar mis fiestas 
Y abandonar mis viñas ?

inocentes esas fiestas, pues en 
en honor de Baco y Amor, 

à la vista Rubens con tanta

En algunos países no son muy 
ellas se cometen algunos escesos , 
Tal debía de ser la que nos pone 
vivacidad . Constanta expresión.

Este cuadro forma parte de la galena del Louvre.
Ha sido grabado por Fessard.
Tiene de ancho el original 7 pies, y de alio A-







ESCUELA FRANCESA. ••••^ LB SUEUR. •••••• MUSEO FRANCÉS

LA VISIOW
DE SAN BENITO.

Habiéndose retirado San Benito ai monasterio de Monte- 
Casino, su hermana , conocida generalmente con el nombre 
de Santa Escolástica, fundó un convento de religiosas en el 
lugar de Plombañola , que solo estaba distante cinco millas del 
convento de benedictinos.

Estos dos santos personages , hermanos animados de un mis
mo celo, se reunían algunas veces en una casa situada ácorta dis
tancia de sus respectivos conventos.

Cierto dia , después de haber pasado muchas horas en fer
vorosa Oración , temiendo Sauta Escolástica que nunca mas de
bía volver á ver á su hermano , le pidió con la mas viva instan
cia qae difiriese para mas tarde su partida.

Lnego despues, habiendo sobrevenido una tormenta espan- 
losa-, no fue posible que nadie saliese de la casa , y pasaron la 
noche hablando de la felicidad de 'los santos por la cual suspi
raban hacia tanto tiempo.

Volvió San Benito al monte Casino , y 1res dias después dio 
8U alona á Dios Santa Escolástica. Al mismo tinnpo, estando 
Benito en contemplación , tuvo una vision en que descubrió el 
dmade su hermana subida al cielo por ángeles , y acompaña
da por dos jóvenes coronadas de rosas blancas , símbolo de 
’•i'giuidad. Aparecióronsele también los apóstoles San Pedro y 
ban Pablo para indicarle la nueva morada de Escolást ica.

Esta composición está bien ordenada; las figuras son gra
ciosas y esbeltas , y el colorido suave. Le Sueur se ha mostrado.
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en ella digno de su fama. Si ba dado i Escolástica ua trage 
ideal, es por que . no repulàndola ya cosa, terrena creyó poder- 
la dar on vestido mas agradable que el hábito monástico.

Encuéntrase en el Museo de Paris este cuadro que había «r 
do pintado para la abadía de MíirmonÜeis.

Ha sido grabado por Guerin.
Tien? de all9 el original 6 pies, y de ancho 4, con §,







ÍSCÜELA FRANCESA. »•••••»• DAVID. ^•♦••♦* M. FRAÍfCé^S.

JURAMENTO DE LOS
TRES HORACIOS.

Dó fue el espaúto
Que dió ála selva atónita su imperio? 
Nació el romano por vivir esclavo ? 
No, que llega su vez , y ardiendo en ira, 
Rompe y se libra , y con feroz semblante 
Del vil ultrage ála venganza aspira , 
Bañando en sangre las atroces manos ; 
Y ruge, y amedrenta & los tiranos.

Nos detendremos en contar la tan sabida historia de los tres 
Horacios? Recordaremos aquelsublime, » Que muriese !!.... de
Coroeille ?

Pero la escena representada en este cuadro es una ficción im 
ventada por el pintor , si bien que en verdad se aviene con las 
coslnmbres del pueblo guerrero.

El grupo de los tres hermanos es noble y lleno de vigor; 
creemos oir su juramento de vencer ó morir.

La figura del padre es menos fiera , y aunque pueda decirse 
t|ne es efecto de su edad la poca firmeza de su ademan, mu
cho esfuerzo debe de hacer el espectador para distinguir en él 
à UDO de los viejas soldados de Rómulo.

El grupo de las mugeres tiene una variedad de expresión tan 
hermosa como tierna. La madre abraza à sus nietos , temiendo 
‘pe queden huérfanos. Sabina esposo del mayor de los Hor-i- 
dos, cae desmayada. Tocante á Camila , vacila lerriblemente 
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entre el temor de perder â sus hermanos ó à su amante,y se 
abandona al llanto.

Este cuadro fue presentado á la exposición de 1784, y el pú
blico le recibió con extraordinario entusiasmo , cosa que prc- 
sajiaba lo que veinte años después debía ser David.

Encuéntrase aetualmentc en la galería, del Louvre , y ha sido 
grabado por Alejandro MoreK

Tiene de ancho el original 10 pie» con 2 pulgadas , y de alto 
10 con 2.





Tàffif/a tfâ/.

GÉNIE FVNÈBHE
ÔESIÜ rUNFBEO.



CSCIILTURA. ••••»••«»•*• AMTIGÜA. ••»•»« MUSEO FRAMCÊS-

UN aèlW FUNEBRE.

Hb aquí los tres escritores de la antigüedad mas remota que 
bao piulado á la muerte como un ser terrible ,

Hornero ,
Hesiodo
Y Eurí[iides.
Apesar de esto un autor moderno , Lessing publicó una obri- 

la con el título siguiente ;

DISERTACION

Sobre la manera como los antiguos representaban la Muerte.
En ella supone el autor con apariencias de sólido fundamen

to quelos artistas griegos no tenian como los modernos la cos
tumbre de ofrecería con los rasgos feos de un esqueleto.

Añade que daban á la muerte bastante semejanza con su 
liermano gemelo , llamado comúnmente el Sueño.

Y por último dice que los antiguos , para dar muestras de un 
descanso perfecto pintaban ambas figuras con las piernas cru- 
ladas y los brazos levantados sobre la cabeza-

La actitud de esta estatua no puede dejamos en duda acerca 
del objeto que representa 5 aunque ha sufrido algunas restaura
ciones, sia embargo todas las parles son antiguas, cosa que la 
hace muy denotar.

formaba parte de la colección del cardenal de Mazarlno , 
y locó por sucesión al duque de Mailleraye , marido de su so
brina, el cual creyendo dar campo á unos sentimientos piado
sos , hizo romper y mutilar muchos de los monumentos del ar
le, recojidos con tanto esmero por el cardenal.
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Esta -estatúa quedó en el palacio de Mazarino , aun despues 
de pertenecer à la compañia de Indias, y mas larde h la Bolsa 
de París.

Cuando se formó el museo en 1794 fu6 trasladada á el, bien 
asi como otras antigüedades esparcidas en varios monumeatosi

Esta estatua lía sido grabada por Avril hijo.
Tiene de alto el original 5 pies con 6 pulgadas.







^Ji^^tt® ;

NOTICIA HISTORICA

DE

SALVADOR ROSA.

Salvador Bosa nació en Rendía . pueblo cereano 5 Nápoles» 
en el año de 1615. Púsole su padre eu un colcjio cun iutenlo 
de hacerle seguir el estudio de las leyes ; pero una aSciou deci
dida, y grandes disposiciones para la pintura fueron cansa de 
que Rosa se divirtiese retratando á su maestro, varios buques, 
puertos de mar , y paisages : por último recabó que se le per
mitiese estudiar Iqs principios del arte bajo la dirección de su 
cuñado Francisco Fraucanzauo.

A la edad de 17 años perdió à su padre , y^se halló sin recur
sos. Poco podia socorrerle su cuñado , y el joven artista se vió 
reducido á exponer en la plaza pública algunas copias que ba
hía hecho.

Algún tiempo despues empezó á recibir de Ribera lecciones 
verdaderamente grandes , que le pusieron en el caso de poder 
disliuguirse. Pasó á Roma , y despues á Florencia , donde per- 
maueció algunos años , y donde puede decirse que principió á 
hacer fortuna.

Salvador Rosa era al mismo tiempo poeta y músico, y es bas
cante singular ciertamente que un hombre tan alegre en sus 
pocsiastenga un estilo algo áspero eu sus cuadros.

Cuando ha representado campiñas no ha sabido escojer mas 
*1'”‘sitios salvajes ; no pinta mas que áridos desiertos, rocas
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peladas ; elige lo mas espantoso , y en caso de que el bigamo 
inspire por si mismo terror , dale no aspecto terrible por medio 
de los accesorios.

Al tiempo mismo que se admiran sus paisages pintorescos! 
jamas desea uno habitar semejantes lugares, y al mirarlos se 
cree reconocer esas sendas separadas de toda humana habita* 
clon, donde ningún viagère pasará la noche, senda que de 
día se atraviesa rapidamente, y en la cual hay tal vez expues
tos los restos de algunos bandidos.

Rosa ha dejado muchos discípulos , pero ninguno de fama, 
incluso su hijo Augusto Rosa.

Conócense de ól 145 cuadrospintados al oleo , cuyo catálogo 
se encuentra en la obra publicada por Lady Morgan en dos to. 
mos en 4*. También se ocupó en el gi-abado , y ha dejado 86 
obras que prueban delicadeza y conocimientos ,al verías se cree
rá con dificultad que el pintor tuviese un colorsombrio y vigo
roso : tan ligero parece su buril.

Los principales grabadores que han sacado copias de sus 
obras son,

Goiipy, Earlom,
Audran, Ravenet,
Le Bas, Strange,
Pond, Y Preisler.
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ADRIEN VAN OSTADE.
ASBrAHO VAN Ó8IADE,



NOTICIA HISTORICA

QE

ADRIANO VAN OSTADE.

Nació en Lubeck el año de 1610 , y muy Joven aun abando- 
üó sil ciudad natal para cUrjjirse à Harlem , donde entró en la 
escuela de Francisco liais , pintor de bastante reputación. En
tabló velaciones de amislacj con,Adriano Brauwer, y siguiendo 
su consejo empezó á trabajar por su cuenta.

Taillasson eu sus observaciones sobre algunos grandes pin
tores ,dice con razón hablando de los cuadros del talento de 
Ostade » que sus héroes son Jorn{ileros , labriegos holandeses , 
fninadoresy Jugadores ; entre, tp^oA ellos parece haber escojido 
aquellos cuyas formas tenian menos nobleza, y las compañeras 
que les da son cic rlamente dignas de semejantes seres. Píntalos 
dganas veces bailando al discordante son de algún violin de 
aldea. Olrécelos algunas veces en medio de sus moradas, y aquí 
«donde los pinta con una verdad manifiesta, con una espe- 
tie de entusiasmo, el padre, la madre , la abuela , y una colec
ción deuiiios feos, sucios, comilones, he aquí un cuadro el 
mas animado , el mas natural, en el cual es imposible encontrar 
mas calor, mas armonía , mas luz y un colorido mas vivamen
te pintoresco.

'Si se buscasen los principio-^ de lo innoble, en sus figuras 
* vneontrarian ; son cortas , de bajos gestos , de cabezas enor- 
®'‘s¡ cu sus rostros dominan siempre nances encarnadas exlre-
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madamenle gordas en la punía , y eslreclias en lo alto. Las fi
guras principales de Van Oslado son siempre las mas feas. Casi 
llegará à creerse que mire los hombres que le rodeaban era te- 
lúdacn mucho la fealdad , y que si alguna divinidad zelosa be
biese querido promover entre sus mugeres uua sangrienta guer
ra, hubiera debid o echar en medio de su reunion una manía- 
na de discordia, diciendo: •A la mas fea! •.

Sin embargo , no por esto dejarán de admirarse las obras 
de Ostade por su originalidad pues es entre lodos los pintores 
el que mas escita la risa.

Ostade murió en Amsterdam el año de 1685, tuvo por dis
cípulo á su hermano Isaac, que murió Joven, con escelentts 
disposiciones ; también fue maestro de Van Goyen , y de Juan 
Steen , quien imitó su trivialidad, mas no la modestia de sos 

Oguras.
Entre los grabadores que de él han sacado copias deben 

meucionarse lossigientes,
Blooleling, 
Suyderhoef, 
Visseher, 
Schmidt, 
Le Bas, 
Y Chenu.
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NOTICIA HISTORICA

HE

EUSTAQUIO LE SUEUR.

SiMiguel Angel, Ticiano y Leonardo Vinci TÍvieron mucho 
y dejaron nna repuíacion inmensa , tambien hay otros artistas 

i que vivieron poco , como Rafael , y también dejaron un nom
bre colosal ; entre estos debe contarse Le Suenr.

Sus trabajos , en vez de conducirlc á los honores y a la for
tuna , le dejaron en un estado muy cercano á la necesidad ; sus 
ronlemporancos parece que hicieron de él poco aprecio, como 
ii dáudole lo necesario le pagasen suficientemeute sus trabajos. 

Nació en Paris en 1617 , y recibió de su padre , escultor po- 
cocoiiocido , los principios del diseño ; después entró en la es
cuda de Vouet, conoció á Mignard y à Le Brun. Nada se sabe 
departicular acerca de su juventud, solo si que no hizo niu- 
gnu uagei Italia , y que se formó con el estudio de las esta
tuas antiguas de los cuadros de Rafael que habla en Paris , y de 
1^ estampas grabadas en vista de las obras de los mejores maes
tros.

Con razón se ha llamado á Le Sueur el Rafael francés, pues 
ningan otro artista ha sabido accrcarse mas que él al príncipe 
deis pintura por la sabiduría y grandez a de sus composiciones, 
por el arte de pintar los ropages y dispu tier los pliegues con uo- 

'*®y»encillez ; à semejauza de Rafael supo variar sus aires 
'cabeza según el estado , la edad , y el carácter de los perso-
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nagcsi ; como él supo expresar los afectos del alma ; corno él, uo 
conoció ese vigor de tono y esa linla de claro-obscuro , patri
monio de las escuelas veneciana y flamenca : con todo, su dise
ño no es Ian puro como el de su modelo.

Murió en el mes de mayo de 1655.
Si hubiese vivido mas tiempo, hubiera sin duda ejercido 

grande influjo sobre la escuela francesa, pero no dejó otros 
discípulos que sus tres hermanos Pedro, Felipe y Antonio, los 
cuales uo han adquirido celebridad , y á Tomas Gouslai, su cu
ñado , el cual es fama que le ayudó algunas veces en la ejecu

ción de varios de sus cuadros.
Pasan de ciento doce sus composiciones que han sido graba

das, entre los grabadores que se han complacido en copiarle 

debemos mencionar los que siguen :
Gerardo y Benito Audran ,
Los dos Hicard,
Chaveau,
Ducauge,
Bufloc,
Barthollezii
Audouin
Ï Massard.
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NOTICIA HISTORICA

us

ANIBAL CARRACCIO.

Aníbal Carraccio, hermano menor de Agustin, nació en 
Bolonia el ano de 1560. Obtuvo de su padre permiso para estu
diar la pintura , y en un corlo viage que hizo con él les roba
ron algunos bandidos. Presentóse Anibal ai juez en Bolonia , 
retrató delante de él à los bandidos que le habian robado, y 
recabó de esta suerte que los encontrasen , y les hiciesen resti
tuir lo robado.

El genio de la pintura era lo único que le ocupaba. Hizo un 
nage á Parma y á Venecia , copió á Corregio y vió trabajar al 
Tiuloreto y al Veronés. Esto le puso en estado de perfeccionar
se hasta tal punto que cuando volvió à Bolonia pudo ya enseñar 
sLuis Carraccio su primo.

En el año de 1600 pasó á Roma para pintar la galena del 
(«lacio de Farnesio ; ocho años empleo en la ejecución de es
te trabajo , en vista del cual esdamaba Poussin:

• Anibal es el único pintor que haya existido después de Ra
bel, en esta obra ha dejado atras á sos predecesores, yse ha 
weedido á si mismo. »

Quien creerá que semejante trabajo no hubiese sido pagado 
®*6 que cou diez escudos meusuides mientras el artista se ocu- 
pode el y quinientos cuando le hubo terminado? El pesar que 
^“tejáute proceder causó à Anibal le condujo al sepulcro.
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Murió à la edad de cuar enta y nueve años , pidiendo que le 
sepullasen eu la Rotunda, al lado de Rafaël, no porque creye- 
se que por su talento era digno de semejante honor, sino por
que idolatraba la memoria de aquel grande artista. Sus discí
pulos le hicieron magníBeos obsequios fúnebres , á los cuales 
asistieron los mas esclarecidos magnates romanos.

Anibal Carraccio , recomendable por la grandeza de estilo, la 
corrección de diseño, el vigor y la facilidad del pincel, como 
tambien no pocas veces por la verdad del colorido , se ha dis
tinguido ademas por medio de grandes composiciones eu las 
cuales puede adnilrarse su genio ; pero en sus cuadros ha pro- 
badocon harta frecuencia que si bien su alma tenia baslaute 
elevación para llegar á la belleza, no asi para alcanzar la subli
midad.

Los muchos diseños que ha dejado prueban una facilidad 
sorprendente ; la mayor parle están hechos con pluma. Ua gra
bado tambien al agua-fuerte diez y ocho piezas, no todas de 
igual mérito en la ejecución.

Los principales grabadores que han sacado copias de sus 
cuadros son ,

Gerardo Audran ,
Bloemaert,
Farjat, 
Baudet, 
RaiUet , 
Rousselet , 
Qaiozelman , 
Chateau, 
Desplacez , 
Y Guillain.
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PIERRE PAUL RÜBKSS.
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NOTICIA HISTORICA.

DE

PEDRO-PABLO RUBENS.

Us colorido sobremanera brillante , una Gomposicion llena 
de genio , una grande facilidad de invención , unas ideas las 
mas poéticas, tales son las cualidades que distinguieron à Ru
bens y le valieron el renombre de Rafael de los Países-Bajos; 
pero, un diseño que sin ser incorrecto es algunas veces exage
rado. algunas figuras que no tienen gracia en su actitud , mu
chas cabezas cuya expresión , aunque verdadera, no tiene las 
mas de las veces nobleza , tales son los defectos que impiden 
poder colocarle en linea igual á la de! príncipe de la pintura» 
apesar de que sus cuadros merecen ser estudiados cuidadosa
mente para imitar si es posible sus bellezas , evitando lo malo y 
peligroso.

Nació Rubens en Colonia el 28 de junio de 1587 , con el ta
lento de diplomático y de pintor. Estuvo en*Espana , en Man
ila y en Roma , donde copió muchos cuadros de grandes maes- 
*ros. Pasó luego á Venecia , donde estudió á Ticiano y á Pablo 
Veronés; sin embargo no los imitó, sino que se formó un estilo 
acaso mas brillante : pero menos armonioso.

No es solo por sus talentos en la pintura por lo que se ha he
cho admirar Rubens ; era hombre de buen humor , de una con- 
versaciou fácil y agradable , de un espíritu vivo y penetrante, 
dotado de un sonido de voz agradable; asi que hizo su papel en,
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la diplomacia de la época. Encargáronsele diferentes núsiones. 
una en la corte de España el año de 1628, donde independien* 
tomente de Jos regalos que recibió del rey , recibió el deslino 
de secretario del consejo privado, con traspaso à su hijo; la 
otra misión la llevó á cabo cerca de Carlos primei-o ,rey de In
glaterra.

Después de cuatro años de viudedad se casó Rubens con He
lena Forman, tan notable por su hermo sura como su primera 
muger ; mas solo vivió con ella dies años , pues murió el 30 de 
mayo de 1640. Sinlióse vivamente su muerte, sus funerales 
fueron muy concurridos, y recibió sepultura en una capilla que 
está detras del coro de la Iglesia de San Juan en Bruselas.

Sus cuadros esparcidos por la Europa entera , pasan de dos
cientos cincuenta. Entresus mas célebres discípulos menció- 
nanse Van Dyek , David Teniers, padre, Santiago Jordacns. 
CornelioSebut, Diepeubeck, VanThulden y Erasmo Quellino. 
Formó también grabadores que hicieron escuela , y se hicieron 
admirar por el efecto, y por decirlo asi colorido de sus estampas.

Los principales que de él han dejado copias son , 
Vorstermau, 
Scbelte.
Boecio,
Ï Guillermo de Lcew.
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PIiTRO PAOLO PRUD'HON.
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NOTICIA HISTORICA.

DE

PEDRO-PABLO PRÜD’HON.
»«

Pintor hábil, de un carácter dulce , y de corazón escelenle, 
vivió siempre apesadumbrado , y parece que su genio no le faé 
dado por la naturaleza mas que para reparar las desgracias que 
expenmentó. Nació en Cluny el 6 de abril de 1760 , hijo de un 
albañil.

Pronto se manifesto su vocación, pues alternativamente dise
ñaba, esculpía y pintaba. Sus carteras estaban llenas de croquis 
héólíos cOn la pluma. Süs progresos fueron rápidos; pero , co
mo estaba dotado de grande sensibilidad , se aficionó á una jo
ven poco digna de él , y apesar de cuanto le dijeron los que to
rnaban interés por él, creyóse obligado á accederá una union 
cuyos inconvenientes preveía , y que debía enveneuar los mas 
bermosos años de su vida.

Aunque casado , conocía Prud lion la necesidad de continuar 
sus estudios , y pasó á Paris en 1780.

A cabo de algún tiempo , cuaudo yahabia dado pruebas de su 
lalcuto, se trasladó á Roma donde conoció al ilustre Canova y 
le unió con él una viva amistad que duró hasta la muerte.

De vucllaá Paris en 1789vivió pobre é ignorado , pintando 
eu miniatura, y cuando empezaba á sacar algún producto de 
sos obras, su muger le disipó en breve sus ahorros, y cu cam
bio le dió 1res hijes que aumentaron sus apuros.
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Cou8uuiíale la melancolia, y vivió asi diez y ocho años, vien
do como la que debía ahorrar con él consumía su escasa fortu
na : por último se separó de ella y empezó a vivir pacifico.

En 1812 , después de haber publicado variasobras maestras, 
expuso su Céfiro balanceándose sobre las aguas.

En 1816 fué elejido miembro del instituto ; mas este honor 
no quitó nada de su modestia , ni tampoco despejó su melan
colía ocasionada por la pérdida dolorosa de una persoua á quien 
amaba. Ko halló consuelo mas que pintando un cuadro que la 
señorita de Mayer había borroneado , à saber, el de la Familia 
desgraciada , rodeando á un padre moribundo en elsenodc la 
indigencia. Ya hemos dado su copia en esta misma Serie del 

Museo.
Murió poco, tiempo despues , el 16 de Febrero de 1823. Los 

pesares le impidieron ver la muerte, con espanto , y por lo 
misino escribía á su hija.

. Cuan pesada es la cadena de la vida J Solo en la tierra, quien 
me retiene aun en ella? La muerte lo hadeslruido todo..... Ya 
no es ella la que debía seguirme.... La muerte , que espero , 
vendra pronto á darme la calma cpie apetezco? »

Fuésepultado cerca de donde yacen los restos de la. artista 
Mayer.

Pmd'bon ha pintado cliez y ocho cuadros, dibujado muchas 
viñetas, y grabado al agua-fuerte Frosina y Melidor para la 
Aminta del Tasso ; litografió tambien la Familia desgraciada,. 
4« lacual existen muchas copias.
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NOTICIA HISTORICA

De

RAFAEL SAI^CIO.

Nació en Urbino el ano de 1483 , el dia del viernes Santo , y 
murió en Roma el mi^mo diadel viernes Santo del año de 1520, 
á la edad de Ircnta y siete años.

El mérito eminente de este príncipe de la pintura es tan ge
neralmente reconocido, que nada es posible añadir al elojio uni
versal , elojio que resonará en la tierra mientras reine en ella 
el bunn gusto. Su epitafio ha sido traducido asi por el poeta 
Ronzales :

Aqui yace Rafael
De quien natura admirada.
Receló por su pincel
Viviendo él ser superada , 
y morir muriendo él.

No cabe un elojio mayor , ni cabe darle à un hombre que mas 
le haya merecido.

Los cuadros de Rafael son muy raros en el comercio ,y la 
■“ajor parte los poseen los soberanos en sus galenas , 4u las 
cuales no salen fácilmente. Las cópias no son raras. Timoteo 
^eÜrbiuo, hijo de Marco-Antonio de Ferrara lía copiado é 
Jmitado los cuadros de Rafael hasta engañar á los mas inteli-
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gentes. Julio Romano , Perin del Vague , Juau Francisco Pen- 
ni, Peregrin de Módena, y Andrés del Sarto, han sacado igual
mente hermosas cópias en vista de las obras de anucl grande 
pintor, y otras bellísimas imitaciones que han pasado no pocas 
veces por obras de su mano. Ue aqui el secreto que nos esplica 
la multitud de cuadros que han sido atribuidos á Rafael. Ko de- 
hemos olvidar tampoco ^'Timoteo Vitti, él mas hábil , el mas 
astuto copista de aquel maestro , y uno de sus principales discí
pulos el cual se le acerca tanto en la copia que ha llegado à 
alucinar à los pjas linces. Sin embargo, prepipo es confesar 
que ninguno de los imitadores ha igualado las gracias , la lier, 
mosa sencillez de estilo, el pqlorido y la ejecución del artista 

inmortal.
He aqiñ’ los 'grandes tipos de Rafael i
La escuela de Atenas;
Atila;
Elcasligo de Eliodoro ;
El milagro de'Bolseua { 
San Pedro libertado ;
"El incendio del arrabal; '
El Parnaso ;
La disputa del Santísimo Sacramento.
La Sacra Familia , denominada tílSilencio.
San Miguel abatiendo al demonio.
San Miguel combaliendo ccwitTa los mónslrnoa.
San Juan evangelista.
San Juan Bautista en el desierto.
La hermosa jardinera.
El retrato del Conde de’Gastiglionc.
El retrato de Julio de Médicis ;
El red-ato del míismo Rafaél ;
Lá transfigoraeion.
Y.. pero , donde vamos á parar? largo fuera énumérai . 

tipos, y en vista de ellos queda uno absorto,''lleno de asombro, 
y apesar suyo dobla el-eSpectador 'la vodiKa , acatando M ge» 

á la sublimidad, á la maravilla del arle.





Tani//t tbif.

(ruu/n^eM^f.

GUIDO BENI.



NOTICIA HISTORICA

DE

GUIDO RENI.

Ginno Reni, hijo de Daniel Reni, músico escelente , nació 
en Bolonia el año de 1573 , y desde la edad de nueve años des» 
cuidó el estadio de la música para dibujar figuras que llenaban 
de admiración á cuantos las veían. Colocóle su padre en casa 
de Dionisio Calvaerl, pintor flamenco , en cuyo obrador hizo 
en poco tiempo tantos progresos , que el maestro vendía sus 
cuadros sin retocarlos siquiera , y sin darle un maravedí. Por 
cslo le abandonó Guido y entró en la escuela de los Carraccios. 
No tardaron estos en reconocer en el discípulo las mas felices 
disposiciones para la pintura . Luis y Anibal le cobraron afición, 
y aunque es de creer que con el tiempo les animaron en con
trade él ligeros zelos , ello es que desarrollaron y perfecciona
ron su talento. Anibal le determinó á que abandonase el estilo 
sombrío de Miguel-Angel Carava jio para tomar otro enteramen- 
tecoDlrario, que principió por dar asombro , y acabó por reu
nirlos sufragios de los hombres de gusto. Uno de los carecte- 
n*mas pronunciados del talento de Guido Reni, y que forma 
incierto modo so fisonomía coustaute , es su manera de pin- 
úr, á la vez atrevida , fácil , fuerte y suave.

Entre sus cuadros de caballete , admíranse muchas Vírgenes 
y Madalenas. Complacíase Guido en pintar cabezas de mnge- 
’w.y en representarías con los ojos fijos en el cielo. Aunque
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sus repeticiones puedan parecer dignas de crítica ; deben per 
donárscle no obstante por la boga que bau tenido . y porque 
los hermosos ojos lo son aun mas en aq ucUa postura , que des
arrolla toda su forma , y les hace recibir una brillante lui. Sus 
cuadros y grandes compoisciones pasau de ciento cuarenta, 
Sus diseños son muy estimados por los inteligentes.

Reni tuvo muchos disíúpulos , entre ellos Sirani, Canlariu!, 
Flaminio Torre, Ruggieri, Cauuti y Ricci.

Independientemente de la música , que formaba una desús 
diversiones favoritas , buscó otra en el grabado al agua fuerte, 
de manera que ha dejado sesenta piezas notables por sus toques 
hermosos y delicados.

Con estas ventajas , hubiera sido Guido Reni el mas fehide 
los mortales , si la funesta pasión del juego a que se abacdonó 
con esceso , no hubiese envenenado su existencia.

Contrajo por tanto deudas; la miseria pareció enervar su 
talento : y en los últimos años de su vida se vió reducido â tra- 
bajar con precipitación para obtener las mae módicas sumas.

Murió en 1642 , olvidado de sus protectores , y abandonado 

de sus amigos.







noticia filSTORlCA

DE

PEDRO MIGIVARD.
X

Este nombre, tan célebre en el día, y el único con el que 
Bconocído uno de los mas hábiles pintores del siglo de Luis 
av. no es mas que un apodo dado por Enrique IV á Pedro Mo- 
Kcaando le fue presentado junto con 6 hermanos sayos , to- 
dos oficiales.

; fíació en Trojes el año de 1610 ; pusósele en casa de un mé- 
| Íico para que aprendiese la ciencia en la práctica ; pero Mig- 
! sard, en vez de estudiar las causas de las enfermedades , cuan

do acompañaba á su amo á la c^sa de algún enfermo , observa- 
bala actitud y expresión de este ; asegurase que á la edad de 
doce años retrató en un cuadro al médico , á su familia y do- 
nésiicos, de manera que llenó de admiración á cuantos le co- 
Docian.

Entonces se le dejó seguir libremente su inclinación , pasó á 
boma, se formó con el estudio de las obras francesas é italia- 
"«1 j piuló con muy buen éxito cuadros religiosos é liislóri- 

1 wSi y retratos.
Despues de haber pasado veinte y dos años en Italia, donde 

Wrajo matrimonio con la bija de un arquitecto romano. 
'0T¡o á Francia , separándose de sus amigos Poussin y Albano, 

quienes era á la verdad muy digno de serio por las obras de 
; ’’pincel.
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En el año ds l 687 Mignard recibió caria de nobleza; cuan
do murió Le Brun al cabo de líes años ,• el rey, á pelicion del 
duque de Orleans, nombró á Mignard su primer pintor:el 
mismo dia fue recibido el artista académico , profesor, rector, 
director y canciller de la academia real de pintura.

Conócense de Mignard sesenta cuadros ó grandes composi
ciones, á la verdad no tan ricas como las de Le Brun , pero de 
un colorido mas brillante y verdadero s muchas veces la expre
sión de sus figuras es fria y sin nobleza , pero sus retratos tie
nen armonía, siendo de notar en ellos una verdad y una gracia 
admirables. Siu duda es considerable su número, pero debe
mos decir que se aumenta confundiendo con los retratos de Mig
nard los que hizo su hermano.

Mignard vivió en íntima amistad con los mas grandes hom
bres de su siglo , Racine , Boileau , Scarron , La ChapellejMo 
here.

No dejó otro discípulo que à un tal Sorlay , pintor cuso 
nombre es poco conocido , y terminó su carrera en el año de 
1695, á la edad de ochenta y cinco años.

Fué sepultado en la iglesia de los Jacobitas de San Honora
to , y su sepulcro de mármol, obra de Desjardins y leMuiue 
fué trasladado después á la iglesia de San Roque.
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PAUL CALIARI DIT PAUL VERONESE.
PAOtO CAGLIARI 1«TTO PAOLO VERONZSE .



NOTICIA HISTORICA

DE

PABI.O CALIARI.
ARTISTA MAS CONOCIDO COMUNMENTE CON EL NOMBRE DE

PABLO VERONÉS.

»■*

Nació en Veroba el año de 1532. Si Ticiano debe ser coloca
do á la cabeza de la escuela Veneciana , Pablo el Veronda me
rece ser citado iumedialamente después de ól como el mas 
hábil de esta escuela tan notable por el vigor , el brillo j la ver
dad del colorido. Con razón dice de él TaiUassons

« Fecundo en sus ideas, tiene menos juicio que imaginación. 
Entregado á esta . parece mas singular cuanto mas importante 
j noble es el asunto. Sus loques son fuertes , rápidos, pareci
dos à los de Teniers ; su colorido es vigoroso y brillante, real
zado por ropajes de seda , color de púrpura y frecuentemente 
por bordados de oro. »

A la edad de veinte y cinco años pintó en la sacristía de 
San Sebastian de Venecia lo coronación de la Virgen y los 
cuatro evangelistas, obras que le dierou mucha fama.

Pintó despues para el refetorio de San Jorge el famoso cua
dro de las bodas de Caná, que forma parte del Museo de Paris, 
J desde eutonces fue reputado con razón uno de los mas gran
des artistas que debian honrar á la Italia antes de que llegase 
la época del mal gusto.
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Viiiole en deseo pasar ,á Boma , y acompañó al embajador de 
Venecia Grimani , quedando cxlálico en vista de las magníficas 
y sublimes composiciones de Rafael y Miguel-Angel.

Sus talentos fueron recompensados por el Senado veneciano, 
con el nombramiento de caballero de San Marcos. Su reputa
ción se extendió á lo lejos, de manera que el rey de España 
Felipe II quiso que pasase al Escorial para adornar su palacio, 
mas respondió el artista que no le era posible abandonar las 
grandes obras que Labia principiado.

En casi todas las galerías se admiran cuadros de Pablo el Ve- 
ranéa pintados al óleo; pero , auntjue pasan de ciento, son 
poca cosa en comparación de Ius grandes y numerosos frescos 
que hizo en Ias varias ciudades de los estados Venecianos.

Entre sus discípulos se cuentan sus dos hijos, Gabriel y Car
los Galiari, su hermano Benito , Parrasion, ^audi, Maffei,; 
Montemezzano , todos ellos poco conocidos fuera de su pais.

En 1588, después de haber seguido una procesión en uu 
dia caluroso , cayó enfermo y murió á la edad de ciucutnia y 
seis años.

Los religiosos de San Sebastian de Venecia Ic dieron sepul- 
tu ra en Su iglesia , ya que en ella Labia ejecutado sus primeras 
obras.
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NOTICIA HISTORICA

DE
BEMBR/VrOOT.

Es diScil presentar à la vez tantas parles, dignas de admira
ción , y tantos motivos de crítica como en los cuadros d.e Rem
brandt, de ese artista nue no imitó á nadie ,y á quien nadie ha 
podido igualar entre los muchos que han procurado imilarle.

Nació cerca de Leyde el día 15 de junio de 1606. No tenia 
otras reglas que su capricho , y no quiso seguir otras ; he aquí 
en breve resumen su vida artística. Se ha dicho que si Rem
brandt hubiese parmanecido en Italia hubiera adquirido mas 
perfección ; sin embargo , es muy dudoso , puesto que hubie
ra debido mudar su modo de pensar, y A 61 estaba aferrado 
harto fuertemente. Si ha dado algunas veces â sus figuras expre
siones triviales ,es porque lo quería asi, puesto que sus retra
tos tienen por lo común un hermoso carácter ; y cuando en sus 
cuadros ha representado à Jesucristo , á San Pedro ó á San Je- 
róüimo , la cabeza principal está siempre llena de nobleza.

Su diseño es frecueníeinente incorrecto , mas esto es tambien 
porque no quiso tomarse la pena de relocarle.

Toda su vida estuvo ocupadísimo ; hizo retratos que son en 
eldiii tan buscados como los cuadros históricos y se conocen 
de ellos mas de ciento. Ademas ha dejado trescientos ochenta 
grabados , de los eualcs algunos son tan raros que por un ejem-
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piar se hau llegado à dar hasta dos mil francos. Tambien hn 
dejado muchos diseños, algunos de ellos bastante malos,

Kembrandt, que procuraba por todos medios sacar partido 
de su talento , tuvo muchos discípulos , y Sandrart asegura que 
esto le valia dos mil quientos florines al año. Entre ellos 
se cuentan Flink , Bol, Lievens, Gerardo Dow, Leonardo 
Bramer, Nicolas Maas, Koning , Godofredo Kneller, tan cé
lebre en Inglaterra por sus hermosos y numerosos retratos,y 
por último su hijo Tito , de quien se habla poco , y que vivió 
en la obscuridad.

Rembrandt apesar de sus muchos trabajos , vivía miserable- 
mente ; asegurase que su comida no se componía por lo co
mún mas que de bacalao , pan y queso.

En este estado de privación . ó por mejor decir de abjeccion 
vivió este hábil piulor hasta la edad de sesenta y ocho años, 
que es cuando murió en Amsterdam el año de 1674.







NOTICIA HISTORICA

DE

NICOLAS POUSSIN.
»«

Parbcb que entra en los destinos de la Francia el no tener 
que envidiar à los estraugeros ningún género de celebridad.

Con efecto . envanece á la Italia Rafael ,
A la Alemania Alberto Durer ,
Ala Flandes Rubens,
A la España Murillo :
Quedará ac aso en zaga la Francia ? Mo , qüe ahí está Poussin, 

el cual recibió el epíteto de pintor de los filósofos y de lós' poe
tas, y al cual los mismos italianos han dado el nombre de Ra

fael francés.
Nació en Andelys el mes de junio de 1594 ; sus progresos en 

la pintura fueron sobremanera rápidos en cuanto pudo entre
garse á su ocupación favorita.

Desde la edad de diez y ocho años hasta la de sesenta y seis , 
durante su permanencia en Italia y Francia , su vida artisÚca 
fue uua continuada serie de triunfos , los cuales en gran parte 
hemos enumerado en la explicación de los muchos cuadros qñe 
de él hemos publicado en el museo universal.

En el año de 1664 terminó el diluvio , su último cuadro , el 
cual no por esto deja de ser una obra maestra. Resiéntese sin 
embargo un poco de la vejez del autor en la parte de la ejecu
ción , puesto que sus fuerzas se disminuiau.
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Murió cl 19 novietnbie de 1665.
Fueron poco pomposos sus fniieiales, como el mismo Jo ha- 

bja dispuesto : he aqui el seuoiUo y elocuente epitafio que nara 
él escribió Bellod:

ÍN TABULIS VIVIT ET ELOQUITUR.

P'ive y habla en sus cuadros.

Mucho tiempo despues de su muerte quiso el gobierno fran
cés rendir homenage al mas hábil pintor francés , y su estatua 
fue una de las primeras que mandó hacer Luis XVI.

Hace poco tiempo que el vizconde de Chateaubriand , em
bajador de Francia en Roma , animado de nobles sentimientos 
ácia todo lo que es grande, quiso que un monumento dura- 
dero fuese levantado á la memoria de Poussin en aquella capi
tal que fue testigo de sus trabajos y de su muerte.

Los cuadros grandes de Poussin pasan de ciento veinte , los 
cuales han sido grabados principalmente por Pesne, Juan Dug. 
het. Claudina Stella, Esteban Baudet, Rousselet , Chasteau . 
Gerard y Benito Audran.

Los grabados pubUcados en vista de obras de Poussin pasan 
de nuevecientos , los cuales se eucuentran por lo común por 
precios módicos , y adornan los gabinetes de los artistas de 
gusto.







NOTICIA HISTORICA

DE

MURILLO.

La mullitud de pintores cuyos cuadros adornan los palacios, 
as Iglesias y los museos , no impiden ver que en cada escuela 

hayuD pintor de un talento hasta talpunto superior, que su nom
brese halla enlazado con todos los recuerdos. Esto debe decirse 
tocante á Murillo, el cual en sentir de muchos inteligentes es 
el pintor español por escelencia , y puede colocarse á la cabeza 
de su escuela , ni mas ni menos que Rafael, Ticiano , Rubens, 
Rembrand, y Poussin pueden llamarse gefes de las escuelas ro
mana , veneciana , flamenca , holandesa y francesa.

Bartolomé Esteban Murillo nació , dice un artista inteligente 
compendiando su vida , nació en Sevilla el año de 1618 y mu- 
no en 1682. Fué discípulo de Juan del Castillo en su patria , y 
después estudió en Madrid bajo las instrucciones del célebre 

<• azques. Admirase cu Murillo una invención ingeniosa , sa- 
fomposicion , actitudes convenientes . proporciones las 

3s variadasy correctas , una sencillez noble y elegante en sus 
ontomos, expresión llena de viveza y de gracia, escelente ma. 

ñera de ropage , y bella elección en el aire de sus cabezas: ade- 
“as poseía en el mas alto grado el artificio, el hechizo y la 
Wmonia del colorido.

He aquí pu pocas palabras concretado un elojio que puede 
terse de muy pocos artistas de todos los países y edades ; por
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nuestra parte diremos con todos los críticos nacionales y ex
trangeros que semejantes alabanzas nada tienen de exagerado, 
y que viendo alguna de sus obras inmortales , aun nos pareceu, 
cortas-

En la esplicacion de muchos de sus cuadros nos hemos de- 
tenido ya exponiendo los juicios de escritores eminentes acerca 
de su mérito. Solo nos toca pues ahora hacer una observación. 
Murillo no vió jamas la Italia. Es decir que este artista eminen
te, esclarecido, se formó, como Le Sueur, por sus propias fuer
zas , por su genio y altas inspiraciones ; es decir que fué uno 
de esos hombres capaces por si solos de regenerar el arte , de 
elevarse à una altura inmensa , y desde ella dar leyes para su 
siglo y los venideros. Si Poussin ha merecido el nombre de Ra
fael francés, tambien es verdad que pasó muchos años de su 
vida eu Roma , estudiando incesantemente á Rafael , mirando 
sus obras , comparando continuamente las de su primer tiem
po con las inmortales que ejecutó despues ; pero Murillo , no 
vió mas que algunas obras de los mejores artistas italianos, no 
pudo hacer aquella comparación con la cual mas se aprende, 

y sin embargo es él Rafael español. '
Murillo era hombre de. un carácter tierno , amable , y almis- 

mo tiempo muy morigerado; tuvo varios discípulos que le hon
raron, aunque ninguno pudo imitarle. Débele Sevilla el es la- 
blecimientó de una academia pública de diseño , cuya primera 
reunion presidió el 11 de enero de 1660.

Sus cuadros pasan de ciento sesenta , la mayor parle los posee

España.'
Alribúyesele un grabado al agua fuerte que representa a ban

Francisco.







NOTICIA HISTOKICA

ANTONIO VAN DYCK.

Nació eu Amberes el año de 1599, y murió en Londres el 
año de 1641. Fué discípulo de Rubens, hijo de un artista que 
pintaba en vidrio , según afirma el critico Houbraken.

Estudió los cuadros de la escuela veneciana , y despueS pasó 
à Roma , donde pintó la historia y el retrato. En esta última 
categoría del arte, merece llamarse el primer pintor del mundo.

Sus obras están esparcidas por las principales colecciones d e 
Europa, siendo cada día mas estimadas , conforme hemos te
nido ocasión de notar en la esplicacion de muchos de sus mas 
hermosos cuadros. Las ciudades de Amberes , Gand , Malinas, 
Lila, Ipres, Bruges, y Bruselas conservan sus obras con esmero.

Ya hemos tenido ocasión de contar una anécdota de su juven
tud, la cual le honra en extremo. Cuando Rubens , su maes
tro, salió un día de su gabinete dejando solos en él á sus dis
cípulos, estos empezaron á sotazarse , y por aturdimiento ensu
ciaron el brazo de una muger que aquel artista acababa de pin
tar. El dolor de los mozalvetes fué extraordinario ; ¿qué dirán 
à Rubens? cómo podrán calmar su justa indignación? cómo les 
wá posible resarcir el daño? De repente le ocurre á uno la idea 
^6 fpie nadie mejor que Van Dyek podría enmendar lo hecho. 
Lon efecto, puso manos á la obra , en poco tiempo repintó el 
brazo con maestría tal que al día siguiente Rubens esclamó :
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a No es este brazo lo peor que hke ayer. *
Este brazo retocado por Van Dyck es en opinion de muchos 

d brazo de la Madalena en el cuadro del descendimiento de la 
Cruz por Bubens.

Me aquí los tipos de Van Dick ;
Jesucristo muerto en los brazos de la Virgen.
Nuestra Señora de los Dolores.
San Martin dividiendo en dos su capa para dar la mitad á un 

pobre.
Carlos J , rev de Inglaterra , decapitado en Londres á cou- 

secuencia de la revolución
Antonio Van Dyck retratado por si mismo.
Venus pidiendo á Vulcano armas para Eneas.
Ha dejado gran número de retratos diseñados, entre los cua

les son de notar sobre todo los de muchos artistas compatrio
tas suyos, los cuales han sido bien grabados por Scbclte : Boe
cio de Boisvert, Pablo Poncio , Pedro de Jode , y Vorsterman. 
Citase tambien su colección de Condesas, grabada por Lomvart.

Ademas hablase con elojio de un Ecce Homo , y del retrato 
de Ticiano y su querida , magnibeos grabados al agua fuerte 
que dan una idea muy ventajosa de los talentos de Van Dick
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NOTICIA HISTORICA

DE

PEDRO PUGET.
»«

Parece que la naturaleza , inspirando idénticas aficiones á 
Mignel Angel y á Pedro Puget, les haya dado asimismo un ca
rácter análoga ; ambos tuvieron una alma llena de orgullo : am
bos eran incapaces de doblarse ante el ídolo del interés y de la 
adulación ; ambos por último parecieron mudar por solaz el 
objeto de sus estudios, tomando aUernalivameute el cincel, el 
pincel y el compas.

Nació Puget en Marsella el SI de octubre de 1622, hijo de 
Simon Puget, escultor en madera. Deade su mas tierna edad 
aprendió los principios del arte , y después estuvo en Florencia 
J Homa , estudiando siempre, haciendo observaciones y compa
raciones, y mejorando su estilo. Unas veces pintaba , otras es- 
®’>lpw, y otras trazaba planos de arquitectura para edificios pú
blicos y privados.

Cuando ejecutó la estatua de Milon de Crotona , de la cual 
hemos dado una copia en el Museo Universal, puede decirse que 
puso el colmo á su talento. Con efecto , en ella se admira jus- 
úmente la expresión, la actitud y la ejecución , pues todo ello 
«de Una verdad perfecta. Séanos permitido recordar aquí una 
áHfcdota que demuestra el esmero que ponia Puget en la eje- 
Unción de sus obras. Habia ya tenido delante varios modelos,
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pero eu ninguno había encontrado ese vigor que experimenta* 
bayqne quería ver en las piernas de su estatua; de repente, loma 
ól mismo la actitud del modelo, siente y espresa lo que en el 
alma tiene, hace amoldar su píe , y he aquí su modelo.

Estuvo casado dos veces ; de la primera muger tuvo un hijo 
llamado Francisco ; sus principales discípulos son su sobrino 
Cristóbal Verier, y Chabry.

De humor asarero, y poco miradocoU los hombres podero
sos, tuvo Puget muchas veces que abandonar sus trabajos los 
cuales le hubiera sido fácil conservar con un trato mas amable.

Por lo común no veía en los demas artistas mas que hombres 
celosos de su gloria y de su mérito, cosa que sin duda lo obligó 
á alejarse de Paris. Asi que no es de estrañar que su biografía 
nos le ofrezca retirado y en cierto modo en el abandono, sien
do asi que se distinguió tanto en todas las artes, descollando 
como el primer estatuario de su país y de su siglo, siendo asi 
que era hombre dotado de tanto genio y de tanta facilidad en 
la ejecución, animando el mármol , y trabajándole como si 
fuese cera. ' : ■

Nació en la obscuridad, y en ella murió, sin haber recibido 
de sus contemporáneos ninguna prueba de distinción.

Sin embargo, le ha vengado la posteridad ; el gobierno fran
cés ha hecho colocar su busto de mármol en la galería del Lou
vre , y su estatua de Milon ha sido reputada una de las mejores 
obras de escultura.
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NOTICIA HISTORICA

ZAMPIERI.

E>TRE los discipulos que salieron de la ilustre escuela de Bo
lonia , biciéronse admirar 1res pintores por su talento y por la 
amistad que les unió por mucho tiempos Cuido Reni , Fran
cisco Albani, y Zampieri, todos naturales de Bolonia , todos 
discípulos de los Carraccios , pero que apesar de esto tuvieron 
un estilo diferente.

Zampieri, el mas joven de todos ellos, nació en 1581 y mu
rió en Nápoles en 1641.

Los cuadros de Dominiquino , grandes ó pequefios , son no
tables por su mucha finura. Nada hacia con precipitación. Sus 
composiciones son nobles y bien ordenadas,^su paisage tiene 
toqnes delicados , y sus frescos son superiores á sus cuadros de 
caballete. El descubrimiento de alguno de sus cuadros es á la 
verdad una fortuna para el que le hace.

Gregorio XV nombró à Zampieri su primer pintor, y ai mis
ino tiempo arquitecto del Vaticano. Sus principales discípulos 
son Andrés Camassei, Antonio Barbalunga , Gio Agnolo, y 
Francisco Gozza, de los cuales han quedado hermosas copias 
de cuadros de su maestro.

Los principales tipos del Dominiquino, puesto que la historia 
de un artista no es otra coso que la enumeración de sus obras 
Maestras, son :
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San Jerónimo moribundo recibiendo el viático, cuadro que 
se encuentra en la iglesia de San Jerónimoen Roma , que es la 
obra maestra del artista , y uno de los mas hermosos cuadros 
del mundo.

Timoteo delante de Alejandro.
Un paisage con pescadores.
Adan y Eva arrojados del paraíso»
El Amor tirado en un carro.
El rapto de Sau Pablo.
La Virgen de la concha.
La Virgen con San Antonio de Padua.
Hércules y Caco.
David cantando loores al Señor.
Santa Gccilia cantando.
Eueas salvando á sa padre.
Un c oncierto de música.
Una Madalena.
Hércules combatiendo á Aqueloo.
San Agustín lavando los pies de Jesucristo bajo la forma de 

un peregrino.
San Genaro apareciéndose á los Napolitanos aterrados por la 

erupción del Vesuvio? borrón en negro y blanco para una de 
las pinturas ejecutadas en la capilla del tesoro de Nápoles.

Sus obras pasan de ciento cuarenta , han sido grabadas por 
Gerardo Audrao, F. Poilly, Audeuaerde» Dorigny. Frey, 
Cuaego y otros.







NOTICIA HISTORICA

GIRODET.

Hb aquí Ires arlistas , todos discípulos de David, eutre los 
cuales será difícil dar á uno la preferencia sobre el otro; tales 
sun,

Gros,
Gerard j
Y Girodet.
Asi que el publico se apresuraba á ofrecer una palma á uuo 

de ellos , velase luego á los otros dos presentar nuevos motivos 
para merecería igualmente. La muerte ba roto ya ese grupo de 
arlislas, los cuales por mucho tiempo hubierau podido contri
buir aun al adorno de las exposiciones públicas.

Girodet nació en Montargis el 5 de enero de 1761. En su mas 
tierna edad le destinaba su madre al estudio de la arquitectura; 
pero David, viendo un dibujo de su discípulo la dijo:

•Por mas qne hagais, señora , vuestro hijo será pintor , y 
no otra cosa. »

En 1789 ganó Girodet el premio en el asunto de José reco
nocido por sus hermanos ; partió muy luego para Roma, don
de ejecutó dos cuadros el sueño de Endimion, é Hipócrates 
rehusando los dones de Artajerjes , ambos forman parte dc{ 
Museo Universal. El primero , tan notable por el encanto de la 
poesía, la elevación de estilo, la elegancia y la pureza del d¡- 
*úo, tuvo en Roma un éxito portentoso , y después ba con-
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servado un lugar distiaguido eulre las composiciones de Giro- 
del.

En ISSâ aun se admiraron en la exposición pública de Francia 
obras de Girodet, pero antes que la esposicion se hubiese cer
rado, ya no existía el artista. Conociendo que se acercaba su 
última hora , sintió vivamente no poder ejecutar lo que su 
edad le permitía todavía hacer. Haciéndose superior al mal. 
sale de la cama sostenido por un criado, sube á su gabinete, 
mira los trabajos que ha de dejar incompletos, y pasca su vista 
en profundo silencio y por la última vez por los lugares tes
tigos de tantas vigilias y estudios; mas no pudiendo sostener 
tan penosa situación , se retira lentamente esclamando :

A Dios, áDios, objetos caros á mi alma, que ya no os volveré 
á ver. »

Los discípulos de todas las escuelas se reunieron á los suyos 
para hacerle los últimos honores , y sus restos mortales foeron 
acompañados por lodo cuanto encerraba Paris de mas distin
guido y recomendable.

Levantóse en honor suyo un monumento en el cementerio 
del Este, en vista de los diseños de Percier , adornado con un 
busto , obra de Desprez. Coupin ha publicado en dos tomos las 
obras literarias de Girodet haciendo juzgar de su talento para la 
poesía, y de los consejos que ha dejado relativos à la pintora. 
Esta colección va precedida de una noticia del mas alto interés, 
obra del mismo Coupin.
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ANTOINE CANOVA.
ANTONIO CANOVA.



NOTICIA HISTORICA

DB

CANOVA.

Hacia mucho tiempo que la escultura estaba tan descuidada 
en Italia , que parecía eu alguu modo haber perdido ese carác
ter grandioso que nos dan tantos ejemplos las muchas obras de 
loa griegos que adornan lo* museos italianos.

Pero nació en Posagno el primero de noviembre de 1757 An
tonio Canova para regenerar el arte. Era un niño cuando ganó 
premios en la academia de bellas artes de Venecia. A la edad de 
veinte y dos años ejecutó el grupo de Dédalo é Icaro , y gustó 
tanto esta obra que el Senado Veneciano envió á Roma al artis
ta con una pension de trescientos ducados.

Entonces principió para Canova la brillante carrera en la cual 
anduvo adclanlándose de gloria en gloria ; He aquí sus princi
pales tipos :

Los monumentos de Alfieri y de Nelson.
El grupo de Amor y Psiquis.
El de Venus y Adonis.
Las tres bailarinas.
Las tres Gracias.
Paris.
Marte y Venus.
Y sobretodo esa Madalena arrepentida , uno de los mas ricos 

adornos del gabinete del señor de Sommariva , y acaso . y sin

Jietrat. Xmi.



acaso , la obra maestra del autor.
Los trabajos que ejecutó Canova durante el espacio de trein

ta aíios son inmensos. Basta decir que ba dejado cincuentay 
tres estatuas , doce grupos , catorce cenotafios, ocho grandes 
monumentos , siete figuras colosales, cincuenta y cuatro bus
tos, veinte y seis bajos relieves, y ademas de esto otras muchas 
obras no concluidas. Apesar de esto se sabe que nunca se hizo 
ayudar, y que no era únicamente la escultura su ocupación, 
si que tambien pintaba, de manera que ha dejado veinte y dos 
cuadros, muchos de ellos de grande dimension.

Muñó en Venecia el 13 de octubre de 1822 â la edad de se
senta y cinco años. Su corazón está depositado en la iglesia de 
San Marcos de Venecia; su m^ no derecha fué entregada á la 
academia de bellas-artcs de la misma dudad , y su cuerpo ha 
sido trasladado á su patna Possagno. Sus obsequios fúnebres 
fueron celebrados en toda la Italia con mucha magnificencia.

Las obras de Canova han sido grabadas muchas veces en Fran
cia . Inglaterra é Italia , y existen muchos escritos relativos á 
él. El abate Missirini , su antiguo secretario publicó su vida en 
1824. El museo de Angulema posee muchas estatuas de Canova, 
entre otros dos grupos diferentes que representan entrambos 
al Amor y Psiquis.



LOS

AMORES DE PSIQUIS;

Colffriott Îii 5icj ? ofljo cuttïto^

DE RAFAEL,

GKÆOAUua BIT ACERO l’OR EL CÉLÉBRÉ REVEIL.

Imprenta ob JOAQUIN VERDAGüKK, 
EM LA RAMBLA M* 87 

1841.



ADVERTENCIA.

Gomo por el mucho bulto de las láminas querrán algunos bacerse 
encuadernar la serie 16 en dos tomos, tendrá presente el encuader
nador que el tomo primero termina al fin del pliego nono, que es 
donde empiezan los retratos ; por esto en el indice de las láminas he
mos puesto «indice de las del tomo primero , entendiéndose indice de 
las del tomo segundo el de los retratos y láminas de Psiquis.







ENA VIEJA
CUENTA

LA HISTORIA DE PSIQUIS.

»>«

QciBS nota oído nombrar la historia del Asno de oro por 
Apulejo? Ün hombre por sus pecados fué convertido en asno , 
y se divierte contando 1o que vé y lo que oye.

Vedle en esta lámina con las orejas tiesas, como está pen
diente de las palabras de una vieja , la cual se dispone para 
contar la historia de los Amores de Psiquis.

Rafael pintó estos frescos en 1514, en el palacio de Agustín 
Chigi, uno de los mas ricos comerciantes de la época , el cual 
empleó una parte de su inmensa fortuna para hacer florecer 
las artes.

El grande artista demostró entonces que era tan hábil para 
lo profano como pura lo sagrado.

Tau, 33.



EL PUEBLO
ARRODILLADO

DELANTE DE PSIQUIS.

Una vez hubo una ciudad , un re; y una reina, 
La ciudad era magnífica.
El rey y la reina teman tres hijas como tres estrellas.
La menor de las tres era tan hermosa qae cuando la vela sa

lir el pueblo, se arrodillaba delante de ella, descuidando por 
Terla el culto de Venus.

Esta seenfadó , y envió á la tierra á su hijo el Amor , seña- 
lándola con el dedo á la rival que debía odiar , castigar y sacri
ficar ásu resentimiento.

El Amor ha prometido completa satisfacción por el agravio , 
y triunfante Venus ha vuelto à la orilla del mar.

Tav, 3¿-











TRIUNFO
DE LÀ

DIOSA VENUS.

Ta respira contento Venus ; ya recorre triunfante la superfi
cie de los mares ; ya se adelanta llevada por delfines hermosos, 
y rodeada de deidades maritimas que se complacen en obse
quiaría.

Cuanto las envanece el que la divinidad mas hermosa del 
Olimpo haya admitido sus festejos. Llegan unas con un cuer
no sonoro, y otras con el tridente , como para ofrecer el im
perio de las olas á la bija de la espuma del mar.

Asi es como el elemento salado procura recibir en triunfo 
ayudado de toda su corte, á su bija idolatrada.

Tav. 3¿.



EL PADRE DE PSIQÜIS
CONSULTA

EL OKACULO DE APOLO.

Pero Tolvamos à Psiquis.
¿De quien hablan al oráculo ese pontífice, y ademas ese an

ciano cuya frente ciñe una corona? De Paquis : so padre ha 
querido consultar á Apolo sobre su destino.

Pobre joven ! el pueblo continua siempre rindiéndola sus im
prudentes homenages , sus locas anticipaciones de apoteosis; 
pero , nadie la pide en matrimonio.

Y Venus insulta los pesares de su corazón y los dolores de fa
milia de que ella misma es causa , saboreando de esta suerte el 
principio de su venganza.

Tav. 36.











CASAMIENTO
DE LAS HERMANAS DE

PSIQUIS.

Y entre tanto sus dos hermanas se casaron con dos príncipes, 
dos hijos de reyes, y la mas hermosa quedaba soltera.

Y qué respondió Apolo ?
Sabéis qué ? que subiesen á Psiquis á lo mas alto de una pe

ña , y que allí se casaría, no con un hombre, sino con un 
monstruo.

Sin duda el monstruo debia ser el abismo donde debía ser 
lanzada viva la joven.

Era esto lo que había ordenado Venus en su vengativa saña? 
Era esto un efecto de su furor?

En breve lo sabremoa.

Tfli-, Î7.
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PONENSE
EN MARCHA,

PAKA LA PEÑA.

»<«

Apolo había intimado órdenes que era^onoso obedecer.
Despues de largos combates é indecisiones , después de mu* 

chas y crueles repugnancias -vencidas ; lo que ha dicho el orá- 
culose ejecuta , yU comitiva se pone en marcha para el lugar 

designado.
Psiquis, triste, melancólica abatida , no ha querido mirar 

ácia la peña fatal, sino que vuelta de espaldas parece despedirse 
en mudo pero elocuente fenguage de su padre, de su familia 

toda, y de su misma patria.

Tav. 3&.











PSIQUIS

TRANSPORTADA POR CÉFIRO.

*48
Dejaron á Psiquis sola en la peña , y se pusoá llorar; otros 

dicen que la precipitaron.
Ello es que Céfiro, á petición del Amor la sostuvo en el aire 

y la llevó á una mansion encantada. Tres hermosas jóvenes sa
lieron á recibiría , la prodigaron cariños y la invitaron á que 
entrase.

En el interior todo era noble, todo indicaba la morada de 
un dios.

Psiquis no sabia como expresar su admiración , y mas cuan
do la dijeron que lodo la pertenecía ; no tenia mas que mandar 
para ser obedecida , y maquinalmente accedió á todas las in
vitaciones que la hacían aquellas jóvenes.

Entró pues en la sala de baño, para que después un dulce 
sueño se apoderase de ella.

Tav. 39.



PSIQCIS

EN LA SALA DEL BAÑO.

Entró en la sala del baño , en un retrete sencillo , cómodo, 
encantador, que no recibía luz mas que por dos pequeñas ven
tanas.

Psiquis, tímida hasta el miedo, no quiso bañarse sola, ; á 
lavcrdad se comprenderá fácilmente qnc con sus compañeras 
formó un cuadro digno det gracioso Albano.

Helas ahí reproducidas porel inimitable Rafael, por ese ar
tista que parecía solo propio para pintar Vírgenes puras , subli
mes , hechiceras. Ah !... su genio alcanzaba á todo , todo cuan
to loca con su pincel recibe alma y vida.

Tav. 40.
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LA CENA-
AL SALÍR DEL BANO.

At baño sucedió una cena mas delicada que suntuosa , ser
vida por dos domésticas.

Mas cómo ba de comer solitaria la pobre Psiquis?
A esto remedia un coro de hombres , los cuales cantan deli

ciosamente y se acompañan con sus instrumentós , abriendo el 
apetito.

Ademas de esto , parécele á Psiquis que uu ser , invisible pa
ra todos y para ella misma, está á su lado, la habla dulcemeu te, 
la consuela y procura adivinar sus deseos.

Es el amor que adora à lo que debia castigar por orden de 
Venus.

Tfli'. 41



PSIQUIS
A LOS PIES DE JUNO.

Despues de esto, invisible el amor la consolaba de noche , 
las Gracias la adornaban de día , sus hermanas la visitaron pa
ra su consuelo ; pero no debía hacer esfuerzo para ver al dios 
so penadepei-dersu felicidad, y sin embargo à la luz de una lám
para le vlo mientras dormía para matarle sí un monstruo fue- 
se,......y el. Amor huyó. Después le halló enfermo , porqué 
había incurrido, en la terrible indignación de Venus.

Esta quería vengarse atrozmenle. .
. Fujitiya Psiquis,imploró el auxilio de Ceres , y después el de 

juno.
Ya está à sus pies, implorando la protección delà esposa del 

muy alto y poderoso Júpiter. Las lágrimas à los ojos al recor
dar sus desventuras.

Tav. 51.











14 DIOSA VEIMS
SE DIRUE A .TUPITER.

Pero Venus por su parle no pierde un iuslante , se dlrije a 
Jupiter para recabar el castigo de Psiquis y à los demas dioses 
para que se la Iraigan viva ó muerta.

No será uecesario , porque la pobre joven , cansada de andar 
errante por montes y collados . se presenta á los domésticos de 
Venus, diciendo:

« Ved aliiá la que buscáis. >
La diosa podrá satisfacer fácilmente sus vengalíros deseos , 

porque la misma victima , el objeto de ella tan odiado, ba ve
nido á eutregarse en sus propias manos , en las del verdugo.

Q. 13 Psions. Tav. 52



LA POBRE PSIQUIS
ES AZOTADA.

[ Od esesperacion ! Psíqni# está en cinta , y sin embargo es 
azotada sin compasión.

Y Venus , en Tea de conmoverse instiga á sus sirvientesâque 
redoblen los golpes , à que aumenten el placer de una vengan
za que tanto ba tardado para ella, á que salpiquen con carmin 
unos miembros que con loa suyos querían competír.
Ï diciendo esto se desnuda enteramente para ostentar de

jante de la víctima todos sus hechizos , señalando su oreja con 
amarga sátira , como para decir que vale mas el mas pequeño 
de sus miembros que todo el cuerpo de Psiquis.

Entretanto los alaridos de esta llegaban hasta lo mas profun
do del corazón de su amante.

T«v. 53











LAS HORMIGAS OFICIOSAS
PARA CON PSIQUIS.

Venus quiso atormentar á su esclava por todos medios.
Mandó mezclar varios granos de trigo , cebada , etc. en un 

gran mouton , y dijo á Psiquis que antes de la noche los sepa
rase trigo con trigo , cebada con cebada y demas.

El negocio era imposible.
Pero he aqui que una hormiga se compadeció de la joven , 

reunió á sus innumerables compañeras y en poco tiempo hu
bieron separado los granos.

Guando vino Venus quedó llena de asombro , y dijo s
« Han hallado medio , para desgracia del protector y prote- 

jida , de socorrerte : allá veremos. »
Y la dió para cenar un pedazo de pan mugriento, que ella 

regó con llanto.

Tav. 54.



NUEVA PRUEBA;
LOS CARNEROS DEL SOL.

à Quiero, dijo Venus á Psiquis , que roe traigas un poco de 
la lana de oro de los carneros del sol que vagan por aquella isla. »

La empresa era peligrosa y mortal ; era fuerza atravesar un 
abismo , y despues traer lana de unos animales que no era da
ble tocar.

Pero de todo salió con bien , porque el abismo la abrió pa
so, ana voz secreta la dio consejo, penetró en la isla , y en 
vez de tocar á los carneros dejó que durmiesen , y entonces 
anduvo recojiendo ia lana qne habiau dejado pegada á los ar
bustos.

Asi salió con bien de la empresa.

Tai'. 05.











LA TORRE
QUE HABLA PSIQUIS.

X

Se dará Venus por vencida ? No , que manda à Psiquis ir á 
lo^ndèmos para pedir ciertas cosas á Proserpina,

Bajar viva â los infiernos ? idea terrible ■
Qoien la dará auxilia?
Eh el camino Hay una torre por junto á la cual debe pasar ; 

he aqui que de ella sale una vox humana para dai'la consejos ; 
porque « onoce los planes de Venus , y quiere frustrarlos.

Merced á sos sabiosconsejos no hay mas peligro para Psiquis 
etí la empresa que negar oidos á la voz de una curiosidad que 
pira vez la fue fatal.

No abrirá la cajita que Venus la ha dado.

Tav. 33.



CARONTE
EL ANCIANO Y EL ASNO COJO.

La veis en pie , inmóvil ,de e^pant-O? no tiene por compañe* 
ro mas que á Caronte , el de la cenicicnta barba.

Detrás , en la orilla que abandona , un anciano casi desnu
do, lleno.de andrajos, llevando un palo, la suplica de rodi
llas que-là de auxilio para entrar en la barquilla.

En la orilla opuesta ve un asno cargado de leba y su con
ductor, entrambos cojos.

Todo son vanas ilusiones ! sou lazos tendidos á la buena fé de 
la joven , y ella se sonríe , porque está avisada ya.

Tae. 57
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LAS TRES PAREAS
YEL

CAN CERBERO.

» «

- M&s lejos se ofrecen á sn vista y casi al misino tiempo tres 
viejas, la primera mas fea, mas arrugada que Ias otras , y lue
go despues las tres cale tas del can-Cerbero , fieras , amenaza
doras , bajo el elevado pórtico de nn vestíbulo desde donde se 
perciben ya los resplandores infernales.

Un saludo respetuoso , y una especie de pastel es todo cuan
to obtendrán de Psiquis las obsequiosas invitaciones dé las vie
jas; y el perro con sus furiosos ladridos.



PROSERPIl^A
Y LA CAJA DE LA BELLEZA.

Por fin la mensajera de Venus es admitida delante de Proser
pina , la coal llenó la caja de Io que Psiquis creia seria hermo
sura , y deapidió â la enviada.

Apesar de los avisos de la torre , la curiosidad pudo en ejla 
mas que la prudencia, y por poco perece de resultas de haber 
abierto la caja. Pero Cupido corrió á su auxilio , recojió el va
por soponfíco que de ella se habla escapado , é hizo tanto que 
por último cayó Psiquis en buena gracia de los dioses, y fue re
cibida en la morada de las divinidades, pouiéndose de esta 
suerte término á sus desgracias.

Tav. 59.







SUCINTA NOTICIA

DE LOS CLADROS
os 1,A

GALERIA ESPAÑOLA
REUNIDA

EN LAS SALAS DEL MUSEO REAL DEL LOUVRE.

A

De Alvaro y Gomez dos cuadros. 
De Antolinez y Sarabia, dos. 
Alonso del Arto uno. 
Ayala dos. .

B

Bocanegra uno.
C

De Camilo dos.
De Alonso Gano, pintor, oscullw y anniileclo 

granadino , veinte y dos.
De Carmona.dos.
De Carreño de Miranda sew.
De Castillo ( Agustin ) uno 
De Castillo { Juan ) nueve. 
De Castillo y Saavedra cuatro. 
De Caxes uno. 
De Cerezo cinco.



De Céspedes uno.
De Chavarílo uno.
De Chiesa uno.
De Claudio Coello uno.
De Alonso Coello nuevo.
De Sánchez Coello uno.' 
De Collaoles uno.
De Conca dos.
De Córdoba dos.
De Correa cinco.

E

Espinosa ocho.

G

Gasull uno.
Gómez ( Juan ) uno.
Gómez ( Sebastian ) uno. 
Gómez de Valencia ano. 
Goya, ocho.

B

Herrera , el viejo , trece 
Herrera , el mozo , dos. 
Hispano, uno.

I

Iriarte, dos.

J

Juanes (Juan de) seis. 
Joanes, uno.
Joanes ( Vicente ) uno.

L

Leonardo, uno.



March, uno.
Mazo, uno.
Menendez, dos.
Menendez ( Jacinto ) uno.
Meneses, uno.
Miranda, uno. i - 
Morales, tres.
Morales ( escuela de ) uno.
Moreno, uno.
Moya, dos.

De Murillo el grande los siguientes ;

Jacob en la fuente.
La Anunciación.
La Concepcion.
Otra Concepción.
La Natividad.
La Virgen y el niño Jesús.
Sau José y Jesús.
Repetición del mismo., '
Otra repetición.
Sueño de Jesús sobre una cruz.
La Virgen del ceñidor.
San Juan Bautista.
Jesús y Juan en el Jordán.
La Madalena.
La reina de los ángeles. '
El Salvador.
El Ecce-Homo.
Cristo con corona de espinas.
Arrepentimiento, de S., Pedro.
Cabeza de S. Pedrp.
San Francisco en oración.
Id. y Jesucristo., . , 
id. con la Cruz.
S. Agusün en Hipona,,
S. Antonio y Jesús.
Santo Tomas de Villanueva.
S. Buenaventura, escribiendo sus memorias.
S. Felix de Cantídi^o,



Santa CaulaKna.
Muerte de Sauta Clara, 
San Rodrigo, 
S. Diego de Alcali,
El hijo pródigo.
Un joven tocando el arpa.
La criada de Murillo.
Paisage, 
Andrés Andrade.
Retrato de Murillo.

Murillo (escuela de) tres.
N

Mavarcetc, uno. :

Q

Orrente , ocho.
P

Pacheco, dos.
PaloDiino, dos.
Pantoja , dos.
Pantoja , ( escuela de ) dos. 
Pareja , dos.
Pereda, dos.
Pereira uno.
Perez, uno.
Polanco, upo. 
Prado, uno.

H

Ribalta ( Francisco ) tres, 
id. ( escuela de) uno.
Ribalta, (José) dos.
Ribera , los cuadros sigoieutes, 

David , 
Adoración de los pastores.
Otra id.
Otráid. '
Santa María Ejipciaca. ’ 
S, Juan niño.



Asuncion de la Madalena* 
S. Andrés.
S. Pablo.
S. Pedro.
Éxtasis de id.
Id. en meditación. 
Repelicion de id. 
Otra id.
S. Pablo , hermitafto.
S. Jerónimo. 
Meditación de idi 
S. Onofre.
S. Bartolomé. 
Cabeza de id. 
Un mártir. 
La Madalena.
Combate de Hércules y un Centauro.
Catón.
El filósofo- 

Ribera (imitación de), uno.
Rincón , uno. 
Rizí. dos. 
Roelas, tres. 
Rius. dos.

S

Sarabia, uno.

T

Teotocópuli, ocho.
Tobar, uno. 
Tristan , seis.

V

Valdés J.eal, diez.
Valdés, Lucas, dos.
Vargas, (Andrés) uno.
Vargas (Luis) uno.
Velazquez, los cuadros siguientes s 

Adoración de los pastores.
Jesusy sus discípulos de Emans.



Arrepentimiento de S. Pedro.
S. Pedrô primer aposto!.
Borron de un cuadro de S. Pablo y
S. Antonio.
S. Juan.
S. Isidoro.
Un Paisage.
La alemeda vieja de Sevilla.
El conde duque de Olivares.
Felipe cuarto.
Cabeza de id.
Id. de un inquisidor.
Isabel de Borbon , muger de Felipe IV.
Otraid.
Ana de Austría , segunda ninger de id.
Juana Eminente, dama de id.
Dos enanos de id.
Retrato de Velazquez.

Velazquez (escuela de) doce.
Vergara, uno.
Vicente, uno.
Villadomat, lustre y gloria de la escuela 

catalana , uno, que representa ,1a cabeza 
de un anciano.

Villegas, tres.

1

Ximenes , uno.

Y

Yañez , uno.

Z

Zurbaran, los cuadros siguientes :
Job.
Judit.
E) arcángel Gabriel.
La Anunciación.
La Anunciación, id, 
La Concepción.
Adoración de los pastores.



Id. de los magos.
La Circuncisión.
La Virgen y el niño Jesús.
Id. con ángeles y querubines.
La Virgen en una gloria.
Cristo en la Cruz.
Olro id.
Cristo glorioso.
La Virgen de la Merced.
Id. con un Cartujo y un Cardenal.
La Madalena.
San Juan Evangelista.
San Pedro en oración.
San Juan.
San Francisco.
San Andrés.
San Jerónimo en trage de cardenal.
San Francisco.
Otro id.
Otro id. en oración.
Otro id. en meditación.
Otro id. id.
Otro id. en éxtasis.
Fraile en meditación , sosteniendo 

un cráneo.
Martirio de S. Julián.
San Fernando.
Olro id.
Combate de Moros y Cristianos.
San Carmelo.
San Domingo y S. Francisco.
Sao Francisco en meditación.
Un Cartujo.
Otro Cartujo.
Olro Cartujo.
Üu fraile de la Merced.
Otro id. id.
Diez y seis cuidros . que representan 

à los primeros misioneros mártires 
en las Indias.

Santa Cecilia.
Santa Catalina.
Id. con una espada.



Üna sania con un libro y un puftah 
Sta. con un libro.
Santa Marina.
Otra id.
Santa Bárbara.
01ra id.
Üna Sta. ricamente vestida-
La Sta. Flecha.
Santa Inés.
Santa Lucía.
Santa Justina.
Otra id.-
Sauía nufina,
Saula Ursula.
Leyenda de la Campana^
Otro cuadro de id.
Un perro.
Otro id. dormido.
Bclrafo de Zurbaran.
Un Mozo.

Zurbarán (escuela de) unoé .

FIN.
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