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CARTA 

DE D. JUAN AGUSTIN CEAN 

BERMUDEZ 

4 UN AMIGO SUYO, 

SÓBRE EL ESTILO Y GUSTO 

vo EN MEAP+PINTURA +. 

DE LA ESCUELA SEVILLANA; 

Y SOBRE EL GRADO DE PERFECCION 

A QUE LA ELEVÓ 

BARTOLOMÉ ESTEVAN MURILLO! 

euya vida se inserta, y se descrihen 

sus obras en Sevilla. 

CADIZ. 

En la Casa de Misericordia. 

Año de 1806. 
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LI dulce y verdadero amigo: 
Una vez que Vm. se empeña-en que 
yo he. de. escribirle sobre: las bellas ar- 
«Tes, pues que ninguna cosa le entretiene 
Y. divierte tanto como:exáminar las grá- 
cias, y ¡bellezas de. estas imitadoras dela 

,Raturaleza,. habré . de darle gusto, su- 
puesto que mi deseo es y será «siempre 

¿el ¡complacerle, y supuesto tambien su 
¡8'an conocimiento, y. aficion .en-estas 
materias. ¡Oxalá tuviese yo todo el ta- 
lento é instruccion necesarios para acer- 

¿tar en complacerle! 
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- La duda está sobre qual de las tres 

artes haya de escribirle, porque tratar 

de todas es asunto largo para una car- 

ta. La arquitectura me trae hace tiem- 

po embebecido, yj convendrá dexarla 

descansar algunos dias entre los egip- 

cios, griegos, romanos, arabes, y cru: 

zados de Ultramar. Sería muy interesan 

te> la sescultura, si comenzasémos-á exá- 

minarla: en' la Grecia, y acabasemos en 

Castilla la vieja: Pero como 4" pintura 

“hubiese: merecido” en otra ocasión la pú- 

¿blica predileccion de. Vm. quiero” li- 

sonjearle: hablando: ahora de este arte 

“mágico y encantador. 

No espere Vm. que yo trate de él 

en toda su extension, pues ademas de 

-ser negocio superior á mis fuerzas y co 

-“nocimientos, no sería bastante esta epis 

tola; y si lo fuese, habria de ir muy á 
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la ligera", "sin'podef'añadir cosa alguna, á 

lo” mucho” qué Vm. ha*Téido en la” mas 

teria. Por tanto habrá de contentarse cón 

que me viña "4 escribirle sobré la parte 

ménós | considérable” de éste árte, qual « es 

el sistema > de los" 'nataralistas/" que 'si- 

guierón' muchos de nuestros profesores 

españo lBo 1o19que Sup ozoi8 le 
20M este intento me impulsa mi “pro- 

pia” résidencia en Sevilla, donde fixó la 
suya esta” clasé de pintura, y donde Bar- 

tolómi “Estevan Morillo la elevó al gra- 

do de perfección, de que es subscepti- 

DIE POr esto merecen sus obras el apre- 

cio y estimación de los curiosos” é “inteli- 

gentes viágeros; que vienen aqui de leja- 

Mas tierras 4 verlas y exáminarlas, y 

por esto: le proclaman principe: de los 

naturalistas españoles, y xefe de la. es 
cuela “sevillana. : 

. 
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o Ya conocerá .Vm, -por,:esta..intro+ 

ducción « que voy, 4 hablar de, la escuer 

la, Casta, estilo, 0 manera . hispalense, 

cuyo objeto ha. sido imitar 4 la. natura- 

leza t tal_qual es, Ó. se presenta 4 los.ojos 

del Pintor, sin. detenerse en escoger, sus 

gracias y bellezas, y sin copiar las obras 
de los griegos, que supieron entresacar- 

las y. reunirlas .en una. sola pieza; pero 

que con un colorido agradable y yerda- 

dero, con unos toques llenos de espíritu y 

valentía, y con la. mágia de un manejo 

franco. «y, lisonjero, supo: robar el cora- 

zon de los inteligentes, y la admiracion 

de los aficionados. : Eota 

No me empeñaré s sia embargo en ha- 

cer su apología, porque no estoy .tan 

i preocupado que prefiera esta escuela 4 

la sabia y filosófica de los que¡hanre- 

presentado la belleza ideal, Referiré so- 
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Jamente su. historia, .el. método -de sus 

estudios, €. indicaré el gran partido que 

han podido .sacarsus sectarios de la na= 

turaleza individual. 

Para lo primero será muy convenien- 

te dar una idea de los pintores que pre- 

Nalecieron,,en: Sevilla en los: siglos XV 

y XVL y del estado en que se, halla- 

ba el arte en aquella época en esta ciu- 

dad. Para lo segundo exponer los prin- | 

cipios. y progresos, de Murillo.en súícar- 

Iera, artística en el XVII con: mas de- 

tencion que quando escribí su vida en'el 

Diccionario de los profesores españoles, 

Pprimido de la necesidad. de dar lugar 
á los demas artistas. que contiené. Y pa- 

ta lo. tercero describir las obras públicas 

de .este célebre. pintor en Sevilla, pues 

tal ¡vez de ellas se: podran «deducir. las 
reglas que hayan. de observar: Jos que 
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quierán seguir el sistema de los natura 

listas, asiccomo dicen-algunos; qué de 
los poemas: de Homero se 'sacarón' lós 

preceptos para formar"el “épico: Por úl- 

timo será. tambien muy" oportuno califi- 

car con las mismas reglas del arte, las 

obras de Murillo y ' las  de- otto pea 

sores de esta isis y lab y ¿va y 

PROG 

-——El pintor mas autiguo que yo hallé 

en Sevilla el año de 1797 quando tra- 

ce el árbol cronológico de maestros á 

discípilos en la escuela andaluza, fué 

Juan Sánchez de Castro, que pintaba 

con crédito en esta ciudad el de 1454, 

4 quien llamaremos aquí el patriarca de 

la dilatada familia de pintores, que sin 

interrupción lega hasta los queal pre- 

sente viven en esta metrópoli de la Be- 
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aticasDe-los tres discípulos que enseñó 

-Castro, hubo dé ser! el has “adelantado 

Gonzalo «Diaz, que fué: maestro de Bat- 

-tolomé de Mesa, y de 'Alexo: Fernañ- 

udez: Establecido: este último En Cérdo- 

¿bai fines del siglo XV, dexó alli á'su 
discípulo: Pedro de' Córdoba, de quien 

¿provienen todos! los pintores* de-aquella 

provincia, de lá de Jaen" y del partido 

<de Lucena. Restituido «Alexo 2 Sevilla 

ven principios del siglo XVI con moti- 

vo de dorar y estofar el retablo mayor 

ide la” catedral, educó quatro discipu- 

“los, de los quules fué el mas aventaja- 

- tdo Diego de la Barreda, maestro de Luis 

de Vargas “antes de ir a Italia. 

== De Italia trajo Vargas 4 Sevilla las 

buenas maximas de la escuela florentina, 

y con ellas estableció la suya en su pa- 

tria. Entre los ocho discípulos que tu- 



42 
yo. el año de 1560 <se distinguieron 

Antonio de Arfian, maestro del carió- 

nigo de Olivares” Juan de: las Roélas, 

.que:lo: fué del extremeño Frantisco Zur- 

-baran», y Luis Fernandez,'que tambien 

o fué de. otros siete muy, acreditados, 

«A :saber», Andres Ruiz de. Sarabia, ¡el car- 

¿tuxo, D.. Francisco Galeas , Francisco de 

Herrera el viejo, su hermano Bartolo- 

mé de Herrera, Francisco Pacheco, sue- 

-gro y maestro del ce'ebérrimo: D. Diego 

Velazqnez. de Silva,,que fixó su ense- 

ñanza en, Madrid siendo. primer «pintor 

de Belipe, 1V , Agustin: el Castillo ,.que 

se estableció .en Córdoba: y despues en 

Cadiz, y: Juan del Castillo su hermano, 

«de «quien fué discípulo. Bartolomé ;Este- 

van Murillo. 
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5 hs ey jihn TH aya ervito1 

+ Resulta de'las. obras que: he visto: 

y. examinado de 'casi todos estos profe- 

sorés,:que Juan Sánchez. de Castro y sus 

discipulos fueron: unos: pivtores entera= 

mente: góticos, «como suelen llamará los 
que:siguieron la. Antigua manera alemana: 
quiero decir, que: pintaban al temple en 
tablas" bien preparadas; con brillantez” y 
frescura de color, pero: con estilo seco, 
y que daban sobrada largura: y langui- 
dez á-las figuras, sin conocimiento de 
la. anatomía , sim ondulacion''en los eon? 

“amos sin ess en las: PS y 

mostrar: ha pasiones "del ánimo usaban 
de unos :rótmlos que salian de Ja" boca 

de los personages; y ademas dé: esto: no 
sabian degradar las tintas ni las figuras, 
ni dar: gravedad ni decoro 4 lós: asuntos. 

. 
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A rodavía existe, Aiinque retocado, el 

colosal «sin» Cristobal en: lla “parroquia de 

san Julian de esta ciudad, pintado: por? 

Castro. que ¡Jéva: pendientes! de da, cines 

tura unos. hombres, ,4:: manera delidigesj> 

que se:supane pasaro ácla otra ¡parte del: 

rio. 4 Ja :par del niño Dios, que va; eneb 

hombro. De. este mismo; autor ¿ dicePap 

checo (%) era, upa tablas de la ¿Amún=: 

ciacion,que, estaba. en elo monasterio ¿de 

Santiponce ,, enla! que habia representa 

do al. arcangelosan: Gabriel com :capa de 

coro, en cuya teriefa bordada seofigura= 

ban. los :apóstoles,, y en:el pecho ¿lu re- 

surreccion del Señor, teniendo la: Virgen 

pintados en: la pared un rosario, unos 

anteojos, y, otras .impertinencias.oY yO 

conocí en esta, catedral de mano dé su 

(*) Arte: de da, pivtura, fol..4570 50 
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discípulo Juan Nuñez un; san: Miguel y 

un san, Gabriel. con alas. de: pavo real, 

pintados- en, un «retablo ,.que¡se- quitó de 

la sacristia mayor. nds 

-¿ No, asi, Alexo| Fernandez, pues: fué 

quien, desterró dela Andalucia: esta mas» 

nera bárbara, y” la falta, de. decoro. Yo 

le. comparo á- Pedro Perugino,-el maes. 

tro, de ¡Rafael Sancio, pues como: be di» 

cho :en-otro. lugar,' fué el precursor que 

anunciaba con. sus obras los: progresos 

que haría en adelante la pintura en es 

tas provincias..Si Wim. las conociera, las 

celebraría, como-las celebiaba el sabio Pa 

blo-de Céspedes despues que volvió de Ita, 

lia; pues aunque las figuras de sus «santos 

Conservan diademas y resplandores dora+ 

dos, estan mejor dibuxadas que las de 

Castro y. de sus discípulos, y. hay en sus 

semblantes sentimiento y nobleza de ca- 
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rácter; conuna' prolixa imitación de los 

brocados -en* los vestidos! “y- con “ótros' 

accidentes; "que: manifiesta 'conocimiénto'! 

del arte. PER ) 

v1 Pero: quando este llegó á mayor gra- 

doide perfeccion en Sevilla, fué pocoran= 

tes de:mediar-el siglo: XVI con la ve- 

mida á ésta Ciudad de muése Pedro Cam-= 

paña, yde. un paisano suyo llamado: 

Francisco Erutét, ambos flamencos, biem 

que habian estudiado com aprovechamién= 

to en Italia. No puede Vim: dexar de 

tener noticia de las obras “del: primero, 

especialmente de la conocida-con el títu= 

lo del Descendimiento, que está:en la par- 

woquia «de Sánta: Cruz, pues"es la prime= 

ra. pintura que aquí se enseña á los via= 

jeros; y nadie mejor que Vm. conoce 

el- mérito" del segundo , supuesto que po- 

see <una: .éxcelente tabla ide ¿su mano; 
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Este «pintor, desconocido” hasta Altea: 

Sevillá:ipor=:su verdadero' nombre, vá re= 

cobrando: toda su -estimacion, desde que> 

he desvanecido el error de Palomino: con: 

llamarles Ántonio: Flores, y desde que: 

he demostrado: ¡ser suyas las famosas tá=- 

blas, que están en la”iglesia del hospi=: 

tal. de ldasoBubas de» esta Pluto atri=' 

buidas“á Iovis de Várgas. 

¿Cono la: vueltaide: Vargas 4 su pa= 

Pa Sevilla 'apostarlas en- pintu= 

ra'á todas las demas ciudades del: rey- 

10, porqué: entonces:se desplegó el genio 

andaluz; remontándose hasta el punto de 

tocar en el: bello “ideal.. Es verdad que 

la ilustracion; la filosofia y el buen. gus= 

to" de aquel siglo, eran poderosos agen= 

tes en “una' ciudad opulenta, que pro- 

porcionaba “gtandes obras á sus pintores, 

La emulacion atizó: tambien mas ade- 
2 
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pe el fuego 'de' los. adélantamientos, 

con el famoso: túmulo que: se:erigió en 

esta catedral, para' las. exéquias de Fe- 

lipe H, en que trabajaron los profeso"! 

res de'mas créditos. conos: frescos de 

los anchurosos claustros de :dos.conven- 

tos de' san Francisco y. de:san. Pablo; 

y con otras obras. que borraron.el tiem- 

po, el clima, y el abandono: Antonio 

Arfian, Hernando Sturmio, Pedro de Vi- 

llegas. Marmolejo el «amigo de. Arias 

Montano, Luis de Morales el divino, Vas- 

co Pereyra, Juan y. Diego de Salcedo 

hermanos, Fray Diego del Salto agus- 

tiniano, Agustin, Amaro y Alfonso Vaz> 

quez, Antonio Mohedano y los ya.refe- 

ridos Luis Fernandez, Herrera el viejo, 

Pacheco, Roélas y. los Castillos,.eran 

los que se distinguian en Sevilla á fines 

del siglo XVI y 4 principios del XVII; 
as 
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Aunque rel ¿estilo de casi todos era dns 

do y afeminado, dibuxaban con mucha 

correccion y; con exácta  simetria,: y com 

inteligencia: ide la añatomia de. huesos y 

músculos, ennobleciendo: las figuras con. 

formas grandiosas, y dándoles accion, ex- 

presion y sentimiento. 

Para que los discípulos perdiesen el 

miedo 4 los pinceles y á los colores, los 

obligabán ú- pintar en sargas al temple; 

antes de comenzar ad oleos ¿Llamaban 

sargas. a unos lienzos crudos, en los que 

sin aparejo. alguno, usaban «de colores 

bien molidos con agua, y que despues de 

secos, mezclaban con agua-cola , Ó con 

agua de engrudo, sirviendoles de blan= 

co el yeso .muerto.. De esta manzra pin= 

taban: los velos. para «cubrir Jos altares 

en semana «santa, las banderas y gallar- 

detes de: los: navios y galeones que iban 
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¿Américas y: los olienzas con que los. 
señores de: la:¿Andálucia tadornaban los 

grandes. salones: de::sus: casas y palacios: 

y «Pero como'en sel principiovdel siglo 

XVII hubiesen' abandonado” tam: buena: 

costumbre, que' ademas de soltar la:ma- 

no delos discipulosy'aseguraba en el lien+ 

zo «los 'éxáctos contornos:que-dibuxaban 
con “sumo cuidado y prolixidad;y.con= 

servaba aquellos toques principales, que 

se diseñan para indicar la musculacion, 

el. afecto y. otras. cosas. esenciales, que: 

desaparecen en “el momento que el jóven 

empieza á. meter los colores al'oleo,:co= 

menzó á decaer en-Sevilla la:correccion 

del dibuxo, y. 4 olvidarse: otras buenas 

máximas del -:arte.: Herrera, vRoélas y 

Velazquez, fueron los: primeros que se 

separaron de este camino, y adoptaron 

otro, que les pareció-mas corto para imi= 
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tar la naturaleza; pero. que no es-tan se- 

guro .para los. queno; estan, dotados de 

un talento original.como el: de ellos. Tal 

era: el estado de, la.pintura. en- Sevilla, 
«quando; nació doma reparar 5U 
ruina, 3 51 

: o EE ) AA , 

Bien «sabe : que.D. Antotí Pa- 

lomino aseguró en su Parnaso español pin- 

toreseo laureado, que: Bartolomé Estevan 
Murjllo «habia .nacido el ¡año de 1613 

en la. villa de Pilas, distante cinco le- 

¿guas:de..esta ciudad: error en que. hizo 

caer. 4 todos los que escribieron vidas 

de pintores, despues de él; pero error de 

-Que no, debe ser «culpable, sino los que 

hb: yn 

le suministraron tal noticia, pues.con es- 

ta disenipa le ponen á cubierto sus apo- 

logistas de todos los yerros que come- 

tió en su obra. Tambien sabe Vm. quan 
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acérrimo defensór fué *de las glorias de 

su patria el sabió investigador “de “ellas 

Conde del Aguila, pues deseando siem- 

«pre aumentarlas, y'no hallando en Pilas 

'la partida de bautismo de Murillo, cre- 

yó encontrarla en Sevilla. Para conseguir- 

lo, registró los libros de muehas parro- 

quiás, y habiendo hallado una (1 )en 

(x) Dice asi. En miércoles tg de Sep- 

3iembre de 1601, bauticé yo el licencia- 

do Alonso Sanchez Gordillo, cura de es- 

“ta santa iglesia de la Magdalena de esta 

“ciudad, 6 Bartolomé hijo de Luis Murillo, 
y de Maria de la Barrera su muger, ve= 

cinos de esta collacion. Fué. su padrino Bar- 

tolomé Moreno, vecino de esta collacion. 

y fuele amonestado el parentesco espiritual. 

“Fecho ut supra, Licenciado Alonso Sanchez 

Gordillo, beneficiado. 
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Aa de la Magdalena lastuvo por E 

dera, apoyandose sobre: una tradicion de 

-que este pintor habiavivido algunos años 

“en la calle: de las Tiendas; que está en la 

misma collacion. Peró como las partidas 

-de bautismo no prueban la identidad del 

-sugeto quando” se-:ignotan> los nombres 

de los padres y del: padrino, «dudé: de 

-su legitimidad. Para comprobarla, acu- 

dí al archivo de esta catedral, donde su- 

pe y habia sido canónigo un hijo del mis- 

-moMurillo; de quien hablaré 4 Vm, mas 

adelante, y encontrando las de su-padte, 

:«( 1') madre; y abuelos, que se habian 

(17) Es la siguiente, En lúnes prime- 

vo dia del mes de enero de 1618 años y yo 

el licenciado Francisco de Heredia, bene- 

-ficiado y cura de esta iglesia de la Mag- 

dalena de Sevilla, bauticé 4 Bartolome, 
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E enrlas pruebas de 30 canongía, 

cse demostró «no ser: cierta la que: descu- 

¿brió: el Conde, como Vm. puede cotejar 

.en las. que se:copian por. notas. Habrá 

Quien repare en la última ,.que el padre 

¿de nuestro pintor ño:tuvo el apellido Mu- 

«rillo,sino' el: :de:Estevan: tampoco le tu- 

vo: el abuelo: Juan Estevan; pero le:tomó 

-el nieto: de surabuela materna Elvira: Mu- 

-rillo::cosa muy. comun y recibida en aque- 

llos tiempos, como Vm. no ignora, y que 

2 veces se adoptaban hasta los de los pa- 

edbirosie 21 ani obrsticoops y. gas 

Restituida -2Sevilla la gloria de ser 

- hijo de Gaspar Estevan y. desu legítima 

emuger Maria Perez. Fue su padrino An- 

-zonio. Perez, al qual amonesté el paren- 

resco espiritual, y lo firme. Fechóut su- 

pra. Licenciado Francisco de Heredia, 
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patria. *de. Bartolomé Estevan Murillo, 

que Palomino:le.. habia: usurpado,: Ó da- 

do-4 la villa de Pilas, y--averiguados 

los verdaderos nombres de sus padres, y 

-€l dia de su bautismo en la. parroquia 

de. la Magdalena. el primero. de: enero 

¿de 1618, referiré á Vm, los primeros 

pasos que dió. en la carrera: de su pro= 

.«Fesion. | es 9 add 

Desde muy temprano dió señales de 

- su inclinacion'al dibuxo, borrageando los 

¿libros de la escuela, las paredes y qual- 

quier papel que. llegaba -á ¿sns manos: 

«prueba nada equivoca de una verdade- 

“ra vocacion, que. los padres suelen sofo- 

Car muchas veces en la niñez-.con otras 

miras en perjuicio del Estado, de las no- 
bles artes y de sus mismos hijos. No 

asi los de Bartolomé, pues luego que ad- 

virtieron su aficion, y despues de haber 
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ota 4 leer y “escribir, le leva- 
ron al obrador de su pariente Juán del 

“Castillo para que le enseñase la pintura. 

Estaba Castillo bien acreditado en la eiú- 

dad, porque efa buen dibuxante, aunque 

“algo desapacible en el colorido. El mucha- 

“cho tenia el genio blando, y estaba bien 

“educado, por: lo. que en poco tiempo se 

grangeó la predileccion del maestro á los 

demas condiscipulos, Pedro de Medina 

Valbuena y Andres de Medina sevilla- 

nos, y Pedro de Moya y Alonso Cano, 

«granadinos; pero sin dispensarle jamas del 

trabajo de “moler los «colores, de limpiar 

los pinceles, de poner la tablilla, ni de 

aparejar- lienzos, como operaciones que 

debe saber todo pintor, 

+ 

No habia entonces en Sevilla acade 
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“mia pública”sóstenida por dl Gobierno, 

“pero cada maestro la tenia en su casa, 

“a la que concurrian los discípulos y otros 

“amigos profesores y aficionados, quie- 

“nes contribuian á sostener los moderados 

"gastos de luces, carbon, y demas que 

“se ofrecian en el invierno. Los printi- 

“piantes copiaban en ella las partes y 

miembros del cuerpo humano que el ma- 
«estro les dibujaba con cisco, lapiz, plu- 

"ma Ó pincel, buscando mas bien el buen 

«efecto del claro-obscuro, que la hermo- 

“sura del sombreado, 

+ Carecian de modelos, pues no habia 

mas que alguna cabeza, brazo, Ó pierna 

que hubieran heredado ó adquirido de 

los escultores: antiguos sevillinos, Ó de 

algun otro extrangero que hubiese re- 

sidido en esta ciudad, como la mano de 

la teta de Torregiano, y los vaciados 
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de Ja:anatomía de: Becerra ,.:que. todos 

«estudiaban. En algunas. temporadas man 

tenian, ¿el modelo. : yiyo.,,. especialmente 
quando, el. maestro le necesitaba para 

¿alguna obra; de consideracion..Entonces 

«los discipulos mas,adelantados dibuxaban 

.en, torno de él, corrigiendolos : el maes- 

:tro con amorz'y quando:,no-le. podian 

«sostener, algunos de los mismos concur— 

- rentes :no' se: desdeñaba: de desnudarse , 

.ni.de. presentar á los demas aquella par- 

te de su ¡cuerpo que habian de estudiar, 

como el pecho, la espalda, los brazos, 

Ó las. piernas. Copiaban:,otras noches el 

¿maniqui, cuyos paños y. pliegues dispo- 

« nia. el: maestro con.bugn arte, por. que 

en esto. seidistinguian;casi.todos los bue- 

nos profesores de aquel. tiempo, ;;. 

Tambien se pintaba en.estas acade- 

mias, mas: no era permitido: a ningun 
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discípulo copiar:”con colores *el “modelo 
vivo, sin que primero: se hubiese ocu= 

padoclargo::tismpo+en pintar objetos ina- 

nimados «por: el: natural; como” son con- 

fiturasjirros, muebles de cócina, y otras' 

cosas que vemos representadas “con tanta 

verdad enc los quadros que "llaman Bo- 

dexones. Llevaban” la máxima “aquellos 

profesores, de que este era el modo mas 

faciby mas “seguro para: dominar los pin- 

celes sy" los-colores, que “4 muchos sue= 

lenvamedrentar ;. ywdecian y: que debiendo 

comenzarse por lo >mas: fácil; Ja -anato- 

mía y proporciónes del: cuerpo: humano, 

y la variedad devsus "movimiéntos, ode 

sus “semblantes Dy7 o caractéres” sugetaban 

demasiado 45 1os ¡printipiahtés, que no 

podian vencer tantas dificultades “sin set 

muy prácticos»en el colorido: Asi empe- 
zaron- Velazquez; "Murillo- y" Herrera - 
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hs mozo ¿que «fueran.los- primeros: ;natu-, 

ralistas.de Andalucia. o 000 02 ,oviy 

Sacaban ademas. de. este sistema otras; 

útiles ventajas, quales eran, de «que no: 

teniendo algunos discipulos el talento.ne=: 

cesario para ' pintar al hombre desnudo) 

ni. para la invencion, ni para otras par=7 

tes del arte,.como se hallaban dueños de, 

los pinceles: y con buen. colorido, quedas 

ban unos, enla clase de pintar con gracia! 

y perfeccion bodegones, otros flores, 'y> 

otros. payses, y .adornos,: que estimaba 

los inteligentes porel buen gusto:.en el 

color, y: por. el tino y «desembarazo cóm 

que estaban executados:, 

Es cierto. que á los que: llegaban al 

sublime grado: de copiar con colores el 

modelo .vivo, y á los. que comenzaban 

á inventar y-disponer la distribucion de 

las figuras de un pasage- histórico na 
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lesenseñaban. 4 buscar la' pericecion.me-. 

tafísica, que es el conjunto de: las. be- 

llezas, porque ni la conocian, ni te-, 

nian-exemplos: que la demostrasen. Se 

contentaban solamente con imitar la na- 

turaleza, tal qual se presentaba .á sus 

ojos, creyendo queno habia otra belle- 

za que la verdad. Pero la figuraban de 

un modo particular.y muy diferente del 

que siguen los. que- quieren: apurarlo to» 

do, expresando las.: partes, mas .mínimas 
del cuerpo humano, que. nuestros sevi- 

llanos suponian perdidas con el. ayre in- 

terpuesto y con la distancia, apareciendo 

solo el efecto.en sus lienzos, que indica- 

ban con cierta magia, reservada al cono- 

cimiento de los que saben ver y observar 

las modificaciones de la naturaleza. 

Los progresos de los discípulos en 

estas academias correspondian al.esmero, 
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al interes y ála gloria, que el maestro,' 

como único en' cada uñaj ponia yo ténia! 

en que se propagasen sus luces” y suses=' 

filo, que'casi siempre véia renacer. Agre=: 

gue 'Vm: 4” esto la emulacion y las con 

tiendas ¿qué habia entie unas y otrass 

el aprecio” y estimación que-merecian+de: 

los primeros personages y-“de los “sabios: 

de. la ciudád: la! concurrencia dectodos: 
estos 4 ellas ¿Oy el empeño” que tomabañy 

unos: por*la: de Pacheco; otros por. la» 

de Castilloy':aquellos oporola! de: Herrera 

y estos"por la: de Róelus.” Agregue Vm. 

tambien cla: manifestacion delas “obras de 

los discípulos “enla carrera? del Corpus, 

en las “gradas de la iglesia mayor y:en 

otros parages públicos envdias de gran 

concurrencia: -los' versos; “las apologias; 

y las criticas “de los poetas y de los li-= 

teratos; y 'en-fin mil-estímulos que-agi 



taban el .genio- sevillano: al estudia! a. 
la aplicacion y al honor. qn 

Vea. Vm. aquí el método que tuvie- 

ron los: pintores naturalistas de: Anda- 
lucía, para hacer grandes progresos,que. 

unos. celebran con entusiasmo, y. otros. 

¿desprecian con vilipendio. Ni Vm. ni yo 
DOS. metamos en- decir quienes tienen ra- 

zon). 'nien comparar aquellas pobres y, 

privadas, academias con «estas públicas 

y. Magníficas, establecidas ahora enel 
reyno á costa del Estado, ni ménos en 
cotejar el sistema artístico de las unas 

con el: de. las otras: ni tampoco en con= 

tar los profesores de mérito y habilidad 

que salieron de aquellas, ni los que pro; 

ducen estas, aunque sea lo primero que 

Ocurra al que se interesa de veras. en el 
adelantamiento de las. nobles :. artes, 

Dexémoslo a Jos que. velan sobre estos 

3 



odrds8 establecimientos, pues no per=* 

donan diligencia ni gasto alguno para 

su prosperidad, llenando de honores á 

manos llenas á los maestros y á los dis- 

cípulos. Plegue á Dios que estos hono-= 

res sean tan eficaces, como lo fueron los 

que el pueblo sevillano daba á sus ar- 

tistas, solo con apreciar y ensalzar sus 

obras y sus desvelos. Estimularon de tal. 

modo á Murillo, que en poco tiempo 

dió pruebas de talento y disposicion 

para ser un gran pintor. El maestro al 

ver sus adelantamientos, se empeñó en en* 

señarle quanto habia aprendido del suyo, 

y el discipulo en pocos años agotó los 

conocimientos de Castillo. 

Entonces fué quando pintó los dos 

lienzos que estan, el uno en el claus- 

tro del convento de Regina, y repre- 

senta con figuras del tamaño natural 
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ala Virgen y san Francisco, que per= 

súaden á un religioso de su orden á 

que siga la doctrina del doctor santo 

Tomas de Aquino; y el otro en una ca- 

pilla del colegio de este santo, y figura 

2 nuestra Señora del Rosario con santo 

Domingo: en ambos se nota algo de la' 

manera de Castillo. Con motivo de ha= 

ber este trasladado su residencia 4 Ca- 

diz, quedó Bartolomé sin maestro, sin 

director y sin obras, por lo que se vió 

en la necesidad de ir á la Feria á pin- 
tar lo que en ella le encargasen. . 

VI 

-— Ljaman la Fería en Seville 4 un bar= 

rio de la parroquia de Omnium Sanc- 

torum,' por que hay en él mercado to- 
dos los jueves de' muebles viejos y nue- 
VOS, de- ropas usadas y de otras mil' 
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Ea de baratillo. «Viven en este barrio ; 

muchos artistas y artesanos, que proveen, 

con sus obras á casi toda la Andalucia, 

especialmente con. pinturas, tan infor=" 

mes, como las de la calle de Santiago. 

de Valladolid: de. modo que llaman. 

aquí por proverbio pintura de feria. 4 

todo quadro mal. pintado. Las executa- 

banantes con tal presteza , que ha su= 

cedido mas de una vez pintar. el asunto 

6. santo que el devoto comprador pedia. 

mientras se ajustaba el precio: Ó trans-, 

formar, por exemplo, el que representaba 

á san Onofre en san Cristobal, ó á la 

Virgen del Carmen: en san Antonio de 

Padua, ó en ánimas benditas del Purgato- 

rio. Antiguamente era mucho mayor el 

tráfico y despacho de estas pinturas que 

ahora, porque se embarcaban infinitas pa- 

ra América, lo que era otro nuevo estí- 
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«mulo para los progresos del arte, pués 

entonces no eran tam malas como- las 

que en el dia se pintan, y -muchós pro- 

fesores de mérito, quando no tenian que 

hacer, acudian á los cargadores a Indias, 

que jamas dexaban de ocuparlos, pigán- 

doles en proporcion de su habilidad. 

¿Creeria Vm. que en esta Feria pin= 

tando tan de priesa y sin ningun dibu- 

:-XO, se pudieran formar artistas, cuyas 

obras son ahora muy estimadas? Pues 

si señor: yo las conozco. Se dice que 

seguian un rumbo enteramente opúesto 

al ordinario: que comenzaban pintando, 

y que acababan dibuxando: Quiero decir, 

que despues de haber “conseguido cierto 

tono en el colorido, y un soberano do- 

minio de los pinceles pintando sus ma- 

marrachos, estudiaban el desnudo, la 

perspectiva, la anatomia y demas par- 

» 
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Po del arte, que aprendian con facili- 

dad en fuerza de su gran genio, y lle- 

gaban á ser muy buenos naturalistas. 

¿Mas ni Vm. ni yo aprobarémos este sis- 

tema, á pesar dela analogia que pue- 

da tener con el que algunos siguen para 

aprender las lenguas vivas, que es ha- 

blar mucho en los principios sin miedo 

ni vergienza de decir disparates, y que 

despues de haber adquirido copia de 

frases y modismos, se perfecionan en 

el. idioma con la lectura de buenos libros; 

y sin embargo tambien de que en las 

artes la prática es el principal móvil 

para poseerlas. Murillo aunque consiguió 

gran facilidad en expresar sus ideas, 

pintando mucho y con presteza para la 

Feria, sabia antes dibuxar, inventar, y 

¿Ordenar un quadro. 
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Veamos ahora la causa principal que 

le movió á hacer tantos y tan grandes 

progresos. Hacía algunos años que aquel 

su condiscípulo Pedro de Moya habia 

abandonado la escuela de Castillo, y 

pasado á Flandes con plaza de soldado 

en una compañia, con mas aficion a ver 

y correr tierras que á la pintura. Pe- 

ro como esta se le volviese á despertar 

en aquellos payses con la vista de las 

muchas y buenas obras que allí habia, 

especialmente con las de Antonio Wan- 

Dick, tuvo vehementes ganas de tornar 

. 4 su primera profesion, y de ser  dis- 

cípulo de aquel célebre maestro. Para 

lograrlo se embarcó para Londres, don- 

de residia, y baxo su direccion consi- 

guió en poco tiempo encastarse en su 

estilo. Mas quando iba haciendo mayo- 
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res progresos murió Wan-Dick, y Mo- 

“ya volvió á España y aportó “á Sevilla. 

Manifestó entonces á sus amigos y 

condiscipulos las pruebas desu adelan- 

tamiento en Inglaterra, y sorprehendido 

Morillo con aquella casta y estilo, para 

él nuevo y desconocido, concibió la 

idea de dexar á Sevilla, y de irse-á 

Flandes Ó á Italia 4 perfeccionarse en 

la pintura. Le afigia sobremanera la es- 

' casez de medios que sus padres, ya di- 

« funtos, le habian dexado para tal em- 

presa. Tampoco tenia protectores, pues 

no era muy conocido por su habilidad, 

“donde descollaban otros genios de mas 

nombre. En esta situacion halló un ar- 

bitrio tan honrado, tan suficiente, y tan 

eficaz. que sin auxilios extraños pudo 

“llevar “al cabo su proyecto. Compró una 

“ pieza de lienzo, que dividió en partes 
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desiguales: las -imprimió- él mismo, y 

“pintando en “ellas santos, payses, flores 

Y. Otros asuntos del gusto y devozion 

de aquel tiempo, las vendió á los car- 

gadores 4 Indias, y con su producto, 

sin haber comunicado su intencioñ con 

ningun amigo suyo, y sin despedirse de 

nadie sino de su hermana, que dexaba 

con unos tios, salió de Sevilla para. Ita- 

lia 4 los veinte y quatro años de edad. 

Vea Vm. aqui uno de aquellos ras- 

gos de virtud y honor que dá: esperan- 

zas de conseguir lo que se emprende. 

El extraordinario afecto que Bartolomé 
tenia 4 la pintura, le arranca de su casa, 

y sin detenerse en Jos riesgos y dis- 

—Pendios de un largo y penoso. viage, 

le obliga 4 emprehenderle solo. y sin. re- 
-—“omendaciones. Pero la Providencia, «que 
RO le: perdia de vista, allana todos los 
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obstáculos: le detiene 4 pócas jornadas; 

y le proporciona medios para conseguir 

lo que desea sin gastas ni peligros, 

VII 

Luego que Murillo Hegó á Madrid, 

pasóá visitar á su paisano D. Diego Ve- 

lazquez de Silva, primer pintor de cáma- 

ra del Rey, á quien no conocia sino por 

su fama, y le pidió cartas de favor pa- 

ra Roma. Velazquez agradado del sem- 

blante y buena disposicion del jóven, le 

hizo varias preguntas sobre su casa y fa- 

milia, sobre su escuela y ¡maestro , y sO- 

bre los motivos que habia tenido. para 

dexar la patria y emprender tan largo 

-viage. A todo contextó Bartolomé sin fal- 

tar á la verdad, y admirado D. Diego 

de su espíritu y virtud, le dixo quese 

quedase por entonces en su casa, don- 
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de sería atendido como amigo y como pai- 

sano. Murillo, ya se vé, no se haria de 

rogar á tan generosa oferta: le dió las 

mas sincéras gracias, y le manifestó su 

reconocimiento, 

Mandó inmediatamente Velazquez 

que le enseñasen todas las pinturas del 

palacio real, las del Buen-retiro y las 

del monasterio del Escorial, de donde vol- 

vió Bartolomé admirado y con deseo de 

«copiar aquellas que mas adaptasen á su 

genio $ inclinacion. Así lo insinuó á su 

favorecedor, quien en el momento dió 

«las Órdenes y disposiciones convenientes 

para ello, 

Mientras D. Diego acompañó al Rey 

-€n la jornada que hizo á Aragon el año 

de 1642 para pacificar los catalanes, co- 

Pié Murilio algunos lienzos de Wan-Dick, 
del Spagnoleto y del mismo Velazquez, 



-4 quien agradaron mucho las copias, que 

+4 su vuelta: presentó 4 S. M. y fueron 

«celebradas: de todos los señores de la cor- 

«te. Conociendo D. Diego la eleccion acer- 

tada que el jóven habia hecho de los 

«tres autóres, le encargó que en adelan- 

te no copiase de otros sino de aquellos 

emismos, pues lograria tener un buen co- 

-lorido, un estilo franco, y afirmarse mas 

«en el dibuxo. 

El año siguiente tomó Murillo gran 

parte en el sentimiento que cupo á Ve- 

lazquez con la caida del Conde-duque 

«de Olivares, su protector, del ministerio 

y privanza del Rey, y desde entonces 

“comenzó á serle desagradable aquella 

residencia. Volvió D. Diego 4 Zaragos 

za con S. M. el año de 1644, y ¿su 

regreso le sorprehendieron los progre- 

“sos que el discípulo habia hecho en su 
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ausencia. Entonces fué quando' le dixo 

que ya estaba en- disposicion de em- 

prender: el viage 4 Roma, para lo que 

le ofreció cartas de recomendacion y otros: 

auxilios de S. M. Repare Vm. de paso 

amigo mio, el estado: de adelantamien— 

to, en que queria Velazquez. estuviesen 

los jóvenes para irá estudiará Italia. 

Sea por las instancias de su herma-= 

ha, sea por la falta que la hiciese en 

Sevilla, sea por: otros motivos: domésti- 

cos, Ó sea en fin porque creyese haber 

satisfecho los que le. habian sacado de 

su patria, Murillo no asintió á tan ven= 

tajosa oferta, y. disculpandose en térmis 
DOS, muy comedidos de no poder .acep= 
tarla, manifestó 4 su maestro y bienhe-, 

chor, el deseo: que tenia de volver 4 

Sevilla. Aunque D. Diego sintió en ex= 

temo esta resolucion, pues preycia. el 
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pia grado de perfeccion en la pintura * 

á que “era capaz llegar Bartolomé en Ro- 

ma, no quiso estorvar su designio, que 

verificó el año de 1645. 

IX 

Ya le tiene Vm. en su patria, tea= 

tro de su gloria y desu fama, en don= 

de muy pocos notaron su ausencia, por 

que era de pocos conocido, por haber 

vivido siempre aplicado y laborioso. 

Se trataba á su llegada en Sevilla de 

adornar el claustro chico del convento" 

de san Francisco, nada ménos que con 

once quadros historiados, cuyas figuras 

habian de ser del tamaño natural; pero 

con poco dinero, que un devoto habia re- 

cogido de limosna entre lós que lo -erán 

de aquella comunidad. Al parecer, los 

pintores de fama que habia entonces €n 



la ciudad, no: querian entrar en em 

presa, por que decian, era'en vilipendio 

de su estimacion el corto precio que ofre- 

cian por los lienzos, y no pudiendo con- 

venirse, hubieron de acudir 4 Murillo, 

quien como mas necesitado no'se detuvo 

mucho en el ajuste, quedando los devotos 

con la desconfianza de su buen desem- 

peño, que despues de concluidos se con- 

virtió en gozo y satisfaccion. 

No acertaré á decic á Vm. lo que 

todos representan, pues aunque cada uno 

tiene sus versos «al pie, que quieren ex- 

plicarlo, son tales, que siempre me que: 

do en ayunas despues de haberlos lei- 

do; pero conozco que son pasages saca= 
dos de la crónica de la religion seráfica. 

— El primero, que se encuentía á ma- 
ho. derecha entrando en el claustro, re- 

Piésenta á san Francisco recostado en 
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una estera de enea con una croz' eh la” 

mano, á quien un angel. recrea tañen=- 

do un violin. Pertenece al género subli=. 

me Ó-beróico, por la filosofia y elegan- 

cia con que estan expresadas la dignidad 

y agilidad del angel,:y. el tierno afec= 

to del santo, que excitan á4 devoción y: 

respeto. Imitó en el estilo 4 Ribera; pe- 

ro con. mas dulzura, con mas atractivo, 

y acaso con:mas correccion: de: dibuxos 

¿El segundo: parece: de::mano de Ve- 

lazquez , y: corresponde al género comun 

y familiar, porque «está representada la; 

naturaleza con'todo el desaliño que tie= 

nen las: personas del ínfimo pueblo. Fi» 

gura a: san Diego le. Alcalá arrodillado 

dando graciass a Dios: antes de ' repartir 

as los pobres::la sopa, que está. enun'ical- 

dero: de: cóbre, rodeado: de una: madre 

con:sus hijos cy de otros muchachos har 



raposos, colocados en primer sérmit: Se 
ven encsegundo diferentes mendigos de 
ambos: sexós, que acuden con sus;orteras 

á la; distribucion: del alimento. Todo es> 

tá. pintado por:el- natural, y parece que 

Marillo+se-entretuvo! ven retratar y cos 

Piarsá los que concurren á mediodia á 

la: puerta de: los: conventos á este. racto, 

En fin está todo expresado 'con::tanta 

propiedad, «que los: que pasan por de= 

lante de. este quadro, sé detienen:al ver; 

como en un espejo, representada la mis- 

Ma verdadisin 

22 En! los otros dos, :que: siguen emeste 

lado rde oriente, hay excelentes cabezas, 

buenos: paños; agraciado colorido y un 

Pais: campestre heridos comgran artificio 

de dauliz que: arroja un globo de fuego, 

EN ell que; segun dicen dos versos, *sube 
Al cielo-eloalma de Felipe IL. 02 

4 
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ES .Excede :4 todos: en- invención y be= 

lleza el" grande que ocupa el:tramo del 

norte, por lo que han sacado de: élomu-= 

chas copias: de: varios tamaños: :Repre= 

senta el tránsitoide: santa Claray cuya 

composicion se divide en dos partes in- 

timemente unidas: entre si. Se figura en 

la. una. 42-la santa en su humilde lecho, 

rodeada de monjas y religiosos; y en la 

otra “aparece el Salvador y su Madre 

santísima :acompañados del coro: de las 

virgenes,: que: extienden sobre «la cama 

de la moribunda un rico manto recama- 

do de oro y piedras. preciosas.! El con- 

traste de luz que expide la visión bea» 

tífica «en la una parte, yla: opacidad 

del: lecho y de los'que le circundan en 

la ofra, causan un: «maravilloso efecto en 

Ja escena. y.no es. menos «admirable el 

que resulta; entre los herinosos: rostros 
Qe 
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de tag Sañitas “doncellas "$ virgenes, y en- 
tré los 'esténuados de las monjas y los 
robustos de los frayles, pintados * por el 
naturalí Pero” el de la 'santa Clara, casi 

de medio' perfil; “tiene una bélleza “sin 
igual, y parece que € está tocado e: Wan- 
Eu, A E sd 

"En este mismo tramo! hay un lienzo 

pegúeño; tambien de Murillo; que figu- 

rl la Coticepcion de nuestra señora, 

compañero ' de otro, qué está sobre la 

Puerta que va al tránsito de la escalera 

Principal, coñ los blasones de Ja” religion 
frinciscana; pero ambos son de inferior 
mérito; S | 

"Otros" quatro llenan el espacio del 

lado de poniente, pintados con buen di- 

buxo;* gran manera, Fuerza de claro -obs=' 

curo, EGO o empiscado y puras de 
Pincel, * qm asásl > 9 0% 
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o Restan: dos en la banda, de .medio-:, 

des uno; entrelargo con. dos. figuras». 

y, Otro grande Ye apaysado igual en ta-, 

maño al de santa Clara), que está, en-. 
frente, Representa. 4; un venerable re”, 

tigioso,, arrobado ¡en el ¿ayre,, mientras. 
varios ángeles macebos y niños desem- 

peñan; su oficio, de cocinero, y mientras 

Otros frayles y, Un personage le obser=, 

van. admirados. en; ¿2 quella actitud. La . 

cabeza del estático es rústica y grosera, 

tal vez copiada, de. algun lego del con= 

vento; pero. la actitud es: la mas. tierna, 

y expresiva que se puede imaginar; y. los. 

ángeles estan pintados con tal fuerza, de 

color y. empastado,,.que todo inteligente 

los juzgará de mano. de Ribera. Se c0-: 

noce que Murillo, quiso hacer obstenta=, 

cion de sus principios en la pintura; quie-, 

ro decir, de haber empezado por cosas, 
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inanimadas, por que nose puede represen: 

tar mas verdad, ni mejor expresada; que 

la que contienen los muebles, las carnés, 
“verduras y "demas trebejos" de la cocing, 

“La lástima es que todos estos lienzos Van 

por la ' posta 4 su ruinaz y no sería 

«menos laudable el: que se echasé'abóra 
“un: guante entre los devotos de está sañe 

ta casa” para repararlos' por una' maño 

diestra és inteligente, como” se hizo pára 
pintarlos:: A 

Por esta A inferirá 

Vm, quales fueron los progresos que hi- 
20 Murillo en Madrid, y quan bien se 
"empapó én elestilo delos cHJebres Wan- 

Dick, Ribera y Velazquez, formándose 

Uno nuevo y "robusto, que pirticipabiide 
Jos tres Figúrese Vm. “ahora qual seria 

la sorpresa y «el “asombro dé-los' iitefi 
$entes al ver'colocados estos lterizos.'sín 
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que ninguno acertase -el, como. ni;en don- 

de se habia aprendido tal modo de pin- 

far, por que;.como. ya he dicho, muy 

pocos. notaron. la ausencia de su autor. 

Lo cierto es. que desde entonces caye- 

ron los nombres: de Herreras, Pacheco, 

Zurbaran y de otros artistas, de fama, 

y todos á, una voz -proclamaban á Mu- 

rillo, principe, de la escuela. sevillana. 

Tal es el poder, de la ilusion sobre el 

corazon humano, quando se presenta la 

verdad fingida con todos. sus atractivos» 

El que pintó los. quadros del claus- 

ero chico de san Francisco, no debia 

seguir en la obscuridad en que- siempre 

habia vividoen su. patria. En. efecto, 

todos le celebran, y todos le buscan, Los 

poderosos y. los aficionados pretenden su 
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amistad 'y desean -ser retratados por él, 
Sobre él vienen encargos y obras de con- 

sideracion; y entonces pintó la huida 4 

Egypto, que está en la iglesia de la Mer- 

ced de esta ciudad, y que algunos han 

atribuido 4 Velazquez; y otros lienzos 

que ya no estan en España. 

Solo por. su habilidad y fama me- 

reció Murillo el año de 1648 la mano 

de Doña Beatriz de Cabrera y Sotoma- 

yor, señora de lustre y conveniencias en 

Pilas, donde habia: nacido y residia. Y 

este es el motivo de haber hecho tam- 

bien Palomino natural de esta, villa 4 su 

marido, Con tan ventajoso matrimonio 

-Y con el nombre que habia adquirido, 

“Se le dió en Sevilla: toda la estimacion 

que le correspondia,. pues era su casa 

«Soncurrida delos sugetos mas distingui- 

- «os del pueblo, y mereció ser contado 
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entre los vecinos mas recomendables de 

la ciudad. ¡Qué desengaño para :aque- 

llos padres que tuercen la ¿inclinacion 

de sus hijos'4 la pintura, creyendo que 

se envilecen con su exercicio, y privan- 

do al Estado de una habilidad, que les 

diera mas honor, y 4 ellos mas lustre 

que la carrera á que forzadamente los 

arrastran! : 

XI 

Por complacer «ul vulgo, árbitro mu- 

chas véces de la opinion de los artistas 

y de sus obras, cambió Murillo su acen- 

drado estilo, que participaba de la ma- 

gia de Velazquez, del colorido y blan- 

dura de Wan-Dick y del claro-obscuro 

del Spagnoleto, en otro mas dulce, de 

color :tan agraciado, especialmente en las 

carnes, que como decia un profesor, 
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parecia qué Jas 'pintaba: con: sangre y 

leche, de  ambiénte- tan desvanecido y 

Suave, y de tono tan acordado y agra- 

dable, que mereció :otro- nuevo 'aplauso 

hásta de los «partidarios: del primero. 

«2 La: primera obra pública que conoz=- 

co en Sevilla pintada conforme al segun- 

do, es una Concepcion con un religioso 

2 los pies escribiendo sobre: este. miste- 

“rio, colocada en un angulo del claustro 

'grande del citado «convento de san Fran- 

“cisco. Estaba. este lienzo muy mal. trá- 

tadoquando publiqué la vida de: Muri- 

“Mo en el Diceionario de los artistas españo- 

les, y me pareció entonces que pértenecia 

2 su primer estilo antes de ir 4 Madrid; 

“pero ahora despues de reparado es:otra 

:cosa. Existe en el archivo de la: herman- 

dad de la Veracroz, que le: mandó 

Pintar, una libranza de 2500 reales, dada 
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dial año de 1652 con 

el recibo de-Don Josef Veitia Linage, que 

quedó: encargado «dde entregarle la «mis- 

ama cantidad. No se olvide: Vm. de este 

Veitia, ¡pues mas adelante le diré quien 

era, y las relaciones que tenia con Mu- 

rillo. 

coc «Siguen los dos famosos de san Isi" 

-doro. y san Leandro, que estan en la 

esacristia mayor de la catedral, y le 

«encargó: el arcediano de Carmona Don 

-Juan Federigui en 1655. Las' figuras 

son' mayores que el «natural, estan:sen- 

-tadas .en sillones moscobitas y vestidas 

de medio pontifical. Parecen vivas, y quien 

las! mira espera que le hablen. «Consta 

que el san Isidoro es retrato del licen- 

ciado «Juan Lopez Talaban, y el san 

Leandro' del licenciado Alonso:de Her- 

rera y apuntador: del «coro. 
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cos -Pintó. .en este mismo 'año.el quadro 

apaysado. de la: Natividad dela Virgen, 

que está ahora colocado 4: mejor luz de- 

«tras del «altar mayor en la misma santa 

-Jglesia.. Es.uno de los lienzos mas gra- 

ciosos de Murillo, pues. agotó en él to- 

da la dulzura y suavidad de su segundo 

-estilo. La composicion no; puede estar 

mejor arreglada, ni las figuras. mas'bien 

contrastadas. Colocó en, primer término 

«Un grupo de ángeles y mugeres que vis- 

ten y sirven a ¿la hermosisima recienna- 

cida ,con tan buen arte, que no embaraza 

-la vista de las que estan detras; y entre 

las de adelante se lleva la atencion el bra- 

.Z0 izquierdo, medio desnudo de una mu- 

ger, envidiado de las sevillanas por su 

“rotundidad, bellas formas y sonrosado 

«Colorido. ¿Allá 4 lo lejos. y. en confuso: se 

¿divisan santa Ana en la. cama y. san Joa: 
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“quin sentado junto 4: ella. Los angelitos 
«que baxan de lo alto, los mancebos que 
“voncurren 4” la accion principal, la ale- 

gria de las sirvientes y el apacible tono 

“de la escena anuncian el regocijo *de ha- 

“ber nacido la madre del Mesias, 

En él altar del bautisterio de esta 

“catedral está el gran quadro de san Añ- 

“tonio de Padua que pintó"el año si- 

¿guiente de r6s6 de orden del cabildo, 

“Mandó pagarle 10.000 reales vellon: 

“suficiente cantidad “para “aquel tiempo, 

“pero muy corta “para lo que ahora va- 

le, pues se” estima por una de sus me- 

Jores obras.'Sé figura al santo en: su cel- 

da, de estatura mayor que el natural, 

sen la actitud: de ir 'á arrodillarse para 

vádorar y recibir en sus brazos al niño 

Dios, que baxa en una gloria de serafi- 

“nes, angeles y nubes. Asunto muy tribial 
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y; comun, pero, desempeñado con :mucha, 
novedad . €. inteligencia. . Es; muy, difi-, 
cil. describir su. mérito . y artificio, pues! 

no hay... pincelada ¿en este- lienzo ¿que no, 
hayan, dado. las Gracias y. el saber=: El, 
anhelo, la ternura. y el espero, brillan 
en el medio perfil de. la cabeza , y..en los. 
brazos desan, Antonio, extendidos hácia, 

lo.alto. Jamas, se, han pintado nubes mas 

diáfanas y:transparentes,, ni ángeles mas 
exaciosos y, ni;aióo, mas. hermoso, ¡cuya 
agilidad; y, belleza. excede 4, la, de: los 

Mobles, espíritus: queje: acompañan. Hay. 
€n: primer término..una: mesa en. perspec= 

tea tan bien si dd no. en vano 

de, apa Vez, a sgbre sl sra picar, 

las azucenas. que estan en una jarra, En. fin 

todo es admirable, hasta el. efecto, que 

Causa; el claustro,iluminado, que .se.deso 
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cubre “4 To” lejós “para” contrastar con el * 

obseuro de la escena” por: débaxo. Tam=" 

bien es de Murillo el Bántismo de* Cristo, ' 

dd Está “en este mismo retablo; pero” no. 

es de'tánto' "mérito como'él sán Antoñio. 

'Cóncluidá“la iglesia! de santa Mita? 

la: alii de esta eN sol sus o 

Justino Neve y Yevénes; orenelaaal de" 

la: catedral” y' gran” “amigo ' dé nuestro” 

Bartolonid; le encargó que pintase” quátro” 

miedios-piintos para colocar en “ellas dos” 

en la nave: principaló"y los: otros dós em 

las cabeceras de las laterales. Los pri- 

meros “pertenecen á4-la historia dela des 

tividabde" nuestra 'señora' de las Niévés) 

ó dedicacion del “templo de santa Maria” 

la mayor en Roma. Se Tepresenta” eñ' 

uño elsueñd? del parricio tómino y 48 

sú esposaz y en el 'otro'' estos «mismos 
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sugetos refiriendoletal papa y á los cala 

denales, «que le: acompañan; Todas;las fi- 

guras son del: tamaño natural , y se: des= 

cubre en el último término: de. este. la 

procesion, que fué:al parage nevado, en 

que; Murilloc expresó: hasta el pólvo del 

camino y el calor del-estío. En el. me- 

dio:-punto: de la nave del evangelio: fi- 

guró. la Contepcion: de nuestra ; Señora 

con unos. clérigos de medio, cuerpo 4.los 

pies; y en elo de la epistola Ja Fé con 

la: Eucaristia ven las manos, á da que. ado» 

ran varios personages, «tambien deme 

dio cuerpo. Corresponden :á. esta época 

una Dolorosa y; un san Juan Evangelista, 

solocados: en: la: -capilla del «sagrario de 

esta misma iglesia, siendo dignas. de elo: 

gio la. cabeza sy: manos: de “la Virgen, 

por queson de lomas diilcé y: ica 

«este augtoreioria ¿ono coborsash la 
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an 201 a raro Milsjobasi1191 

1 Aiqui' es preciso «cortar el hilo 4:12 

descripcion. de las demas: obras de Mu= 

rillo;- por que me lama:la “atencion“eb 

deseo patriótico que tuvo de promover, 

en Sevilla el adelantamiento de: la pin= 

tura. Concibió:en 1658: el proyecto de 

establecer:en esta ociudad una academia 

pública  zy:2no: habiendo hallado en::el 

Gobierno protección. niapoyo: para: cos> 

tear lós + gastos; o pudo conseguir con pru: 

dencia» y ¿inañas que+ásu+exemplo los 

demas “profesores .se ofreciesen a soste= 

nerlos. im fín despues de haber luchado 

conilafierézas de Don: Juan ode Valdes 

Leal, quese creia superior: atodos ea 

habilidad: cón la presuncion de D: Fran- 

cisco: de Herrera: el: mozo, -que- habia 

vuelto yde: Italia muy corgullosoz: y ¿on 

el descaro de otros pintores ques aspira- 
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ban: 2 los primeros puestos del dl 

cimiento, dió principio á sus estudios en 

la Casa-Lonja la: noche de primero de 

enero de 1660. 0. 0109 

El Excelentísimo señor D. Francisco 

de Bruna y Ahumada conserva: entre 

Otras muchas preciosidades de las bellas 

“artes dos reglamentos, subscripciones , ó 

listas:de los subscriptores, cuentas y de- 

"mas papeles originales que obraron: en 

Aquella academia, de los>quales extrac- 

taré Jo mas conducente pura poder dar 

Una idea de su gobierno y del método 

de sus estudios, copiando “al finide esta 

“Carta en un Apéndice los documentos mas 
interesante S. - 

El primero es una junta general; ce- 
Jebrada “por. los subscriptores en? lx que 

Se acordaron ciertas constituciones: pro- 

Visionales, y se. nombraron “los smgetós 
5 
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que habian de-dirigir y administrar lá 
sacademia (1). 

¿> «Siguen las' listas de los subscriptores 

«on sus firmas originales y la cantidad 

«quecada .uno-ofrecia dar al.mes, con 

“unas rayas al margen en señal del pago 

que- iban haciendo: (11). 

os «Es de notar en estas listas la pru- 

«dencia. y moderacion de Murillo en con- 

«sentir que se empezasen con: el nombre 

«de Herrera, quando Bartolomé :era el 

primer presidente: y. cabeza de aquel ins- 

«tituto. midi b 

En el mes de:senero de: 1660, en 

¿que..principió., solo habia veinte y. quatro 

subscriptores: en febrero veinte y: cinco: 

.en marzo veinte: y nueve: en abril vein- 

te, y! tres5 «yo con motivo de empezar el 

-verano hubo: :de cerrarse el estudio :en 

«Mayo, por queno. siguieron. las subs” 
£ 
= 



| 6 
cripciónes hasta noviembre del ale 

año, en que volvieron 4 comenzar. 

Yo sospecho que en este intérvalo 
principiaron las discordias;' pues qué ni 

“Herrera siguió siendo segundo presidente, 

ni Valdés diputado. Tampoco subscribió 

Herrera en adelante, y en lugar de Val- 

“dés nombraron 4 Pedro de Medina Val- 

“buena :con «el título de mayordomo , que 

“tenia los 'mistnos cargos y funciones que 

el diputado (UI). 
'Medina"ocupa+muúchos pliegos en ex- 

“tender “sus cuentas, que finalizan en 19 

“de abrilode 16613 y “faltan dos hojas 

“del M, Si:sen'las que: constaria lo acae- 
“cidos encuióba, Era” présidente en 63 

Don Sebastian de: Llanos y Valdés, y 

"Mayordomo Matias: de Godoy y Carba- 

Jal, que rindió las cuentas en el mismo 

“450. Rindió tambien las suyas Cornelio 
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¿Schut del de :1664,.en que fué mayor» 

domo, y presidente Don'Juan de Valdés 

«Eeal,: pues habiendo hecho las amistades 

¿con sus compañeros, le nombraron por 

quatro años;mas la dureza. de.su genio 

¿no: le dexó acabarlos,. pues. se: desistió 

de: la presidencia en 3 de “octubre de 

1666; y reeligieron en ella 2.Don Se- 

¿bastian de Llanos y Valdés, nombrando 

por mayordomo-á. Juan Martinez de la 

Gradilla (IV). | ebeiuñis 19 

Succedió á. este, en: 77 Martin de 

Atienza, y 4: Llanos y Valdés: Pedro: de 

Medina Valbuena, que sirviéron sus em- 

pleos en 1668. En. fines de este año vol- 

vieron á nombrar por presidente al mis- 

.mo Llanos y Valdés, y por mayordomo 

- 4 Francisco Meneses Osorio,el discípulo 

mas aprovechado: de Murillo. Se, eligió 

¿ para la presidencia.en 1670:4:Juan Cha- 
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morro, y pata Ja mayordomia 4 e 

Martinez de Paz, que la sirvió tres años. 

Volvió 4. ser presidente Pedro de Medi= 

na Valbuena en 1671, y Cornelio Schut: 

lo fué en 1672 reelegido en 73, nom=: 

brando por mayordomo: á- Juan Ruiz 

Gixon; últimas elecciones que constan de, 

los citados documentos. : 

De todo lo demas que contienen re» 

sulta: primero, que Murillo, fundador de 

esta academia, no volvió á ser presidente 

de ella desde el primer año, como vol- 

vieron á serlo otros profesores de «me-= 
hos mérito y habilidad, lo que pudo 

Provenir, Ó de que. estaba mas .Ocu-= 

Pado que ellos, ó de que le aburrieron 

desde el principio: segundo, que el presis 

dente nombraba, los cónsules para dirigie 

la academia y poner la actitud del mode- 

£u su ausencia y enfermedades: tercero, 
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que estaba reservada: á la junta: getreral: 

la eleccion de mayordomo, por que era 

responsable 4 ella de su fondo: quarto, 

que el asistente de la ciudad presidia y 

autorizaba las juntas generales, y asi pre- 

sidió algunas el conde de Arenales Don 

Juan: Fernandez de Hinestrosa, 4 quien 

por haber fallecido el año de 1670, acof- 

dó la academia celebrar honras, que no 

pudo verificar por falta de medios: quinto, 

que no habiendo diseños en este estable- 

cimiento para estudio de los jóvenes, ni 

otros modelos que el vivo y el maniqui; 

es de creer que no se permitiese con- 

currir á ella 4 los muchachos princi- 

piantes, sino delos que estubiesen adelan- 

tados en el diseño y en estado de dibuxar 

6 modelar el hombre vivo; y sexto, que 

tambien'se copiaba 6 pintaba en-ella con 

eolorés: “citcunstanció que nose: practica 
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en las academias que hay ahora: de el: 

reyno. De 

Concluye el M. S. con otras cons- 

tituciones muy autorizadas y leidas por 

escribano en junta general de 5 de no- 

viembre de 1673, presidida por el asis- 

tente Marques de Villamanrique, las que 

fueron aprobadas y firmadas por todos 

los profesores concurrentes, cuyos nom- 

bres se sacan al fin, obligandose á ob= 

servarlas y guardarlas en todas sus par= 

tes entonces y en adelante (V). Mas 

ho «consta hasta que año las guardaron, 

ni el tiempo que duró la academia; 

pero es de sospechar que acabase quan- 

do murió su fundador. 

XIIL 
Volviendo al exámen de las obras 

Públicas que dexó Murillo en Sevilla, 
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se. acordará .Vim.' haber leido 'en:la Des- 

cripcion artística de esta catedral , que: 

Pedro de Medina Valbuena doró y pin- 

tó de negro los perfiles de la sala ca-= 

pitular el año de 1668, desacordando 

el buen tono del color de la piedra fran= 

ca y de los mármoles, pues entonces 

pintó Murillo los ocho círculos de la 

media naranja de esta misma sala, y 

representó en ellos, de medio cuerpo, 

los santos arzobispos de la diocesis Pio, 

Laureano, Leandro é Isidoro, los san: 

tos reyes Hermenegildo y Fernando, y 

las santas vírgenes Justa y Rufina: en 

el frente Ó testero un quadro grande 

de la Concepcion con acompañamiento 

de angeles; y reparó las figuras alegó- 

ricas que Pablo de Céspedes habia pin- 

tadoen los pedestales del segundo cuer- 

po de esta noble y respetable sala, sien- 



73 
do estos adornos tria de las partes que' 

la enriquecen, por la hermosura; suavi- 

dad y gracia conque estan pintados. 

Tambien pintó entonces el famoso 

quadro: del descanso de la Virgen con el 

niño, san Josef y sin Juanito, que es= 

tá en la sacristia de la Antigua, exe- 

Cutado con brochas y valentia, segum 

el primer estilo. del claustro chico de san 

Francisco. Es de presumir que le pin= 
tase asi por agradar al mayordomo de 

fábrica de aquel año, pues nunca han 

faltado en esta iglesia capitulares de gus: 

to é inteligencia en las bellas artes. 

XIV 

Ya estamos en el año en que Mu- 

rillo pintó las obras que le dan mas 

Nombre en Sevilla, en España y fuera 

de ella, quales son los grandes lienzos de 



la iglesia del hospital de san Jorge, Ó de 

la Caridad. Por esto, y por que son los 

primeros que desean ver los extrangeros 

luego que llegan á esta ciudad, querrá 

Vm. que yo se los describa con mayor 

detencion que los demas. 

Sin contar la Anunciacion de nues= 

tra Señora, colocada en un altar, ni el 

niño Dios, ni el san Juanito en otros dos 

retablos de esta misma iglesia, que tam- 

bien son de su mano, referiré lo que 

representan los ocho grandes, que llaman 

la atencion de los inteligentes. Los dos 

primeros é inmediatos al presbiterio son 

apaysados; los quatro siguientes iguales 

y quasi quadrados estan debaxo de la 

cornisa en la linea de los anteriores; y 

los dos restantes, algo mayores que es” 

tos, van por debaxo de los últimos.. Las 

figuras exceden en todos al tamaño na” 
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tural3 y Tos asuntos son los 'mas opor= 

tunos al instituto de esta santa casa, pues 

representan obras de misericordia con pa- 

sages de la. sagrada Escritura y “de las 

vidas de los santos, que mas se distin= 

guieron en la caridad con los pobres. 

El primero del lado del evangelio fi- 

gura á Moysés hiriendo la peña con su 

vara para saciar la sed del pueblo de 

Dios con el agua que arroja: en abun= 

dancia. Si los caracteres no tienen toda 

la grandeza que desean los idealistas, tie- 

nen toda la verdad, toda la nobleza y to- 

da la expresion que se halla en la na- 

turaleza individual. El ansia y el afan 

por satisfacer la sed es la pasion domi- 

nante de casi todas las figuras. Unas se 

atragantan porla precipitacion con que 

beben: otras despues de haber bebido se 

Apresuran ¿llenar sus cántaros: hay mu- 
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maes que dan de beber 4:sus hijos exáus= 

tos, y jóvenes que acuden con tazas 2 

recoger el agua: en fin, todas se ocu- 

pan en socorrer su necesidad. Se presen= 

ta en medio el héroe acompañado de su 

hermano Aaron, con un sémblante de 

afabilidad y dulzura, bien diferente del 

famoso Moyses de Michael Angel, que 

está con otras estatuas de su mano en 

el sepulcro de Julio II, criticado de Mi- 

lizia (4), camparandole 4 un panadero 

por su horrible aspecto, por su inaccion 

y por su fiero caracter. El pais, la ro- 

ea, el agua: que brota y corre en arro- 

yos, una hacaneá blanca cargada de 

cántaros, sobre la que viene sentado un 

muchacho, y Otros oportunos accesorios 

estan expresados con ta maestria y 

verdad. 

(+) Arte de 74d fol. 8. 
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=»+0El compañero «del ' frente' representa 

el milagro de pan: y pecesi Aparece sen- 

tado en primer término el Salvador, ro- 

deado de algunos apóstoles, que elevados 

los- ojos al ciélo,- bendice y multiplica 

los cinco panés y los dos:peces «que: le 

presentan san Andres: y :uno:muchacho. 

Se. ven á lo 'lejos..otros discípulos ocu- 

«pados en acomodar en grupos las turbas 

«para repartirles el alimento, La amabi- 

lidad del Señor, la curiosidad de los 

«discípulos y la «fe del pueblo se mani- 

«flestan en «sus semblances, siendo la ad- 

“Miracion del inteligente el modo: con que 

¿estan pintados la extension del pais, la 

“degradacion de las innumerables figurgs, 

y el efecto del claro-obscuro:en una es- 
“cena. abierta é iluminada por todas par= 

tes, en que el-arte ha tenido: que bus- 

"ar todos sus recursos para la contra= 
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ió de las luces y delas sombras, 

sin faltar 4. la verisimilitud. 

Volviendo al lado del evangelio re= 

¿presenta el primero de los quatro lien-. 

zos iguales, el hijo pródigo en los'bra- 

«os de :su- padre. Nada «falta en la es= 

«cena delo que refiere el sagrado texto 

“pudo haber sucedido:en el momento que 

¿eligió Murillo de esta: parábola. Ademas 

-de los dos personages que se extrechan 

entre si, + el primero arrodillado, descal- 

-zo, casi desnudo y con señales de ven- 

-dadero 'arrepentimiénto;: el segundo ves- 

«tido de púrpura y pieles con semblante 

de decóro y de ternura paternal, se ven 

¿por un-lado un hacheró y «un niño para 

variar lascedades, que presentan la be- 

-«cerra, y por el otro. los: sirvientes'icon 

la estola, Ó: magnificas vestidura, y.*cón 

el anillo, que uno: de ellos enseña 4-Los 
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demas en ademan de «murinurar dela 

beneficencia del padre, haciendose par- 

tidario del hijo mayor, que estaba au= 

sente» Amen de esta feliz: ocurrencia, 

figuró otras dos que le colocan á la par 

de Rafael y de otros. pintores filósofos. 

La de poner en primer término uh perrito 

lanudo albagando al pródigo, 4 quien co- 

'hoce por doméstico con su instinto después 

«de:tan larga ausencia; y la de indicar la 

«Conducta y disipacion que tuvo “este, en 

«Un cendal roto, “que: cubre sus «muslos, 

“cuyas ajadas bordaduras manifiestan: ser 

“Un: resto de ¿los «ricos vestidos con: que 

se ataviara en su abundancia. Omito la 

“palidez deosu- rostro y otros' accidentes, 

“que pertenecen:á:la imitacion de la na- 
«turaleza, y. son característicos de nuestro 

profesor. 0h aii 

Sigue por el mismo lado: ¡Abraham 



So 
acatando 2 los tres mancebos :que hos» 

«peda en su casa. Á: decir verdad nó 

me agradan estos tres Angeles, por.que 

les falta cierta dignidad y grandeza, que 

debieran distinguirlos de los demas jó= 

venes de su edad; y.por que tampoco 

tienen la recíproca semejanza en sus sems 

-blantes, que el mudo «Navarrete dió 4 

«los de su: célebre lienzo, que está en la 

portería" del monasterio del Escorial, 

¿Pero mesencanta li elegante figura de 

Abrahan..por- su, nobleza, decoro y ac- 

titud; como-tambiem'por da valentia y 

«franqueza: con que está pintada, - pues 

pudiera .pasar por del Giiercino.. -2 

Los otros: dos del-«mismo tamaño en 

-el lado: de la epístola: representan 4 

Cristo sanando al paralítico de la piscina; 

y al angel que liberta de la carzel¡á 

usañy Pedroso! escir lo a iS 
A 
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* El primero consta'de cinco figúrase” 

el Salvador diciendo al enfermo qué sé? 
levánte, los «tres "discípuios predilegtos, 

y eb pobre que séincorpora en su*lechó.> 
Fuera de la belleza del rostro: del Señor)" 
queesel mas hermoso que he visto;*lo' 

que masse celebra en este quadro'es la 

espalda del paralítico. Está copiada por' 
el natural sin faltarmada de la anatómia ;' 

con tal ternura y suavidad, que ya parece” 

Un defecto, si atendemos á lo que dice 

el Evangelio, de que contaba treinta! y" 

ocho “años de enfermedad'; pero Mtrilfó? 

no sabia expresar lo horrible y exteñuao 
do del «cuerpo humano cón la fudrzaoy' 
rigor de la" 'éscuela Norentita. Sé désdus 

bre en último: términosel «pórtico Ya! 
Piscina que se aleja ed suma gtacité 
imteligencia9de- la persérriva” linear y 
Teréa y eniél as “pequeñas, 
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cuyas 1etitudes - indican, sus dolencias y 

enfermedades. ly obs 

osolo, se. ven depronto enel segun-. 

dodienzo, el ángel yy san. Pedro, por que 

apenas se percibeni.con-la obscuridad de: 

la: carcel unos «soldados. que hay! eu-ella. 

dormidos. La figura del «¿ángel .es: muy: 

ligera | y esveltas ¡despide una luz celes- 

tial., que ilumina ,al.apostol, en cuyo vir, 

vacísimo rostro se advierte la. .admira- 

cion,..el, espanto, y el placer. Está sen”: 

tado en el, suelo,, descalzo y en disposi- 

cion.de haber despertado repentinamente 

de un, profundo; sugño, teniendo, por, de-. 

lante. las sandalias, y una cadena. Todo 

esto, y, otra luz, Óópaca. que bay .en un 

faroly, colocado ¡en lo interior de la es- 

cena». está. pintado con. mucho. artificio 

é, inteligencia , del. efecto , que. causa el 

contraste del, resplandor del ángel, con 
an? 
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he 
elvobscuro de la carceles 0000000 10 oh 

San Juan de. Dios, cargado con. un' 

PP. es. el asuntosdel último Tienzo:en: 

la banda del evangelio, ¡Es de. -rioche y; 

no hay .otra luz que la, que arroja: um 

ángel, «que: de repente:se, aparece. 4509 

tener: al «santo, que'se va. 4. caer. en cel 
suelo: com el «peso deb :mendigo..! No «se 

puede. trazar un grupo mas bien-unido;, 

mas: bjen acordados mi, que; el. ojo del 

espectador abrace con, mas. facilidad, Su 
forma es. triangular, la ¿mas ¡acomodada 
Para juntar tres partes: que representen: 
la unidad. Segun la fuerza del claro obs« 
curo, y su gran empastado no habrá; quien 

NO, atribuya. éstei-dienzo «al Spagnoleto. 

A. lo dejos se descubre en figuras: de pe= 
Queño. tamaño, el mismo santo Jayando 
losi pies Ac otro. pobreosp 01233 ler non 

El que resta estával frente ensel: lado 
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de la epístola, y. "representa 4 santa Isa= 

bel reyna de Ungria curando: pobres.en- 

fermos.- Es mty conocido en'Sevilla con; 

el nombre del Tiñbsoy”por que darsanta 

gurasiy" limpia» con “ses manos la tiña a: 

unomauchachas y acáso por este y.otros- 

decidentes de novedadgne contiene; siem=: 

pte del ha preferido el vulgo :4 losodemas 

de esta iglesialy y ¡ha hecho: sacar mu-= 

¿hasocopiastde: dl: Nueve figuras entran 

en su: composición ¿0y todas concurren 

con boportunidad al acto. que 'se=repre= 

sentar la reynp acompañada de: dos da- 

mas y: ina dueña, que la suministran 

medicinas, hilas y tohalla y agua: en un 

jarrovde plata: elumuchacho'á! quien es= 

tá curando: otro deiras- quitaidose un 

casquete que tiene: pegado 2 la cabeza, 

con tal gesto, quee quiere oir -el:chi- 

lidd:: una vieja flaca y enferma: senta- 
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da. en una grada y;¡apoyada-á un. ¡Palo: 

un tulJido, sobre sus muletas, yan Mene 
digo sentado «en. primer; término, que 

«deslia, la. pierna £n IU y, APALECE una 

Maga asquerosa, Como esta Maga, el. hu- 

«mor que expiden: las, postillas de Ja. car 

beza del tiñoso, extrujadas. por Jas des 
Jicadas manps. de la santa reyna, Botes 

Ando sobre una palangana.,. y. Ja; lepra 

¿que se; manifiesta debajo del casquete del 
otro muchacho estan; pintados, con.tanta 
Propiedad, que parecen, la misma naty- 
Taleza, no se puede mirar «este quadro 

-sin:asco ó estremecimiento, Si D,“Fran- 

Cisco Hidalgo y Muñátones no podia su- 

«fricla idea de laipodrecida muertes qie 

Un poeta visoño- habia expuesto 'en una 

oda 4: Ja Resurregcion «del Señor, (%) 

25) El 'Regañon, número Ór,-' 
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DA a vómito, ¿con quanta mas 

Hazán próvocará la' vista de. tres objetos 

“tam desagradables” y repugnañtes? Con- 

ivéngamos 'en que estos asuntos no son 

pira” presentados al público, y en que 

“nuestro Murillo pudo haber elegido otro 

“momento, y otros accidentes que -pro- 

“duxesen los mismos efectos de ternura 

“y caridad para con los pobres enfermos, 

“supuesto que el “mismo Murillo al “ver el 
Menzo de los cadáveres, que está en la 

"propia iglesia de la Caridad , decia 4 D. 

0JuatPde Valdés, que le habia pintado: 
s»compadre, este quadro no se puede 

95 mirar sino: con'las.manos en las narices. 

Pero prescindiendo de estas delicadezas 

ide estómagos el lienzo es excelente por 

(sa) composición ,-«dibuxo, y colorido; de 

manera que parece de Wan-Dick la fi- 

gura dela reynaz de Pablo Verones el 
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rostro del tiñosó 'Húminado cón 19 bn 

ververacion del agúa; “que está” "en la, 

«palangana; y de” Vélazquez la wieja y 

el pobre de la Maga. “Se representa “en 

“último término una galeria en la que la. 

misma santa y-sus damas sirvén “la'co- 

mida á otros pobres; sentados á la mesa, 

cuya degradacion “de” tintas y “tamaños 

contrasta con lo demas del lienzo: 

Pagáron Murillo por él y*'por su 

“compañero san” "Puan “de Dios 16.840. 
“reales vellon el año de 1674: por los 

quatrosdel Bijos pródigo, de'>Abrahán, 
«del'Parálítico y'€l de san Pedro:32.000: 

“porel de Moyses' 13.300; y por 'el de 

“Pan y peces 15.975. Si en lugar de ta0-. 

tas copias, buenas, malas y“medianas, 

“queose han! sacado? y sacan todavia de 

“estos! preciosos3originales, se hubiesen 

“hécho:unos exúctos y correctos dibuxós, 
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y. que, por ellos nuestros mejores artis- 

tas grabasen buenas láminas, serian tan 

celebradas y estimadas en Europa,.como 

¿lo son. las que se han grabado, y gra- 

ban por; las principales, obras de los cé- 

lebres «pintores italianos. 

XV 

Aun .es mayor; el. número de qua- 

dros..que Morillo. pintó para la. iglesia 

¿de los. Capuchinos de :esta: ciudad, por 

loque se cree sea este el templo mas 

¿Tico.y, mas adornado de su orden, Sin' con” 

tar los: crucifixos de. algunas cruces .pe- 

queñas,. que estan sobre. las aras de los 

altares,. son veinte . los lienzos de su,ma- 

no, - y todos contienen figuras del tama 

ño «natural. ¿epigoo 2 

¿Diez forman eb retablo. mayor:::.el 

del: medio es grande: y representa: la con- 

sesion; del. jubileo de: Ja Porciuncula á 
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san. Francisco,.que! por «desgracia» no es 
¿el mejor. Pero. son «excelentes los. dos 

primeros que estan-á los lados: el de 

-Santa Justa: y santa Rufina con. la torre 

-Ó giralda en las manos, en la banda del 

-€vangelio, cuyas figuras son graciosísimas 

“y elegantes; y el dela epístola con das 

de san Leandro y san Buenaventura, dea 

«igual: mérito.: Sobre estos. dos van los 

Que representan-á. san Juan: Bautista en 

sel desierto. y.-4: san Josef ,con-:el «niño 

Dios; y mas. arriba los de san Antonio 

«de Padua y «de san Felix.de Cantalicio 
de medio cuerpo, Restan dos,:en medio 
del retablo -debaxo. del grande: de la 

“Porciunculas. la; virgen; «de: Belen.con: su 
Santísimo Hijo en- los brazos,+sobre el 
tabernáculo, de-la que se hanssacado in- 
finitas copias, y una buena estampa/grá- 

“bada en Madrid sy encima la:santá Faz. 
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3 Ochograndes: ¿“hiistoriados foriián 

Jos demas retablos de este templo.* Dos 

estan en el presbiterió'y y: representa el 

del lado derecho la Anuntiacion de 'nues- 

tra Señora, cuyo parañinfo parece ba- 

«xado del cielo por' su hermosura, deco- 

ro y elegancia, al paso que-se señalan 

-en eb fostro y figura de la Virgen la 

gracia, la modestia y lá humildad. Mú- 

¡dó de estilo en el de frente, dándole 

mas ¡fuerza y “obscuridad: por exigirlo 

“asi "el acervo dolor de la: madre de Dios, 

cque tiene 4 su hijo difunto en el regazo. 

“Son muy recomendables en este lienz0 

¿la corréccion del dibuxo: y la inteligen- 

«ciaode" la anatomia :con:que está pintado. 

el cadavers:como' tambien el sentimien- 

to “Hezunos Angeles que acompañan?2, 
la Virgenen el suyo 7. niqos acto 

2 No hay: figura mas tierna ¿"ani mas 
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expresiva que la de san Antonio de Pa- 

duacen el quadro'de la priméráocapilla 
porel lado: del evangelio, pues parece 

que su autor quiso expresar toda la dul- 

Zura y tránspúite, que tuvo 'el- santo: al 

“tocar la. sacratísima humanidad del niño 

“Jesús. Sigue la» Concepcion de nuestra 
"Señora sostenida en un trono de ángeles 

"Y nubes en+ la «capilla del! sagrario. Y 
hu el últimoraltar de esta banda repre- 

sentó 4 san Francisco abrazado con Cris- 

to crucificado,” que extiende el:brazo de- 
techo: sobre: sú: hombro. Es” muy: cele- 
brado este quadro de los:inteligentes por 
el bello: colorido! del: erncifixo, «por la 
Sallarda figura del santo;2por sulexpre- 

Sion, por :la- firmeza con quese apoya 

sobre el globo del mundo -y porel co- - 
Mocimiento “de-la “anatomiaen expresar 

$US partes principales sobre el tosco y 
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burdo sáyala/ no. 0h: xs 

Volviendo al lado de la ebisrala el 

dienzo dela primeracapilla es el naci- 

miento del Señor, iluminada con. la Juz 

¡que sale'-del recien-nacido, Puede servir 

«de modélo' para. el estudio:de: la compo: 

«sicion, del colorido, de: los accidentes 

«de luz “y «del buen- efécto del claro- 

“obscuro. El de la segunda' capilla repre- 

«senta 4 san Felix de: Cantalicio extre- 

-chando- en. .:sus brazos-al niño Dios, que 

«acaba de entregarle la. Virgen, «sentada 

-en trono: de nubes, Y. el: de la tercera 

¿A santo Tomas: de Villanueva dandorli- 

¿mosna á- los pobres.. Dicen que Murillo 

llamaba: áceste su quadro; y es: muy 

yereible, por el-cuidado- y: esmero con q 

está pintado. Entre la. variedad de lis 

¿guras.de ambos sexos y edades, que cor 

tisne, es. muy admirable Ja del pobre: 
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que está arródillado én primer término; 

recibiendo «la ylimosna delosanto, porel: 

buen-Jibuxo y + mejor cólorido dé :su es 

palda, y por las pierna, quélcomo! se suele 

decir ,::está -fuera= del: quadró. 03: | 

Restan sotros: das, nos de: tanto més 

rito, al fin delas: naves laterales, que 

Tepresentan+/a san. Miguel:.y: al: ángel 

custodio... Pero:eb:que se averitaja á tos 

dos::en gracia y «hermosura esotra Con- 

“epcion, tambien vde su mano»: colocada, 

tn el coro bajo, detras del altar mayor, 

Por, su —belleza:,' yla de los graciosisimos 

ángeles que la sostienen en swtrono. Ca- 

da:uno: de estoslienzos: bien estudiados 

€S: una cartilla ¡de /préceptos para -tos que 

ASPiren legar:al! término de lar cnc 

5 -la- clase de naturalistas. 1u0s 000 

5 La: estrecha. amistad de: nuestro Bar- 



ltda sio Justinó: Neve, zeloso> 

agente en'la-construcion iy: adorno del: 

hospital de Jos Venerables sacerdotes de 

esta ciudad; fué. la causaide que pinta-: 

se el año de 1678..tresexeclentes qu4= 

dros:parmestó casa. Dos estan en su Tgle- 

sia,» y selstercero em: elo refecrorio. Pi-" 

guran los: primeros 4:san- Pedro dlorando;' 

que e+xtede:en suavidedoy ternura 'alde 

Ribera;z:tan conocido «por :su- estampa» 

que procuró: imitar; oy «una Concepcion 

superior á todas las: que hay de sumas 

no en Sévilla, tánto por la:belleza de co= 

lor, quanto::por el: -buen «efecto y-/cons 

trastéodel. claró-obscuro,o El «del orefec? 

torio: ctepresentaca la: Virgen sentada en 

unas onpve diafana y: transparente, com 

su Hijo santisimo,: que reparte roscas Y 

panecillos, subminiétíados en canastos 

por ángeles manicebos»: d; unos «sacerdo” 



tes. ioiadaA éstan en' pbimer Jet 

minO. Fur ab eoisunosidebiao 

¿Reconocido Marillo 4 la! buena cor=: 

tespondencia- de Neve en'su amistad!, y» 

£h tatencion 4 .lás:muchas obras que le» 

habias encargadosparaveste hospital; y pa=: 

ta da iglesia: de «sauta Maria: la: Blanca, 

le retrató de enerpo entero” y del tama= 

ño natural, sentado «en un sillon, ves 

tido:de balandran y con el diúrno'en una 

Mano y 'la -ótra :«drrimada 4: una: mesa; 

€n la que hay. un:relox,:y icon: tina per- 
tita lanuda :á:4os pies, que parece viva; 

Se «conoce el! eshíero. con: que: de: hizo, 

Pues. se: puede: atribuic 4: Wan-Dicky 

Cuyas tintas y. color imitó perfectamen- 
Es. Existe enel mismo  refectorio.: 

«Bor. este, mismo tiempó y pór encara 

8% de otro “amigo suyo Pedrovde Me- 

dina. Valbuena , que entendia emielido- 



96 
rado, pintó; los quadros' del retablo.maxs: 

yor del convento de san Agustin. -Dos* 

grandes y” laterales repfesentan —pasages 

de las vida del santo doctor; y otros' 

que estan: colocados en -lós casetonesdel* 

medio pnritaccon que: remata: el retablos 

yarios (Angeles consatributos é- insignias 

episcopiles eno las: nranos: Pintó tanibien- 

otros dos lienzos pequeños «para el “altar 

dé santos Tomas de» Villanueva, ¿uyos 

gsuntosspertenecen 4 ¿la wida del «santo? 

y sonulosúnicos que han: id de sir 

maño sen esta iglesia yocasa. 100100 

2: 5Otros:quadros de:Murillo se conser 

yan con: estimación: y respeto en varios 

templos de Sevilla, queno quiero dexaf 

de refériroáiVm. para que nada quede" 

por decir; de lo que «pintó en su patria» 

El tretrátol de: la: venerable Dorotea; 

fundadora del: convento. decilas- monja? 



de los Reyes, que besa un erucifixo con 

suma ternura y expresion, colocado:en 
la sacristia de Jos icálices de la catedral 

(3. ):un Ecce homo en la capilla del 
Pilar: el san Fernando de «cuerpo «éntez 

ro en la contaduria del cabildo;: y. el 
Otro san Fernando de.medio cuerpo, que 

está: en'el testero dela biblioteca colom- 
bina de:esta misma iglesias SRT 

La Concepcion colosal, encaramada 805 
bre el:arco toral de la iglesia de san: Fran 
Cisco; y el retrato del arzobispo Urbina 

junto 4 su sepulcro en: la: ántessacristias 

(3,) No es: de Murillo, como: algunos pre- 

tenden, :lassanta Faz, que está: en cesta 
Macristiaz ni tampoco una Virgen:en az. 
bla: cono resplandores «dorados, que estaba 

Mes em el retablito: de saw Agustin de 
Esta cáredral. po¿aapmt as 205, lqra 

- ( 



¿EL famoso sam Rafael con el retrato” 

al pie:del obispo D. Fray Francisco Do=: 

“ monte en un- retablo de la iglesia dela 

Merced: el san Luis rey de Francia de 

medio «cuerpo -en el mismo templo; y la 

Resurreccion del Señor en la capilla de 

la; Espiracion de este convento. 

Una excelente Virgen del Rosario, 

sentada, con el niño en los brazos, de 

cuerpo entero y del tamaño natural, en 

un altar de la sacristia del Carmen cal- 

zado. pote 

Un san Antonio de Padua en la igle- 

sia de san Pedro Alcantara. 

La graciosa santa Catalina martir, 

de medio cuerpo, pintada porel .natu- 

ral, en su. parroquia. 

El Salvador de mas de medio: cuerpo», 

y algun otro.quadro maltratado en la 

capilla de san Lucas, que «fué de. los 



pintores, en la párroquia de san Andres. 
Otro casi igual en el oratorio alto” 

de la celda prioral-de la cartuxa de' 

santa: Maria de las Cuevas; y la” cabeza 

del Bautista en la: sacristia. 

Y una lindísima Concepción peque= 

ña en el sagrario de la iglesia de'san 

Gerónimo de Buenavista. 

Han quedado muy pocas obras priva= 
das ó particulares de Murillo en esta ciu- 

dad, quando á principios del siglo pasado 

apenas habia casa decente en Sevilla que 

ho tuviese algun quadro de su mano. Co- 
menzaron á desaparecer quando éstuvo 
aqui la corte de Felipe V: unas rega= 

ladas á los magnates; y otras vendidas 

á los embaxadores y demas caballeros, 

que son «ahora el ornamento de las co- 

lecciones de Madrid y de otras cortes 

de Eyropa. Los-señores condes del Aguiz 
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lay, de-Mejorada, el marques del Pedro- 

soy; D. Miguel Laso Madariaga, D..An- 

tonio- Maestre ,:D.: Tomas Gonzalez Car= 

bajal y, algun otro. aficionado saben apre- 

ciar los que poseens y. procuran: perpe= 

tvarlas. en: sus-casas para acreditar el 

buen _gusto de sus .ascendientes :en-ad= 

quirirlas, el suyo. y el. de sus, suceso= 

res. en conservarlas,. dando la «¿debida 

estimacion. al digno paysano que. tanto. 

honró. la: patria .con:-sus. obras. . 

XxVI. 

cds lima que pintó Murillo, y.de- 

o por acabar, fué el quadro grande 

del «altar mayor. de los capuchinos: de 

Cádiz, que representa los desposorios 

de santa Catalina. Consta desu. testa= 

mento que. le ¿habias ajustado cons otros 

quatro: pequeños en-900. pesos; y lost 
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“taudo -pintandole cayó enfermo :> ya era 
viudo, y vivia en la parroquia de-Santa 
Cruz. Agravado de su «dolencia otorgó 
testamento: el dia 3 de “abril «de 11682 
ante el escribano Juan Antonio Guer- 
rero. Despues de haber declarado por 
Únicos y universales herederos 4 sus hi- 
jos D. Gabriel Estevan, que estaba! en 
Indias, y. D. Gaspar Estevan Murillo, 
«clérigo de menores; que se hallaba pre- 
sente, espiró á las seis de la tarde de 
aquel mismo dia en los brazos de sus 

«Amigos y albaceas D.. Pedro Nuñez de 
Villavicencio, caballero de la orden de 
san Juan, y D. Justino Neve, preben- 

dado de esta catedral, sin haber: podi- 
“do responder á la última pregunta: que 
le hacia el escribano, de: si habia hecho 
“ántes de :aquel “otro testamento, y sin 

Poder firmar el que otorgaba. Por este 
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defecto fué necesario que el teniente de 
asistente D. Rodrigo de Miranda y Qui- 

fñones le diese por valedero. Conservo 

«copia de las diligencias obradas para su 

habilitacion, del testamento y del inven- 

.tario'de sus bienes, que no saco en el 

Apéndice por ser demasiado larga. Fué 

«sepultado el dia siguiente en la misma 

parroquia con gran pompa y acompa- 

.ñamiento, por que era estimado de todos, 

- y todos sintieron mucho su muerte ( 4 ). 

«( 4) Copia de la partida de entierro, 

fol, 12. 

En 4.de abril de 1682 años: se enterró 

en esta iglesia de Santa Cruz de Sevilla 

cel cuerpo de Bartolomé Morillo, insigne 

maestro del arte de pintura, viudo que 

fue de Doña Beatriz de Cabrera. Otorgó 

su testamento por ante Suan Antonio Guer- 
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- No. resulta del testamento bad 

tolomé dexase muchos bienes, sin embar- 

go de haber pintado tanto, sino: unas 

casas .en la collacion de la Magdalena, 

la hacienda y olivares de su mugeren 

Pilas y algunas alhajas, Pero consta que 

ocho años antes. habia profesado una hi- 

Ja suya» llamada Doña Francisca, en el 

monasterio de Madre de Dios de esta 

£iudad, y que habia renunciado su. le- 

gítima en el padre, Consta del inventa= 

rio, que dexó varias pinturas, unas aca» 

¡badas,' otras en.:bosquejo, y: otras por 

-Concluir; y que entre las primeras ha- 

reno, eseribana público de. Sevilla y di- 

xo la misa. de cuerpo. presente el licenciar 

«do Francisco Gonzalez. Porras. Concuerda 

Se, Sevilla y Fulia 7. de 1779 == Dr* 

Fran de Arenzanas oil ada y" 
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bia a retrato joven y de golilla; que 

yo presumo sea el mismo que posee el 

Tlustrísimo Señor D, Bernardo Iriarte, 

por «que se sabe que otro de mas edad 

con balona de encages, que habia pin- 

tado 4 ruego de sus hijos, pasó 4 Flan= 

des, donde Nicolas Omazurino, su ami- 

go; hizo grabar por él y á sus expen- 

sas una excelente lámina de media vara 

de largo, como dice la inscripcion de la 

estampa que conservo (5). 

(5): Se lee en el lado ¡zquierdo*de: la 

láminas Richard Coiliñ Chalcographus Re- 

gis sculpsit Bruxélae. an. 1682. 

> Len un pedestal, sobre que sienta el 

retrato, la 'siguiénte"inseripcion:” 

oBarbolómens: Morillas bispalensis = se 

ipiumi depingens pro filiorum votis ac pre- 

sibus explendis, Nicolads Omazurinus An- 
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"Tambien habia retratado" Murilo 4 

este Omazurino y: 4 su'muger Doña Isa- 

bel Malcampo de” medio cuerpo el año 

de 1672: aquel con una calabera “enla 

a ye esta “on una rosa. usb es- 

cn. coleccion del señor Paba y co- 

mo conserve en la suya el señor D. Ma- 

nuel Maria Rodriguez, capellan mayor de 

la real capilla de Savilla, unas buenas co- 

pias de ellos, hechas por algun discipu- 

lo del mismo Murillo en'1674, cod unas 
inscripciones que no tienen los órivini- 

les, he hallado, evellas' los nombres de 

los retratados, que yo ignoraba y “hasta 

cel mismo señor Iriárte. Por está “circuns- 

tuevpiensis tantiviri-simulaciani in” ami- 

Citlae symbolum' in aes insidi manda: . An 

no 1682. 
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tancia, como por los equívocos y cóhcep» 

tos que contienen, y por la. pedanteria 

con que estan escritas, querrá Vm. que 

se las copie para su-diyersion (6).>. 

(.6.) Sobre el regrato de Omazurino y ent 

tre el adorno, que le: rodea, se leez 29 

Omnia in uno trinoque Deo. -: 

Debaxo del mismo retratos: 

Sic pereunt omnia in uno mortis aspecid. 

YT. en el zócalo, «sobre. que descansa el 

¿bala del retrata, está la inscripcion si- 

guiente: 

Nicolai Omazurini Antuerpiensis eft- 

giem simulque tuam futuram spectas ¿p 

sius enim mortis velatam nunc faciem cire 

cumferimus, etsi diversissima sit nostri 

aspectus delineatio y; tamen. 9 uno omoid 

omnium elaundantur.osa terrae alva.. Quid 

ultra? Si sinus universae matris.ortun y € 



“107 
XVInI- 

Si es cierto que los pintores se retra- 

tan en sus obras, quiero decir, que ma- 

oecasum prolis retínet; sed haec omnia in 

uno Bartholomei Murillij opere exprimun- 

tur. Hispali anno Dñi. M.DC.LXXI, 

Se lee sobre el retrato de la muger: 

In' uno manent omnia. 

Debaxo: 

Duesi flos egreditur et conteritur. 

Fob. CAD. 10. VEFS. 44 

Obij 20 decembr. 1689. 

Y en el zócalo: 

Rus amo (ait Omasur ) dices malumy 

dum . spinis nascitur rosa. Sed. bei! Bre- 

Vitatis hupanae vitae insignia. De altera 

Hore, Musa  sile, locuente 1psa. pictura 

Dominam Elizabetham Malcampo bic 

Adesse.Lllius ergo divinus Apollo, non Ape- 



-108 
nifiestan en ellas 'su genio y sus pasiones, 

-los lienzos de Murillo tienen mucha ana- 

lis, sed Murilij tabellam laudat, quae ar- 

tem linedsy virtutem labore, comnubijpa- 

cem oliva, vitam rosa, mortem spina, et 

haec owadia in uno So ¿chu pp) ad- 

mirari docet. : 

Ita conjux Coningi: anno MDCLXXIV. 

Bien se comprebende que las inscrip* 

ciones se refieren 4 los lemas que están 

sobre los retratos, y que son alusivas Ú 

la calavera. á la.rosa que tienen en las 

manos, y 4 la oliva, espinas y otras co- 

sas que bay en el adorno; “¿pero habrá 

-quien- adivine que el Omasur de la segun- 

vda es el mismo Omazurini de la prime- 

wa sincopado, como no“sepa*que las Y 

la 2 tienen un mismo sonido en Andalú” 

cia? Ni que Rus amo es anagrama- Ye 
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logía con' sus virtudes y con la dulzura: 
de su caracter. Se distinguia::de 'todos» 
los. demas de su. profesion por: la sua= 
Vidad con: que censeñaba: 4 sus discipu= 
los: por la prudencia con que trataba á 
Sus émulos, y «compañeros: por: la +hu= 
mildad con que renunció el ser pintor 
de Cámara de Carlós'II. que le habian 
Propuesto de la' cortez y-por- la catídad 
Son que repartia quantiosas limosnas: :4 log 
Pobres, que despues Joráron 'sú múerte.. > 

Pero los que mas la sintieron fueron 
“Us'amados discípulos (7), quetraspasas 

Omasur? Ni que. Ras malam sipuifica 
Malcampo?. 

Osorio, fun Siz 
Mon Gutierrez , Juan Garzon, Alonso de 
Escobar, Fernando Marquez Joyas. Eran- 

(7) Francisco Meneses 



11O 
dos de doldr: y «sentimiento no hallaban 

consuelo en: la pérdida de un padre que 

los amaba "tiernamente, de un maestro 

que los dirigia con cariño, y de un pro- 

tector- quelos fomentaba, proporcionan- 

doles obras. para su sustento, 

XIX 

Desde entonces faltó la concurrencia 

de los sabios y de las personas mas con- 

decoradas del pueblo al estudio ú obrador 

de los: pintores de Sevilla. Entre los que 

asistian diariamente.al de Murillo, lle- 

cisco Perez de Pineda, Fosef Lopez, De 

Francisco Antolinez de Sarabia, Estevan 

Marquez, el caballero D. Pedro Nuñez 

de Villavicencio, y Sebastian Gomez, qué 

aunque esclavo, tambien le babia enseña” 

do. la pinturas | 
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vados de su dulce trato y de la aficion 4 
la «pintura, el'que mas se: distingiia en 
anistad y confianza era D. Josef de 

Veiia Linage; caballero de la orden de 
Santiigo, señor ode la casa de Veitia, 
tesorero” juez oficial real del tribunal 
dela Contratacion, y autor del apre- 
ciable libro Norte de la Contratación á 
Indias, que se-casó con su hermana Doña 
Teresa Estevan Murillo. 

Habiendo pasado despues este caba- 
llero 4 Madrid con el empleo de secre- 
tario del Consejo y Cámara de Indias 
Por lo perteneciente á nueva España, con- 
siguió un «beneficio de Carmona para su 
sobrino D. Gaspar Estevan Murillo) víz 
viendo: su padre Bartolomé; y:despues 
de haber este fallecido, una eañongia en 
Esta santa iglesia metropolitana de Sevilla; 
Antes que cumpliese caroree añosíde edad, 
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de la que,tomó. posesion el: dia «primeros 

chivo .de esta catedral, y,-que por: no; 
haber hecho. el juramento ó. protextacion' 

de la £ en el tiempo que previene ..el. 

concilio, fué. multado.:en 8000 reales de: 

vellon, que se, destinaron para la reparas, 

cion, del monumento de semana santa con» 

mucho gusto. de D. Gaspar y por que sé 
invertian en utilidad de las bellas artegs 

' 
y ena dear risa r e 

+ 2 144 Y” 7 250 hilos 

Aquisacaba la: relacion delos hechos: 

de Bartolomé Estevan.Murillo¿ que Vms 

acaso tendrá. por prolixa , y. algunos por: 

im portuna al asunto principal de esta car” 

ta; pero «como qualquier: anecdota: y cif. 

cunstancia de. este. gran! mgestro puede: 
interesar, ¿4 da: restauración iy. gusto ¿de 

la escuela. sevillana, no he querido omíz 
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tir nada «de «quanto he peo “indagar 
á cerca de survidarobus o cSPAQIO na 

Tambien cocoa descripción de 
sus obrás públicas), cuyo estilo y: inanéra 
y el deotros bueños “profesores de está 
ciudad voy: 4: califitarcon las reglas mas 
esenciales del arte, para que Vii pue= 
da conocer yí marcar: Los caráctétes: de 
ésta. misma escuelaph ico cion 

Comienzo pot* el Dibuxó, quests el 
cimiento y basa del la pinturas Hasta. que 
Campiña, «Frutet! y Vargas vinieron: de 
ltaliaymio- se conocía en' Sevilla vel buen 
modo de diseñar convexáctas proporcid= 
Bes, ni con inteligencia de la: anatomía, 
Porque á:la verdad mo habia acá hiodélos 
que imitar; :como los tenian loscitilian 
1OS- er los bustos y estatuas “antiguos qúíe 
EhcOntraron: én las excavaciones; Propáz 
Saron los/tres: maestros las. formas gran- 

8 



RA rotundidad, da nobleza ¿de ca- 

sracteres, las grandes: masas. en los mús- 

culos, y otras máximas ¡conque diseñaban 

detenidamente, como Jo demuestran Ja 

tabla ¿de Campaña del Descendimiento 

en la iglesia de Santa: Cruz: las quatro 

de Frutet en la. del hospital ,de las. Bu- 

bas, que representan 4.san Bernardo;con 

la Virgen, la calle de la: Amargura, sl 

monte Calvario y. el. Desceudimiento : el 

- Juicio. universal de! Vargas, pintado al 

fresco, aunque. ya ¿maltratado del .tem= 

poral en el. patio de cla Misericordia? 

el, famoso aL oleo. dePasheco en la iglesia 

delas monjas de santa: Isabel: otro de Her: 

rera el viejo: enla: de: san Bernardo: el 

célebre. Crucifizo de Zurbaran, qué está 

en. la,sacristia- de:san: Pablos yo los: des”. 

nudos; de. los. lienzos de Vazquez. en: 2 

.elaustwo grande dela; Merced. 1 0000 
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Duró este sistema basta mediados del 

siglo XVII, en que adoptando otros ar- 
tistas la magia de Velazquez y de Muri- 
llo en representar hasta el ambiente y ay- 
Fe interpuesto, no expresaban con el 
dibuxo mas que el efecto, que trazaban 
con cisco de lentisco en lugar de lapiz, 
y cón cañas en vez de plumas: de ma- 
nera que sus diseños parecian á prime- 
Ta vista unos borrones, pero exámina= 
dos por ojos inteligentes,: daban razon 
de todas las partes. del cuerpo humano 
con mas fuerza y suavidad que los an- 
tiguos de lapiz y pluma. Es verdad que 
Sabian la geometria,.que estudiaban las 
“eglas que! Juande Arfe habia. fixado en 
Su libro Varia conmensuración, impreso. en 
Esta ciudad la primera. vez el año de 
1585. la anatomia de Valverde, la si- 
Metria de Durero, y que copiaban; los 
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waciados de Becárra. > 00. 

2 Como' contaban con lo que se-pier- 

de en-la distancia, “diseñaban' solamen- 

te" lo que alcanzaba la: vista desde el 

punto” que se proponian para mirar el 

objeto. Asi es, por exemplo y que'mien- 

tras los antiguos, y muchos delos mo- 

dernos, se esmeraban en figurar con la 

mayor prolixidad los cabellos, las cejas 

y: pestañas, indicaban nuestros nutura- 

listas: estas mismas cosas con “ona: sola 

mancha, pero'con' tal gracia: € ilusion, 

que parecia se meneabán al primer mo= 

vimiento Ó mas «debil soplo. : 

2 No me atrevo asegurar que este sea 

el método mas segúro de dibuxar, es- 

_ «pecialmente para los principiantes, que 

deben estudiar'con detención y exácti- 

tud todo lo que se manifiesta en: el-cuer- 

po humano «ni: tampoco “diré: si' Jos 



117 
que. aprenden, ahora, á diseñar ¡para,¡s9É 
pintores. .pierden, mucho ¿tiempo en Ja 
que aman gostar «bien, el: lapiz. Decia 
danjo; los maestros,que sabran, l3,utilis, 

- glad. «que se; puede, sacar de.este. moderz 
no. sistema, para: poder manejar los pin; 
celes: y: Jos; colores ¡con destreza, y_ para 
saber producir el ¿buen, gfecto» ¿1 is 

Tengo algunos diseños de Velazquez, 

de Cano». de Murillo. y,.de otros, pipto- 
ses sevillanos, executados del mismo, m9s 
do que: he dicho; y; po, pudiendo, Nmo 
exáminarlos,, se. podrá inferir qual ses 
sia; su,manera,y por las.pinturas quede; 
xazon»¡El ¿ppimero, ene), palacio, nueyg 
de. .Madsid,, particularmente y el. magi: 

co, .Jiguro «dle ¿las Hilanderas, del que dez 
cia Mengs, gue, parege no. tuvo, parte 
ala mano. en la execucion:, sico que le 

»pintó,cgu; sola la voluntades: el 5e> 



guns! Cristo de san Gines de áque2 

Ha villa, y otras obras admirables que 

éxisien: en Granada; y'el tercero toz 

das las que hay en Sevilla de su mano; 

especialmente aquellas que tienen figuras 

deshúdas, comió el quadro del Hijo pró: 

digo, el del Parálitico de la' piscina y 
el de santo Tomas de Villanueva ya 

po 1 dali 

"Con este propio salis diseñaban el 

mañiqui, dando" grandes plazas á los 

pliegues y buscañido buenos partidos en 

tos paños y liénzos, según “se nota en 

todos los quadros de Zurbaran' “y de Mu- 

fillo. ¿Pues “qué diré 4 Vin. del “tino 

con “que expresiban' el caracter, “fisono- 

mia," ayre y proporciones ' “delos ani- 

males, quando “todos celebran” los' ca- 

ballos de Velizquéz y los perfós de Bar- 

tolomé? ¿Qué de la ligerezá”con” que 
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dibuxabaolas flores: frutas y or 

Pedro de: Camprobin,': competidor, de 

Areltano: by de Vanderhamen?¿ Qué: de 

da delicadezacon que «picaba- losi:árbo+ 

les y diseñabaolos payses Ignacio! Lriarte, 

dequien'deciaiel mismo Murillo; que: los 

10caba “al: parecer. por «.encántamiénto? 

¿Qué de-la verdad. con que los. dos Her- 

rerasitrazaban y: cópiaban los bodegones, 

Iguándos el: mozo «era: conocido en Italia 

por il spagnuollo de gli pesci? Todos: es- 

tos ylcortos- profesores de la escuela his- 

¿palense-iinitaron Ja: naturaleza individual 

«dibuxándo: con ilusion y. y po! mejor 

A cOn: pone Eh o 

1eajoasitue o moMXX IL; 0d 

-«Jisensiblemente hemos: pe. al Co 

inci parte» mascencantadora de la 

“pintura, y para algunos la mas dificil, 
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Ya: queda dicho arriba, que con: el: úso 

de pintar en sargas, con:el sistema de 

empezar por las cosas inanimadas,.y con 

la farfullar de la Feria habian perdido 

el miedo 4 los pinceles los pintores: se= 

villanos; y.que se habian familiarizado 

com los: colores, No eran.ordinariamente 

«muy finos ,+pues: com>quatro:Ó:seis comu= 

nes: formaban ¡Los subalternos: y-las:tin- 

tas, yo rara: vez usaban las lacasoniel 

sultraciar gy s de sn ojoisnts Y 300% 

¿El:comercio» de:cesta,:metrópoli: con 

los iPáyisetlacasproporcioiatiando! los 

caballeros y comerciantes: copia.de quá”- 

dros flamencos, .de los que todavia: ¡se 

conservan no pocos en los templos, ca- 

sas y Conventos;'y..como hubiese agra- 

dado. á! nuestros: profesores enel siglo 

XVII su gracioso. color y. vagueza, «se 

.£mpeñaron en imitarlos.. Ya se ha: dicho 
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enmotra partesla mudanza y transtorno 

que causó en: Sevilla la sola. «vista de-ló 

Que: pintaba un: discipnlo de Wan+Dick. 

+41 No se si me engaña mi funtasia pues 

al examinar: las, modificaciones de:la:luz 

y. de:los colores en la cámara-obscura;:y 

al ver el colorido. y demas. áccidentes 

ópacos y: luminosos; en; las. obras de es- 

tas: dos>escuelas, «sospecho 'que los. pro2 

fesotes de ambas::sé perfeccionaron en 
estas parte con la: observacion y estudio 

«dé, ésta máquinas, De Velazquez: y Mu- 

«illo; casi me- atrevo á. asegurarlo, pues 

«devotro.moda no .acertarian 4 fighrár eu 

«sus «lienzos dacsuave degradacion de las 
ttintás: yde los.coloresen lasdistáncias, 

eL iayre. interpuesto, ni los: vapores de 
“dayatmósfera:y; que veo- demostrados en la 

cámara: obsenra, Quisiera que Vm. hi2 
clese este cotejo, por que conyendrá mu- 

- 
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cho decidir un punto de tarta utilidad:á 

lós pintores, Lo ciertoes que Velazquez, 

Murillo y algunos otros” de su escuela 

representaron estas delicadezas , qué for- 

man luna parte esencial de ! su estilozocón 

tanta gracia: y "verdad, que» llenan' de 

dJusionsal espectador. 01 0000) lo 2ew le 

Con igual propiedad imitó nuestro 

Bartolomé el color de las carnes en 10 

que solaniente: Ticiano:y Wan“Dickoson 

comparables. Habrá quién tenga esto:por 

exhgeracion;, pero se desengañará si vid» 

ne á Sevilla y ve el-quadro de-laoNa. 

tividad de la Virgen, clas Concepciones 

de Ja Catedral, Venerables y Capuchi- 

nos, los ' graciosos niños.«que' contienen 

y otros lienzos que he referido: Mas:sien- 

do este un punto en que-convienenttodos 

los que'tonocen sus obras, no me empe- 

ñaré en apurarle, 209 ¿ojoi0s oleo Duplo 
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Tampoco me'detendré'en Pd 

el acierto, el gusto- y la gracia con que 

los* profesores”sévillanos piritaron“los co- 

lores locales, “las tintas toxas y “pardas, 

los claros y los óbscuros,”los paños y 

los lienzos, sus plazas y pliegues, la 

diafanidad de las nubes, las transparen- 

cia de las aguas, la variedad delos ter- 

renos, la fragosidad de los. montes, la 

frondosidad de los valles, la brillantez 

de las Mores, las dulces y deshechas lon- 

tananzas, ni el desembarazo con que to- 

caron todas estas bellezas, ni el tono con 

que supieron acordarlas 4 los ojos de los 

inteligentes, qual suele estarlo un con- 

cierto de diferentes voces é instrumentos 

val oido del' músico mas perspicaz, por 

'que* todas ellas componen el estilo: y ca- 

racter de su escuela, y manifiestan el 

empeño que tuvieron en imitar la natu- 
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raleza. en ;sus, «accidentes» omtP 

Sn M0 Eb: To 8d 0.0 15 ¿Oticios 13 

1» +No. fueron tan felices. en la. Invens 

ción, la parte,mas rara y ¡mas dificil-del 

artes queno, se valcanza con preceptos, 

mi con:el:gstudio,. mi; con el. trabajozoy 

que. solo, se concede al; que :Jogra2uta 
.centella delifuego celestial.que robó:Pro> 

«meteo (+8 dro aunque, es cierto queda 
t ' 4 vuclliidiado dino 2015 Lys BiaobnoR 

0) ÍIsta. AR ¿gravis ¿studio monitisque 

csmagistrl, Qxrmambrabriih ¡PESIUEMAS 

Arduaparsinequit.addisci rarissima =namr 

10] :gUerciozal E; bioss nomiquea tp 

Ni priús o. atiaia 2990 ab-axé: Pro; 

20 umetbenss: 92200 v 2 sh Oya 

¿Si jubar Ei 
Mortali':baud: RARA 

dantur. 50 eloumeas 4 

Astede la,Pintur..de:€ es: A ms 
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Andalucia ha sido el puis“ique mas e 

ha disfrutado; colo lo acreditaron sus 

célebres poetas;oy: lo: manifiesta? el ca- 

ravter de la 'mism provincia”, en los pin= 

tores hubo varias; causas para “sofocar, 

quando no para apagar, esta llama. 

Se asegura que Luis de Vargas; 

Juan de las“Roelas, Antonio del Cas< 

tillo, Bartolomé Estevan Murillo y otros 

muchos profesores de gran crédito en la 

escuela Sevillana; jamas pintaron pasige 

algúno de la historia profana ni de la 

mitologia. -Vm. que sábe muy bien ser 

estas las fuentes donde se sacia la ima- 

ginacion, y desde donde se remonta 4 pro- 

ducir grandes ideas, á' desenvolver las 

pasiones del corazon humano, y á ma- 

nifestar el entusiasmo y la filosofia, sé 

admirará de que sin haber. bebido en 

estos' manantiales pudiesen” llegar 4 ser 
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tan buenos pintores. 

Ceñidosó precisados á la represen= 

tacion de asuntos religiosos, aun en ellos 

mismos: hallaban mil obstáculos, que en- 

torpecian su. fantasia, puestos por la ig- 

norancia y por la preocupacion de los 

que mandaban pintarlos. Prohibianles 

upas veces descubrir el desnudo en las 

composiciones: obligabanlos otras á co- 

meter -anacronismos: por el empeño de 

querer figurar varios asuntos de distintas 

épocas; y extrechabanlos 4 pintar dos y 

tres pasages en un solo lienzo. 

A. pesar de estas y otras trabas -el 

talento. andaluz .prevalecia, y sacaba su 

partido. Buscaba en el acto el instan 

te mas oportuno á la historia sagrada que 

se le encomendaba: sabia.unir 4 la ac: 

cion principal del héroe las accesorias de 

las figuras :subalternas: la representaba 
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consespiritu «y: nobleza; y “sobre ode 

moyia «el corazon ¡del espectador: 4 la 

iimitacionde la: virtud. De todo tenemos 

abundantes. exeniplos en:los: quadros de 

esta «ciudad y; como: som los que pintó 

Murillo: para: Ja: Caridad, el: de Roelas 

del tránsito de samolsidoro para el re- 

tablo mayor de. sti parroquia , el de Var- 

gas del macitnientos del Señor “para la 

catedral los: ide: la: vida de :sanBuena- 

ventura: de Zurbarán para su iglesia. Los 

de..la; de: san: Ramon, pintados por Vaz- 

quez: y: Pacheco para lu. Merced; los de 

la historia de la invencion y exáltzcion 

de la Cruz por Herrera el viejo para san 

Francisco, y otros para diferentes tem- 

plos., ODLAS gora 

sig Yo qué: diré 4:Vme delas «ventajas 

que sacaban los pintores:sevillanos de una 

Sola: figura Ó santo, que ena el encargo 
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mas:comun y *freqúente, tan esteril “como 

Vm. no ignora, y en el que poco se puede 

manifestar el espiritude un genio criador? 

Ya Jos publican el san Lorenzo y el san 

Antonio Abad de Zurbaran, que exis 

ten en la iglesia delos Mercenarios des- 

ealzos: sel san Antonio de Murillo en 

Capuchiros, el san: Miguel de: Pacheco 

eh san Alberto; y otros de que ahora 

no me acuerdo, 'cuyas' actitudes, expre= 

sion y «caracter contribuyen-con viveza á 

indicardes virtudes, yoá excitar «nuestro 

afecto y devocion á los héroes que repre» 

sentaban. * ú, sl. pb brota 

movi eosh o XML 00 

Fueron mas afortunados en la Comi? 

posicion, que ordena y coloca las ideas, 

Jas: figuras y. los accesorios 'en un: solo 

lienzo:>con «método . y claridad. Harto 
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mejor que los poetas dramáticos Md 
edad observaron las reglas de lastres 

unidades, accion, lugar y tiempo. Pro= 
curaron hacer brillar la accion principal 

de los primeros personages sobre «las de 
los demas, y que estasatasen con aque=: 
lla para que resultase de todas una so- 

la. La. escena de sus quadros, quando* 
se les dexaba en libertad, no figuraba 
mas que un:solo lugar, descubriendo al-. 
gunas veces como accesorios las lonta=" 
nanzas., que presenta la. naturaleza>para, 

contrastar con el, sitio «principal; :á no» 

ser que el dueño del lienzo exigiese dos' 
Ó mas pasages en un-+quadro, porque 
en este caso tampoco «tiene cabida laz 
unidad de accion. Y acomodaban 4' la: 
hora «y al tiempo, en: que habia sucedi= 

do el aeto representado, las luces, :1las: 

sombras y..todo lo que :señala sér diz; 

9 
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noche, :atianecet 6 tarde; é indicaban: 

hasta:el siglo Ó época en que habia: acae- 

cido, con la: observancia de la ley de 

la costumbre, que es vestir las figuras- 

con los trages queles corresponde, y se: 

usaron en su tiempo. 

- Sir entramos en el exámen de las de- 

mas reglas que: pertenecen 4 la: compo=w. 

sicion,:admiraremos' el estudio: con' que 

colocaban las primeras figuras, desem- 

barazandolas de las demas, el modo con 

que ¿disponian los grupos, la “economia 

con que trazaban «los escorzos, el con- 

traste: que daban: 4.los miembros, con- 

traponiendo en las ¡actitudes una mano 

con :ótra, ysun: pie con otro en confor- 

midad del ayre-yy movimiento de la ca- 

_ beza::como. variaban artificiosamente las 

actitudes." las' fisonomias, los afectos, el 

color de las.carnes y de los vestidos, hu- 
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yendo: siempre de la caricia mas 

to fastidia enla composicion; y en fin 

el arte con que reunian todas estas par= 

tes para producir un: todo sencilio y-na= 

turálzol 20 10. 274 ns Y 

Fieles observadores “de la naturale- 

za la seguian (como “á-su única maéstra, 

imitando: sus bellezas, ss gracias, sus va= 

riedades, sus accidentes y hasta sus dés- 

cuidos: -por esto encantan tanto sus obras 

á los espectadores, que no los dexamse- 

pararse de ellas. 

Asi sucede quando los vizgeros exá- 

minan las de Velazquez en Madrid, y 

las: de Murillo en Sevilla; y quatido los 

sabios maestros analizan la composicion 

de la tabla de Vargas, conocida con el 

nombre de la gamba, que representa. la 

generacion temporal de Jesucristo, colo= 

cada envla catedral, delos - lienzos de 
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Herrera. el. viejos. que estan en la-iglesia 

de las monjas de santa Ines, y figuran 

la. Sacra-familia y la venida del Espí- 

ritu-Santo, del. de. Roélas del martirio 

de san Andres en la capilla de los fla- 

mencos del colegio de santo Tomas, del 

de este santo en el retablo mayor de su 

iglesia, pintado por Zurbarán, y la de 

los del martirio del levita san Vicente, 

en la. sacristía de su parroquia por Fran- 

cisco Varela. 

XXIV 

Los pintores sevillanos.... pero basta 

amigo mio, basta de pintura, y basta 

de Sevilla, Arrastrado de mi aficion á 

este arte, 4 esta ciudad, al gusto y es- 

tilo de sus antigios profesores, y del de- 

seo de entretener 4 Vm. me he dilatado 



demasiado -sin la debida evtisidaráción 

a la censura de los máestros, ni temor 

á la crítica de los aficionados. Podrá 
ser que unos y otros me tengan por par= 

cial en las descripciones” y elogios de 1a3 

obras y del mérito de sus autores; pez 

ro quisiera que antes de decidirse, “la3 

exáminasen con la detención y cuydado 

que yo lo he hecho por espacio de mas dé 
treinta años, y que averiguasen el en 

peño y aplicacion que tuvieron aquellos 

mismos pintores para llegar al grado de 

perfeccion en su arte, sin los auxilios de 

los italianos, y sin la proteccion del 

gobierno que ahora disfrutan los españo- 

les, Estoy seguro de que Vm. conocien- 

do mi afecto, mi zelo' y Sinceridad, di- 

simulara los defectos y algun otro ex- 

ceso de mi fantasia, haciendose cargo 

de que escribo en la Andalucia, donde 
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todo conspira al «entusiasmo. .: 

Si hubiese yo de concluir-esta carta 

con la relacion del estado en que al pre- 

sente se halla la pintura en esta ciudad, no 

dudo que aumentaria la tristeza de Vm. y 

sus dolencias; pero como el único deseo 

que agita mi corazon es el restableci- 

miento de su:salud, y la recuperacion 

de su alegria, estoy muy léjos de inten- 

tarlo. Quiera :el cielo conceder esta sa- 

tisfacion, y la de estrechar :á Vm. entre 

sus brazos 4 este su verdadero y tierno 

amigo 

Juan Agustin Cean 

Bermudez. 

Sevilla 8 de octubre de 1806. 
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NÚMERO 1. 

JUNTA GENERAL DE LA ACA- 

demia de Sevilla, en que se acuerdan cier- 

tas constituciones provisionales para 

su gobierno, y se nombran los 

sugetos que deben dirigirla, 

En la ciudad de Sevilla en rr de 
-enero de 1660 años, nos los profeso- 

res de pintura, de cuyos nombres va 

“firmado este instrumento, decimos: que 

por quanto entre todos los de nuestro arte 

está dispuesto instituir y fundar una aca- 

demia, en que se exerciten nuestros es- 

tudios, y abiliten á los que Je hubiesen 

de usar, para cuyo gobierno y Conser- 

vacion se han de hacer los estatutos con- 

venientes, y á su observancia se han de 

obligar todos los que cursaren la dicha 
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academiaJY respecto de que esta ha te- 

nido principio desde el primero dia de 

Leste” presente: año, juntándonos todas las 

“noches -al-exercicio del dibuxo en: las 

casas de :la Lonja de esta ciudad;.y par 

ra contivuar la dicha asistencia conviene 

tener forma: de gobierno, disponemos los 

estatutos para que en el iínterin que se 

ordenan. y publican los generales, se ob- 

serven.estos, y despues, si parecieren con- 

«venientes. 0h 

Primeramente queremos que esta aca- 

demia. tenga dos presidentes, que uno una 

_semana y 'otro otra asistan á ella, y sean 

_jueces .en. las qiiestiones y dudas, que so- 

«bre los preceptos de nuestro arte. y :su 

exercicio se ofrecieren, y - para hacer 

cumplir estos y los demas estatutos que 

se hicieren, y multar á los que :los.que- 

brantaren),. y principalmente abiliten Y 
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den grados de académicos á los que hu- 

«bieren cursado y hallaren capaces, y es- 

to haran con consulta de los cónsules y 

asistencia del fiscal, para lo qual se da- 

rá en los dichos estatutos generales la 

forma conveniente. Y por ahora nom- 

»bramos en.los dichos oficios de presi- 

dentes á los señores Bartolomé Murillo 

y D. Francisco de Herreta.' 

Item, queremos que «haya dos cón- 

«sules, con cuya consulta y. parecer se 

dispongan las cosas tocantes:al gobier 

no de la dicha: academia, segun dis- 

pusieren dichos ,estatutos, y que lo se- 

an los señores D. Sebastian de Llanos 

y. Valdés y Pedro Honorio-de-Palencia. 

Irem, que haya un: fiscal que pida 

«el cumplimiento de todos los.dichos, esta- 

tutos, y apunte-las faltas de Jos que de- 

bieren guardarlos; y pida se multen, y 
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ore! lo sea el señor Cornelio Schut, 

Item, que haya un seeretario, ante 
quien se hagan los autos «y diligencias 

que importen para el buen gobierno de 
la academia, y nombramos al señor Ig- 

nacio Iriarte, 

Y todos los nombrados: en: dichos 
oficios los han de usar hasta la publi- 
cacion de dichos estatutos generales, y 

desde entonces para adelante se podran 

volver á: nombrar, habiendo usado bien 

“sus oficios, y sino nombrará la acade- 

mia otros, los que juzgare á propósito 

con las obligaciones y para el tiempo 

que se determinare. - 

Y porque esta dicha academia se pro- 

«siga y no “pueda la falta de dinero 

ser causa de que no se continúe, todos 

los que estamos presentes y abaxo fir- 

mapaos nuestros nombres, nos obligamos 
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2- pagar seis.reales de vellon cada Ada 

en eada mes para la costa de aceyte, 

carbon y modelo,cuyo gasto ha de estar 

á cargo de un diputado, el qual ha de 

cuidar de prevenirlo todo; y nombra- 

mos en dicho «oficio de diputado al se- 

ñor Juan de Valdés. 

Item, queremos haya un portero que 

tenga cuydado de abrir y cerrar:la sala 

de la ácademia, y asistir a la puerta mien= 

tras en ella se estuviese dibuxando, y no 

dexe entrar 4 ¡persona alguna de las que 

no. profesaren el arte, hasta dar cuenta 

al presidente, y dada, cumpla lo que le 

ordenare;z y nombramos A... 

Item, todos los que cursaren dicha 

academia, han: de estar obligados en on- 

trando..en ella Audecir: Alabado sea el 

Santísimo Sacramento, y la limpia Coa- 

Cepcion de nuestra: Señora. 
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cátetn ¿el que introduxere alguna con= 

versacion queno: sea stocante al arte de 

la pintura, mientras se estuviese didbuxan- 

do, pigue en» lo. que le condenaren: 

Item, si se continuase entre muchos: ' 

la dicha conversación, y tocando el juez 

la campanilla dos veces no cesaren, pa-. 

guen da dicha: pena 'todos.los que estu» 

vieren remisos. 

Ttem, pagará la.misma pena el que 

jurare Ó hechare votos.:: 

Item, .querémos que haya: un> cepo” 

en que. las: dichas condenaciones se ya= 

yan depositando. 22:25 Y 

Y estos estatutos asrdispuestos, qué-=- 

rémos. se guarden y cumplan mientras 

se ordenan: y publican «los: generales3:y> . 

los que presentes estamos, nos obligamos” 

á su cumplimiento «y :4.lo demas «aquí: 

contenido, y lo firmamos... 2000 
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Ttem, si todos los demas fuera de los. 

veinte, que estan obligados 'á- sustentar. 

la dicha academia, quisieren entrar á di- 

buxar, paguen todas las noches que en: 

traren lo que tuvieren gusto. 

e : Y 
NUMERO II 

Listas de los subscriptores concurrentes: á. 

la academia de Sevilla. | 

Pintores que firmaron y se obligaron' 

á sustentar esta academia dando cada 

mes seis reales de vellon' cada uno pa- 

ra el gasto de ella: son los siguientes: 

Enero de 1660. PT 

D. Francisco de Hetrera. 

Bartolomé Murillo. 

D. Sebastian de” Llanos y” Vatdls 
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Pedro Honorio de Palencia. 

Juan de Valdés Leal, 

Cornelio Schut, 

Ignacio de Iriarte. 

Matias de Arteaga. 

Matias de Carbajal. 

Antonio de Lejalde. 

Juan de Arenas. 

Juan Martinez. 

Pedro Ramirez. 

“Bernabé de Ayala. 

Carlos de Negron. 

Pedro de Medina. 

Bernardo Arias Maldonado, 

Diego Diaz... 

Antonio de Zarzosa. 

Juan Lopez Carrasco. 

Pedro de Camprobin. 

Martin de Atienza. 

Alonso. Perez de Herrera. 
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Febrero de 1660. 

Los mismos que en- enero, y 

Bernardo Simon de Pineda. 

Marzo de 1660. 

Los de los. meses anteriores y los. si“ 

guientes: 

Luis Muñoz. 153 

Salvador de Avellano. -: 

Francisco Miguel. 

Manuel Navarro. 

Abril de 1660. 

De los dichos arriba quedaron :solos vein= 
te Y trega Suibsia 

t4y no), j . > . 

10 
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NÚMERO TIL. 

Fanta en que se.mombra por mayordo= 

mo de la .atademia á Pedra de 

Medina Valbuena. 

En primero dia del mes de noviem- 

bre del año de:1660 los: señores Barto- 

lomé Murillo, que es presidente de la 

academia, y el señor D. Sebastian de 

Llanos y Valdés consul, el señor Juan de 

Valdés alcalde del arte de la. pintura, 

el señor Matias de Carbajal su acompa- 

ñado, el señor Pedro Honorio de Palen- 

cia alcalde del dorado, el señor Igna- 

cio Iriarte «secretario, el señor Cor- 

nelio Schut fiscal y demas académicos 

obligados á4 la dicha academia, eligieron 

á Pedro de Medina Valbuena -por su 

mayordomo para entregarse del dinero 



147 

que 4 los tales tocare hasta fin de la aca- 

demia, que seran como se sigue en esta 

memoria. 4 

Primeramente el Sr. Bartolomé Mu= 

rillo 8 reales, y lo mismo los demas. 

El Sr. D. Sebastian de Llanos y Valdés. 

El Sr. Juan de Valdés. 

El Sr. Pedro Honorio de Palencia. 

El Sr. Ignacio de Iriarte, 

El:Sr. Matias de Carbajal. 

El Sr. Matias de Arteaga. 

El Sr. Cornelio Schut. 

El Sr. Pedro de Medina Valbuena. 

El Sr. Juan de Arenas. 

El Sr. Bernardo: Simon de Pineda. 

El Sr. Pedro de Campolargo. - 

El Sr. Juan Mateos. j 

El Sr. Diego de Herbás. ut 

El Sr. Juan Martinez de la Gradilla. 

El Sr. Martin de Atienza. 
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Los quales dichos diez y: seis aca- 

démicos quedaron obligados á sustentar 

la academia para que se les repartiese 

segun el gasto se hiciese en ella: esto 

es, continuandola, Ó dexandola de asistir 

todo el tiempo que durare. Advirtiendo 

que aquellos que quisieren entrar en la 

academia fuera de los dichos obligados, 

á los quales se conoceran por aventure- 

ros, den cada noche diez y seis mara= 

vedis para los gastos sobresalientes. de la 

academia. Y por verdad de quedar esto 

en esta forma ajustado, yo el dicho ma- 

yordomo lo firmé= Pedro de Medina 

y Valbuena. 
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NUMERO IV. 

YUNTA EN QUE SE DESISTIÓ 
Juan de Valdés Leal del empleo de pre- 

sidente: de la academia, y se nom- 

con bró en sulugar 4-D. Sebastian 

de Llanos y Valdés. 

En 30 de octubre de este año de 

1666, estando juntos en la sala de la 

Lonja, donde se acostumbra hacer di- 

chos cabildos, por desestimiento que hizo 

Juan de Valdés Leal del año que le que- 

daba de su presidencia, el qual dió por 

escrito y de palabra, y fueron nombra- 

dos para presidente de dicha academia 

el Sr. D. Sebastian de Llanos y Valdés 

y el Sr. Cornelio Schut, y salió por di- 

cho presidente por mas votos el Sr. D. 

Sebastian de Llanos y Valdés. Y dichos 



e e nombraron por votos para" ma 
yordomo al señor Matias de Carbajal, 

y al Sr, Juan Martinez de Gradilla, y 

salió por mas votos el Sr. Juan Mar- 

tinez de Gradilla. Y el Sr. presidente 

nombró por su cónsul al Sr. Cornelio 

Schut. Los quales dichos señores lo acep- 

taron y firmaron en dicho dia. Y todos 

los profesores de dicho arte se obligaron 

á dar dos reales cada uno en cada mes 

para los gastos de dicha academia,. y 

lo firmaron en dicho diz. Y esto se en- 

tiende todo el año, que empieza desde 

primero de  noviembre.==Ánte mí Ma- 

tias de Arteaga y Alfaro. 

Siguen las. firmas. 

D. Sebastian de Llanos y Valdés, 

Pedro de Medina y Valbuena. 



Bartolomé Franco. *0:9%" 

Conelio Schut. 

Juan Mateos. 

Diego Truxillo. 

Juan Martinez de Gatdio 

Juan de Arenas. + 

Ignacio de*Leon Salcedo. 

Juan de Benjumea, 

Juan Simon Gutierrez. “> 

Francisco de Menéses Osorio. 

Diego Diaz. 

Gabriel Leal. 

Francisco: Miguel Gonzalez, 

Isidro: Carmona Tamariz, 

Geronimo de Bobadilla. - 

Alonso Arias. 

Bernabé de' Ayala. 

Matias de Godoy y Carbajal. 

Juan Faxardo. 

Juan de Zamora». 

15% 
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Tomas de Contreras. 

Pedro Roldan. 

Luciano Carlos de Negron, 

Juan Fernandez. 

Salvador Gutierrez. 

Juan Jacinto Guerra. 

Martin de Atienza Calatrava. 

Mateo Martinez de Paz. 

Luis Antonio de «Ribera. 

Lorenzo de Avila, 

Prosiguen las firmas delos 'señorés 

del arte de la' pintura ; para las mandas 

que se hicieron para” sustentar la. aca=_ 

demia, en que se obligaron. 4 dar dos 

reales cada mes, como consta del auto 
, , , 

que está á la vuelta: de esta; 

D. Francisco Antolinez y Sarabia. 

Diego de Galvez. 
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Andres Caricino. > 

Pedro Diaz de los ae 

Antonio Perez. 

Mas adelante y en diferentes años 

están las firmas de los subscriptores 

siguientes. 

Bartolomé Franco y Leon. 

Juan Chamorro. 

Josef Antonio Vazquez. 

Diego Gutierrez Teran. 

Juan Mateo Zarza. -: 

Alonso Faxardo. 

Juan Josef. 

Diego Garcia Melgarejo. 

Alonso Perez. 

Cristobal Nieto. 

Antonio Ximenez Zarzosa. 

Juan Salvador Ruiz, avis 
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D. Salvador de Roxas .y Velasco, ' 

Francisco Perez de. Pineda, : 

Antonio Hidalgo. 

Fernando Marquez Joya, 

Juan Ruiz: Gixon.. 

Diego Antonio: Casáres. 

Juan de Arroyo. 

Bartolomé Ruiz Cesar. 

Pedro del Cristo Osorio iu aci 4 

Juan Vanmol.  - 01 sr] 

D. Andres Chamorro; n 

Martin Suarez «de Orozco, 

Ignacio Fernandez. . 

Diego Garcia de Castro, 

Luis Nieto. | 

«Francisco Rodriguez. 

Pedro Diaz. 

Diego Diaz. 

Gonzalo de Rivas. 

Pedro Calvo. 



Y 

Luis Antonio de Ribera. Él 

Francisco Alderete. 

Francisco de la Peña. 

Juan de Paredes. . 

Andres Franco. 

Francisco Antonio Gixon. 

Bernardino de la Cruz. 

Alonso Perez. 

Francisco Miguel Gonzalez. 

Carlos Francisco de la Calles' 

Francisco Perez de Coca: 105 

Juan Teodoro Rodriguez. 

Marcos Correa. 

Miguel de la Puente. 

Luis Muñoz. 

Juan de Aragon. 

Bartolomé Hernandez. 

Alonso de Araoz, 

Alonso Perez. 

Francisco Gutierrez. 
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Diego de la Peña. 

Juan Carrasco. 

D. Antonio del Peydel. 

D. Juan de Loaysa. . 

Ignacio Ries. 

Diego Facan..: 

Sebastian Fas. 

Juan Famal. 

Juan de Asinte. 

Gabriel de Mata. 

Simon Romero. 

Carlos de Zarza. 

Juan Carrasco. 

Martin de Atienza y Géinitavá: 

D. Bartolomé Moran. 

Alfonso Martinez. 

Barbel de Yalle. . 

Carlos de Zarate. 

D. Geronimo de Texada. 

Carlos de Licht. 
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Francisco Mexil: : 

D. Felipe de Sta, Marina. - 

Nicolas Perez. : 

Antonio Zarzosa. 

NÚMERO V 

JUNTA GENERAL EN: QUE SE: 

leyeron y aprobaron las constituciones con 

que se hubía de dirigir en adelante 

la academia. 

Está en un quaderno aparte de papel 

sellado con el sello quarto del año de 

1673, y dice asi: 

En Sevilla en “cinco dias del mes de 

noviembre de mil seiscientos setenta y. 

tres, ante mí el presente escribano, an- 

te quien el arte de la pintura hace-sus 
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elecciones, parecieron ¿juntos en forma- 

de cabildo. los: alcaldes del arte de la: 

pintura, escultura y dorado, presidente 

de la academia y demas: oficiales, dipu-- 

tados y profesores del dicho arte y aca- 

demia, estando en. las casas de la Lonja 

en una sala en donde se hace la dicha 

elección y exercen sus estudios, con asis 

tencia «del excelentisimo señor Marques 

de «Villamanrique, dignisimo protector 

del dicho arte y su academia; yo el pre- 

sente escribano hice notorias unas cons- 

tituciones hechas por los susodichos, que 

contienen siete capítulos ú estatutos, que - 

habiendoselas leido acordaron ser bue- 

nas y convenientes para el gobierno y 

conservacion del dicho arte y academia. 

Y los susodichos dixeron se sugetaban y: 

sugetaron 4 ellas para ahora y enade=' 

lante, por. ser muy. á propósito y nece=! 
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sarias para la reputacion «del dicho qe 

y exercicio. de. dicha academia, y dixe- 

ron ser su voluntad «el quese guarden, 

cumplan y «executen todos los dichos Ca- 

pitulos y constituciones, y que no iran 

contra ninguno de ellos ahora ni en nin- 

gun tiempo. Y lo firmaron, y el dicho 

señor Marques. 

Marques de Villamanrique. 

Matias de Arteaga y Alfaro. 

Francisco Perez. de Pineda, 

Bartolomé Franco. 

Bartolomé Murillo. 

Cornelio Schut. 

D. Sebastian de Llanos y Valdés, 

Pedro de Medina Valbuena, 

Lorenzo de Ariza, 

Juan Chamorras::. 

Juan Martinez, 
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Diego Truxillo. al 

Martin de Atienza Calatrava. 

Carlos Francisco de la Calle. 

D. Salvador de Roxas y Velasco. 

Juan Luis Peroyas. 

Antonio Hidalgo. 

Marcos Correa. 

Diego de las Casas. 

Tomas Martin. 

Martin de Roxas. 

Diego Garcia Melgarejo. 

Mateo Martinez de Paz. 

Diego Gutierrez Teran. 

Francisco Meneses Osorio. 

Felipe Martino. 

Tomas de Contreras. 

Juan Vanmol. 

Juan Teodoro Rodriguez. 

Francisco Antonio Gixon: 

Juan de Arenas. 



Juan de Aragon. 

Cristoval Nieto; 

Juan de. Zamora. 000 

Juan Lopez Carrasco. 

Luis Nieto. 

Andres Chamorro. 

Luis Antonio Nayarro. 

Josef Merino. 

Josef Tazon. 

Fernando de Estrada. 

Diego Diaz. 

Juan de Arroyo. 

Josef Antonio Vazquez. 

finte mi: Pablo. de Ostos: A 

escribano. 

11 

"e 
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CONSTITUCIONES Y OBSERV.AN- 

cias que se han. de guardar en la nobs- 

lísima arte de la pintura de su academia 

para su gobierno y que los estudios de 

ella se adelanten; de la que es dignísimo 

protector el excelentísimo señor D. Ma- 

nuel Luis de Guzman Manrique de Zú- 

biga, marques de Villamanrique y AÁya- 

monte, conde de san Silvestre de Guz- 

man, Gines, Gatos y Garru- 

chena y gentil-hombre. de 

la cámara de S. M. 

.2Son estas constituciones muy largas 

para copiadas aqui, pues abultarian mas 

que la carta. Bastará copiar los títulos 

de caida uno de los siete capitulos de que 

se componen, para instruccion de los lec- 

tores. | 
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Capitulo. primero, 

En que forma se “han de hacer los 

-cabildos:enla eleccion de presidente, cón= 

-sul, mayordomo: y demás oficiales. +. 

Capítulo segundo. 

En que se advierten las obligaciones 

«que el. presidente tiene de observar. 

Capítulo terecro. 

De la obligacion del cónsul. 

Capítulo quarto. 

De la obligacion del mayordomo. 
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Capítulo. quinto. 

De la obligacion que los doce profeso- 

res del arte de la pintura, dorado y escul- 

tura .en la academia, para su conserva- 

cion tienen, . 

Capítulo sexto. 

De los profesores que han: dé tener 

obligacion de asistir todas las noches á 
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¡Capitulo septimo. 

Contiene lo. que se ha de observar en 

la academia y en el arte de la pintu- 

ra para la quietud del estudio y la de 

dicho arte: las noches que tocare á ca- 

da uno de los profesores el poner las 

) 
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actitudes, como constará por la lista que 

ha de estar en la academia, de todos 

los profesores del arte de la pintura, es- 

cultura y dorado, y la obligacion que 

han de tener dichos profesores para que 

"quede siempre engrandecida. 
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