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T nremo del Escorial ivariando los contrapues-

SSe que Pentodos diferentes con gran recreo
Loque pintaron en

el Escorial.

de la vista. XII.

CHRIST0BAL LÓPEZ, PINTOR.

Christokl López, pintor eminente portugués, aunque
¿mdo de Castilla ,fué discípulo del gran Alonso Sanche,

So y Pintor de Cámara del Rey Don Juan el Tercero

de Portugal ,de quien recibió entre otras singulares mercedes

la de Caballero del Hábito de Avis;y después de haber in-

mortalizado su nombre en repetidas obras publicas y particu-

lares en aquel reyno ,y especialmente en servicio de aquel
R»y á quien retrató diferentes veces , y a toda la familia

Real.' Murió en Lisboa por los ahos de mil quinientos y se-

tenta ,á los cincuenta y quatro de su edad.

Merced que obtuvo
del Hábito de Avis.

Sus obras ,y muer-
te año de 1570.

XIII.

GASPAR BECERRA, PINTOR,
Escultor, y Arquitecto.

Jr ué Gaspar Becerra natural de la Ciudad de Baeza en

Andalucía i,una de las principales del reyno de Jaén :In-
clinóse desde sus primeros años á el Arte de la Pintura, y
habiendo visto la manera de pintar y dibuxar que Alonso

Berruguete traxo de Italia de la escuela del gran Micael Án-

gel , deseando coger el agua en la fuente ,partióse á Roma,

donde estudió, de las estatuas ,y medios relieves antiguos ,y

de las obras de* Micael Ángel,de quien fué discípulo ,aun-

que también de Rafael de ürbino ;y así adquirió una mane-
ra de mejor gusto ,que aun la de Berruguete , por ser sus
figuras mas carnosas ,y de mas galantes contornos. Concuer-
da con esto lo que dice Pacheco por estas palabras 2 :Gas-
par Becerra quitó á Berruguete gran parte de la gloria
que se habia adquirido ,siendo celebra áo dicho Becerra no

solo en España ,pero en Italia,por haber seguido dMi-
cael Ángel, y ser sus figuras mas enteras , y de mayor
grandeza ;y así imitaron á Becerra, y siguieron su cami-
no los mejores escultores ,ypintores de España.

Lo cierto es ,que á 'Berruguete ,y Becerra se les debe el
Tom. III Zz 2 ha-

Pasó Becerra á es-
tudiar á Roma

i Juan de Arfe var. comm. lib. 2 Francisco Pacheco Arte de
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haber desterrado de España las tinieblas de aquella barbara
inculta manera antigua, que de muchos años estaba intro
ducida ,y encender la luz verdadera del arte para que bs ¿
genios pudiesen ir adelantando ,cultivándola con el estudio
la especulación , y la i--:: . \u25a0 .^^^^^^^^^^^^^^t

Becerra grande
Anatomista.

Br1ue nuestro becerra grandísimo Anatomista, yhoy per,
manecen unas anatomías , una grande como de á vara ,' y
otra como de á sesma, que son suyas ,y otra como de Un
crucifixo,cosa excelente, y yo las tengo, juntamente con
una pierna de anatomía de barro cocido ,que es izquierda
original suya , como la mitad del natural ,que admira á
quantos la ven ;y en mi tiempo ha escusado de cortar ak
gunas piernas ,llevándola, y sirviéndoles de luz,á los ciru-
janos ,para reconocer por la organización de sus múscülo Sl
tendones ,y nervios ,por donde va,ó viene la corrupción,
y cauterizar , ó manifestar la parte que convenga para, su

Pierna de anato-

mía original de Be-
cerra.

curación.
Figur as de laana-

tomía de Valverde de
mano de Becerra.

Confirma también esto ,lo que dice Pacheco T ,hablan-.
do de los -autores ,que han escrito de la anatomía ;pero mu-
cho mejor ,dice ,en el doctor fu-an de Valverde , (de. cuya
historia se imprimió en Roma año de 1556. dibuxadas las

figuras valientemente de mano de Gaspar Becerra ilustre
ingenio español. De que podemos inferir,que su nacimien-
to sería sobre los años de 1500. pues siendo elegido parala
delineacion de las figuras de aquel libro,ya sería hombre de,
edad, y de crédito por los años de 15.56. en que se impri-
mió dicho libro;y algunos años antes sé harian los dibuxos:
aunque esta conjetura no ha lugar, si atendemos á lo que di-
ce el Abad Fiiipo Titi,que en Roma en la iglesia de la
santísima Trinidad del Monte,que es convento de los Mí-
nimos de san Francisco de Paula ,hay una pintura de la Na-
tividad 2 de la Virgen en la tercera capilla á el lado de la
epístola de mano de nuestro Becerra :y esta. iglesia se consa-
gró,y comenzó á ilustrar de pintura el año de 1595. á ex-
pensas de algunos Señores Cardenales ,y otros personages;
si no es que la hubiese hecho antes ,y después se colocase
allí :aunque si es á el fresco , como lo puede ser , por. estar
en uno de los costados de la capilla ,no pudo ser esto ,si U0
es que la hubiese pintado muchos años antes de consagrarse
dicha iglesia ;pero lo que no admite duda es el crédito en
que estaba en Roma ,pues para este empeño se elidieron su-
getos de aventajada habilidad en la pintura.
. Fué ademas de esto excelente escultor ,y arquitecto ,co-

Pintura de Becer-
ra en Roma.

in©

i Pacheco ,ibicap. 8,
2 Abate PhilipoTiiilib.distud.

di pitt.nelle Chiese di Rom.
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letifican el retablo de la iglesia catedral, de Astor^a,

Its añoras descalzas de estar Corte ,que son de su
y

v dicción vdófade mostrómuy bien ít&m ingés
mü°laprehensión en estas artes;, pues en ellos hay pin-
Pl0^lSkL,yarquitectura.''..-' omfchh*, »***
S#y monasterio de san Gerónimo de la ciudad &£ft|

en una capilla que estáte! lado del, evangelio ,ihlf
a célebre estatua- de Christo crucificado. yya difunto,- y

He cosa dedos varasy tercia de alto ,de mano de Becerra,

auc esdá- mas peregrina escultura .que, .hay dentro'de /amo-

Ir* v así la tienen en gran veneración. Y en el convento de-

san Francisco , contiguo á el de san Gerónimo yhay un es-

qúeietofe ó:figura- de la- muerte , con una guadaña en la ma-

no ,'que aun tocándola se duda si es natural,, y -tiene una-

mortaja á el hombro , que también engaña. Y en la ciudad

de Burgos en la capilla de los Condestables de Castilla hay
un san Gerónimo ycomo de dos tercias de alto,que por ser

tan. peregrino ,lo tienen asegurado con una cadena contra el

nicho donde está ,por haberle Imitado algunas veces. Y el*

la ciudad de Salamanca , hay otro san Gerónimo ,también

de nuestro Becerra ,en casa de un arcediano de aquella santa

iglesia ,.de una tercia de alto,cuyo modelo está en poder dé
un aficionado en esta Corte ,que es maravilloso. Y en el pa-
lacio del rey de Portugal , hay otro san Gerónimo de baxo
relieve del mismo Becerra, de que también he visto un va-
ciado , cosa estupenda.

Y aunque hay poca noticia de estas obras de escultura
de su mano , ó bien porque el tiempo ha borrado la memo-
ria,ó bien porque las ocasiones no serian tan freqüentes , la
mas heroyea obra suya de escultura ,y corona de sus estu-
dios, yfuéía que hizo por mandado de la serenísima Reyna
de España Doña Isabel de Valois ,llamada de la Paz , que
es la imagen de nuestra Señora de la Soledad, de lo qual
trata ilargamente el Padre Fray Antonio de Arcos en el
origen ,y excelencias de esta santa imagen , que se imprimió
el año de 1640. Sucedió pues que habiéndole pedido á la
Reyna Fray Diego de Valbuena ,del Orden de san Fran-
cisco de Paula , y confesor de su Magestad una imagen de
nuestra Señora para su convento , de que - tenían necesidad,
concediéndolo su Magestad ,mostró complacerse de la peti-
ción /por ser tan piadosa , y muy afecta á la religión de san
Francisco de Paula , y deseando se pusiese en execucion,
mandó llamar á Don Fadrique de Portugal , su caballerizo

ma-

} Fray Antonio de Arcos ,his- ño;a de la Soledad.
t0"a de la Imagen de nuestra Se-
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mayor ,íel qual le propuso su intento ,y dixo quanto se ser
viria de que se hiciese con toda perfección aquella santa im/
gen. Don Fadrique le respondió :nadie podrá ,Señora con""
seguir lo que vuestra Magestad manda como Gaspar Becerr

"

por ser peritísimo en la Escultura ,y Pintura. A lo qUay
por tener la Reyna noticia de su ingenio, respondió, •teñe**
razón ,y me alegro que os acordéis de él :Decidle , qUe CQn
el asunto ,y á imitación de la imagen que está en el oratorio
de pintura ,haga una ,donde muestre quanto puede el arte.
y advertirle que la tengo de ver yo antes que se lleve á el
convento ,y encargadle la brevedad. Volviéronse los reliaio»
sos á su convento ,y dieron noticia del caso á los demás
como su Magestad les mandaba que lo encomendasen á
Dios para que se acertase ,pues era negocio que á todos
importaba.

Llevóse la pintura á casa de Gaspar Becerra ,y le inti-
mó don Fadrique el deseo que su Magestad tenia del acier-
to de la imagen ,y así ,que pusiese todo conato en el de-
sempeño ;ofreciólo hacer con mucho gusto , teniendo por
digno empleo de sus estudios la ocasión de servir á su Rey-
na. Ostentaba mucho Gaspar la devoción que tenia á san
Francisco de Paula ,que la habia traído de Calabria , por lo
qual le fué de gran gusto el que la imagen fuese para sur
convento.

Empezó á discurrir como lohacen todos los artífices que
quieren conseguir el acierto de sus obras ,'inquiriendo de la
fisonomía lo mas perfecto ,y formando en su idea un afec-
tuoso semblante , que representase la tristeza de este misterio
de la Soledad. Empezó la imagen ,y aunque diestro en el
obrar ,le duró mucho tiempo ,no por falta de solicitud de
don Fadrique , á quien la Reyna lo habia encardado ,ni
de los religiosos del convento que no se descuidaban ,sino
por no poder conseguir todo lo que juzgaba alcanzar en el
arte. Acabóla enfin ,aunque no tan á su satisfacción como
quisiera ,después de un año poco menos :llevóse á palacio i
vista de la Reyna ,no le agradó ,y mandó que lo pensase
mejor ,é hiciese otra sin tardarse tanto :ofrecióselo así; vol-
vió con no menor cuidado á hacer otra ,que le pareció habia
adelantado mas , y juzgaba agradaría á su Magestad :mostró-
la á don Fadrique ,y á los religiosos , á quien les agradó
tanto ,que quisieran tenerla ya colocada. Llevóla á Palacio
como tenia orden :nadie se persuadía á que pudiera ser la
inteligencia de la Reyna tal,que sin poner defecto particu-
lar , dixese que no le contentaba , solo atribuyéndolo á secre-
tos juicios de Dios que á todo asiste. Mandóle la Reyna hi-
ciese otra si se atrevía á hacerla mejor ,y que si no,la haría'

otro

Executa Becerra
la imagen de nuestra
Señora de la Soledad.

Hizo Becerra se-
gunda imagen de la
Soledad.

Tercera vez empre-
hende Becerra laima-
gen de nuestra Seño-
ra de la Soledad con
gran misterio.
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de ver que Ebiendo k-

PfSS en el arte ,no agradase á su Ma~
Ch°SS el acierto, y dixo que haría otra,y
g£Stl'n Conseguir lo que su Magestad deseaba ,se rendiría,

tídekonsohdo ,poniendo el defecto en la imaginación

a R yna, y no en la imagen ;pues habiéndola mostrado

lo de su facultad ,la juzgaron todos por excelente obra , y"
los raba bien ser discípulo del Bonarrota. Volvió con

q
pVó espíritu á formar ideas ,y con varias especulaciones,

"o desconfiando del buen fin que habia de tener su intento:

consta imaginación estaba una noche de invierno sobre sus

Lpeles haciendo diseños, por expresar la hermosa fisonomía,

Le tantos afectos habia de tener ,y mostrar a un tiempo;

dificultad vencida de pocos ,y la que le dio tanto nombre a

Corezo Quedóse en esta suspensión dormido ,pues fuera le-

tal el continuo estudio, si no diera treguas, quando sonó

que le hablaba un vulto de persona ,sin discernir quien era,

solo conoció que le decía :Despierta , levántate ,y de ese

tronco grueso ,que arde en ese fuego , esculpe tu idea, y

conseguirás tu intento , sacando la imagen que deseas.

Despertó despavorido , dando crédito á su imaginación ,no

juzgándolo como fantástico sueño , ni ilusión del sentido;

pues ya despierto aun parecía oir los ecos de -quien le había
hablado, atribuyólo á cosa milagrosa :levantóse, aunque con

alguna turbación ,y vio que en el hogar ardía el tronco que

le habían informado :arrojóle agua , lo que bastó para apa-

garle ,, atribuyólo siempre á las muchas oraciones ,misas ,y
ayunos de la comunidad que le habían ofrecido hacer para el
acierto de lo que tanto deseaban :llegó el dia,y con su cla-

ridad se afirmó mas ,teniendo aquel tronco por, muy á pro-
pósito para el intento ;y así le comenzó luego á desbastar, y
formar , creciendo en perfección ;y finalmente sacó un mila-
gro del arte ,que es la portentosa imagen de nuestra Señora
déla Soledad, que hoy se venera, donde se ve expresada
hermosura, dolor,afecto ,ternura ,constancia ,y conformi-
dad; y sobre todo un refugio para nuestras aflicciones ,re-
medio para nuestros males ,alivio para nuestros trabajos ,y
una dispensadora de las divinas misericordias. Mostrósele á la
Reyna, la qual se dio luego por bien servida, y Becerra
quedó bien pagado. ' -

Vistióse luego esta santa imagen ,por el dictamen de la
Reyna ,según el estilo que practicaban entonces las señoras
viudas de primera clase ,desde el tiempo de la Reyna Doña
Juana ,muger de Felipe Primero ,que llamaron elHermo-
so,que arrebatada del desmesurado amor que le tuvo,ha-
biendo muerto su marido ,se vistió como si íe amortajara en
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vida :y así la imitaron todas las señoras viudas , hasta el tie&
po de la Reyna nuestra Señora Doña María- Ana de M'0„
burg. Y esta fué la causa de ponerle á esta santa imagen do
lorosa un trage tan estraño ,por ser entonces practicado so-
lamente en España ,y por él se hace mas señalada ,y
conocida en todas las naciones ,y colocóse el año de ixfa

Pintó también al fresco nuestro Becerra con singular ex-
celencia , como se ve en este palacio de Madrid en diferentes
sitios que están pintados de su mano ,como son el paso ife
la sala de las Audiencias á la galería de poniente ,adornado
de estuques ,y grutescos ;y consecutivamente otra quadra
donde están pintados los quatro Elementos , y otro cubo
que hay en esta galería ,que su forma es un semicírculo con
ventana al parque ,donde solía comer el Señor Felipe Quar.
to 5 y en lo alto de la bóveda están pintadas las Artes libera-
les, y en sus paredes varios grutescos, y subientes :todo exe-
cutado al fresco de su mano con excelente dibuxo ,y buen
manejo en el estilo de aquel tiempo.

También 2 la torre del despacho de su Magestad, que
mira á el mediodía ,pieza de singular adorno , y traza,la
pintó al fresco bóvedas ,y paredes hasta el suelo el mismo
Becerra ,ayudándole en todo esto elBergamasco , adornán-
dola de fábulas ,estuques ,y oro,que todo publica mages-
tad,y el peregrino ingenio de sus artífices ;juntamente con
la alcoba ,y otros dos pasillos que hay mas adentro ,aunque
muy injuriado hasta donde alcanzan las manos ,ya de la in-
curia de los barrenderos ,ó ya de la travesura de los pages,
cosa lastimosa !.

Pintó también en el real palacio del Pardo la quadra de
una de las torres ,adornada ele estuques ,y oro ,no solo la
bóveda, sino también las paredes con la historia ,ó fábula
de Medusa, en que le ayudó el Bergamasco :aunque Pache-
co dice que Rómulo ;pero atengome á Carducho que pin-
tó allí,para la qual historia hizo Becerra un cartón ,donde
dibuxo un Mercurio ,por un modelo hecho de su manoyy
mostrándoselo á el Señor Felipe Segundo ,le dixo,su Ma-
gestad :Yno habéis hecho mas que esto lCon lo qual él se
desconsoló mucho; y así suelo yo decir ,que en las obras
de afuera se estudia para las del Rey ,porque no gustan los
Reyes de dilaciones ,aunque conduzcanila mayor, perfec-
ción de las obras. Y también pintó muchas cosas en élEs-
corial,como lo dice Vicencio Carduchi 3. \u25a0 \u25a0 , fe-

No se tiene noticia del año en que murió ,nidonde esta
r í r

( en-

i Vicent. Carduchi de pict.
Dialog. ík fe-- '--fe

a ídem ibi. i../fe
3 Gaíd'uch.Dialog.'i.íol' !3í*
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«errado ,por la poca aplicación de nuestros naturales a per-

líadas memorias de sus. compatriotas :t.cncse por Cierto

P fué en Madrid donde tuvo su ordinario domicilio, y

"le murió or los años de mil quinientos y setenta ,á poco
\s de los cincuenta de su edad ,' como lo significa Juan.de
Arfe,que da á entender su temprana muerte.

XIV.

MAESE PEDRO CAMPANA.,PINTOR.

JViaese Pedro Campaña ,de nación flamenco , fué pintor
de grande opinión,y discípulo de Rafael de Urbino. Estu-

vo en Italia veinte años estudiando en aquella celebre Ate-
nas de la Pintura , cuyo aprovechamiento manifestó bien,

hallándose en Bolonia , quando aquella gran ciudad prevenía
el debido ornato para recibir á el invictísimo Señor Empera-
dor Carlos Quinto ,pasando á celebrar su coronación año de

1530. en que hizo Maese Pedro un célebre arco triunfal,que
le dio gran crédito ,y utilidad, siendo entonces apenas de
veinte y siete años de edad. Después de algunos años vínose
á España, y paró en Sevilla, donde hizo obras inmortales, y
en especial'las del retablo del Mariscal , á la entrada del ca-
bildo de aquella santa iglesia. Y sobre todo aquella elegantí-
sima tabla de la Purificación en la capilla de este nombre,
tan. celebrada ,como de su mano ;y no menos la del Des-
cendimiento de la cruz , que pondera en su libro de la Pin-
tura Francisco Pacheco l;y otra del Nacimiento de la Vir-
gen en el banco de un retablo en san Lorenzo de dicha ciu-
dad ;como también otra de la Circuncisión del Señor ,que
está en el convento de san Pablo en una capilla junto á el
capitulo :bien que nunca perdió del todo aquella manera se-
ca flamenca , que entonces habia en su pais ,donde tuvo los
principios. Volvióse á Flandes ,ya de crecida edad , y allá
murió en la ciudad de Bruselas , de á donde era natural ,por
los años de mil quinientos y setenta ;y la ciudad ,honrando
su persona ,hizo colocar su retrato en las casas de su Consis-
torio,ó Cabildo ,por honor de la Patria , y por hombre
eminente ,con una inscripción que lo declara.

Sus obras
¡la.

Se vi-

Su muerte
des ano de i

en
$7

Flan-
o.

Tom. IIIM
» Pacheco de ia Pintura ,lib.i.fol. 57. y 48 j.

Aaa JUAN
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xv.
JUAN FERNANDEZ DE NAVARRpT^Pintor ,llamado elMudo.

Í;uan Fernandez Ximenez de Navarrete ,conocido de to~
dos por el Mudo,y aclamado de todos bs grandes artífices
por el Ticiano Español ,fué natural de Logroño ,hijo de
padres honrados ,y nobles. Nació mudo ,según dicen; pero
yo digo que nació sordo totalmente ,que esa es la causal de
la mudez ,porque como no oyen ,no aprenden ,y así no
hablan ,con lo qual se entorpecen los órganos de la pronun-
ciación ,y se quedan mudos. Con que todos los que lo son
de nacimiento son sordos ,porque mudos todos nacen ,pero
no sordos ;mas á vesto le acompañaba ,como suele suceder
una gran viveza ,é ingenio , porque próvida la naturaleza,
lo que le falta en uno ,lo reparte en los demás sentidos, y.
potencias. Y habiendo manifestado gran genio en pintar , y
dibuxar ;pues con carbones ,y tierras , y con lo que hallaba
mas á mano dibuxaba ,y contrahacía lo que encontraba :le
llevaron á la hospedería del monasterio de la Estrella de la
orden de san Gerónimo ,para que allí aprendiese algo de un
religioso de aquella casa llamado Fr. Vicente de Santo Do-
mingo , que tenia la habilidad de pintar ,de que dan testi-
monio las pinturas suyas del claustro ,y retablos de dicha
santa casa ,y las del monasterio de santa Catalina en Tala-
vera de la Reyna , donde murió. Este pues dióle algunos
principios á el Mudo ,y descubriendo desde luego grande
ingenio ,y habilidad en el muchacho ,trató con sus padres
que le enviasen a Italia ,para que en alguna de aquellas emi-
nentes escuelas se hiciese hombre de importancia. Dispúsose
así ,hallándose ya algo adelantado ,y pasó á Roma , donde
vio todas sus maravillas ,como también en Florencia ,Ve-
necia ,Milán,yÑapóles. Estuvo en la escuela del Ticiano
mucho tiempo , y en la de otros eminentes hombres de aque-
lla era ;bien que el Peregrin de Bolonia admirándose de las
cosas que aquí hacia el Mudo ,dixo que en Italia no habia
hecho cosa que mereciese estimación ;sin duda por haber si-

do allí sus principios ,no obstante que asegura Fr. Joseph de
Sigüenza en la tercera parte de la Historia de la Orden de
san Gerónimo ,lib. 4. discurso 5. que llegó á tener en Italia
tanto nombre ,que luego que se comenzó el ornato de la fa-
brica de san Lorenzo el Real del Escorial ,tuvo el Rey n0"

ticia de él por don Luis Manrique ,su limosnero mayor jf
le mandó llamar para que pintase algunas cosas para aquej

Fué natural de Lo-
ghño.

Causa de lamudez.

Comenzó con Fr.
Vicente de Santo Do-
mingo los principios
del Arte.

Pasó á Italia.

Fué discípulo de
Ticiano.

Fué llamado por el
Reypar apintar en el
Escorial.
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Real Sitio. Obedeció al punto el Mudo,y lo p mero que

icutó de orden dé su Magestad fueron unos Profetas de

Saneó y nerro en las puertas de un tablero de ja quinta an-

gustia que esta ahora en ia pared de la sacristía encima de

fos caxoiies, que por estar de continuo abiertas no se gozan:
aunque Otros dicen que fué primero el quadro del Bautismo

le Christo Señor nuestro ,muestra que hizo de muy dife-

rente manera de ia que después siguió, el qual está hoy en la
cplda priora! de aquel real monasterio. Copió luego un cruci-

fico grande ,y excelentísimo , que estaba entonces en el altar

de la misma sacristía muy bien colorido al natural ;aunque la

Virgen , y san Juan ,no mas que da blanco ,y negro. Con-

tentóle mucho á el Rey esta copia , y mandóla poner en
una capilla que tiene su Magestad en el bosque de Segovia;
y ordénesele después pintase quatro quadros grandes para
que sirviesen de retablos en la sacristía de prestado ,que' ss

hizo entonces en el lienzo del claustro grande donde está la
escalera. Acabados estos, le mandó su Magestad; pintar otros

quatro, para que sirviesen de lo mismo en la sacristía del
colegio ,que estaba de la otra parte' de la escalera en el mis-
mo paño. Estos ocho quadros grandes son los- que están

ahora en el claustro alto,entre los quales hay uno de la de-
gollación de Santiago, donde retrato á Santoyo en la figura
del verdugo ,con el qual estaba mal eLMudo : y como San-
toyo era Secretario del Rey, quejóse, suplicándole mandase
íel Mudo.que lo borrase; de lo qual se excusó el Rey di-
ciendo ique era lástima ,porque 'estaba muy '-bien hecho , y
así sé quedó. Son también de su mano los doce Apostóles,
y san Marcos , san Lucas ,san Bernabé ,y san Pablo , que
están de dos en dosyén los ocho altares de los dos pilares
grandes dé la iglesia mas inmediatos á el altar mayor.

Visitábale su Magestad en su .oficina en eiEscorial fre-
qüentemente, experimentando de su benignidad repetidas
honras ,y demostraciones de agrado :Y habiendo traído en
éste tiempo el quadró dé'la Cena de mano de Ticiano para-él
refectorio de dicho •monasterio ,\u25a0 y tratando de cortarle ,por
ser mayor qué el sitio| se ofreció elMudo ,porseñas ,á co-
piarla en seis meses 1,-ó dar 4a cabeza, reduciendo la copia á
proporción del sitio , porque no se cortase la original;pero
su Magestad , por no esperar tanto tiempo , se resolvió á que
se cortase ,sobre que el Mudo hacia grandes extremos ,ofre-
ciéndose á copiarla con toda brevedad ,y sin interés alguno;
bien viene esto con bs siete años de Ticiano en executarla,
como se verá en su vida, y que si quedase su Magestad agrá-áado, le hiciese merced de un Hábito de las Ordenes Mi-gares ,haciendo la señal con la manoLen el pecho . y se tie~

. Tom- HI. Aaa 2 n*

Pinturas que exe-
cutó el Aludo de orden
dd Rey-

Lo que sucedió con
el quadro de la Cen.-i
de Ticiano.
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ne por cierto lo hubiera alcanzado ,si no le preocupara la
muerte ,así por su calidad tan conocida ,como por la ein¡_
nencia de su pincel,de que su Magestad se hallaba tan satis-
fecho ,que solia decir ,después de muerto el Mudó,qUe no
habia sido conocido ,viendo que los que venían á pintar de
Italia á elEscorial ,no igualaban con las obras que dexó de
su mano el Mudo,que parecían de Ticiano. Lo último, y
lo mejor que hizo 'el Mudo,fué un quadro del recibimiento
de Abrahan á los tres Angeles ,que está en dicho monaste-
rio en el primer recibo de la portería al salir aj Claustro:
bien que dexó otro quadro por acabar del martirio de san
Lorenzo ,quando el tirano le dexó ya muerto sobre las par-
rillas,y vinieron de noche san Hypólito,y otros para lle-
varse el santo cuerpo ,y darle sepultura ;y este lo acabó un
discípulo del Mudo ,y está en la capilla del colegio :Yen
fin vino á ser el Mudo el Ticiano de España. Todo lo reco-

piló en una estancia del Laurel de Apolo nuestro insigne
español Frey-Lope Feliz de Vega Carpió ».

ElMudo insigne muerto conocido ,
Desdicha que las Artes han tenido ,
Yque oponer España dItaliapudo ,
Ningún rostro pintó que fuese mudo.
Hasta la envidia habló ;mas era cierto
Que también él habló después de muerto.

Murió el Mudo en aquel real sitio por los años de mil
quinientos y setenta y dos ,de poco mas de quarenta de su
edad ;y por haber muerto tan mozo,ha sido preciso poner-
le antes que a Ticiano su maestro, que le sobrevivió algunos
años. Dexó fundada su madre del Mudo doña Catalina Xi-
ménez, una memoria en el convento de la Estrella ,que di-
ximos , á favor de su hijo,la qual hoy se mantiene ;y co-

menzó á celebrarse ,ya dotada , el año de mil quinientos y
Ochenta ,para lo qual dio la madre trecientos ducados ,y se

je dice á el Mudo todos los años su Misa cantada de ré-

quiem el dia veinte y cinco de Junio. Dexó dispuesto §1 Mu-
do se traxese allí su cuerpo ;pero no se ha executado ,no se



Y ESCULTORES ESPAÑOLES. 373

XVI.

cnWNISEA ANGUSCIOZA, TSUS HERMANAS,
¿ - Pintoras. ...
Sofonisba Angusciola, Cremonense con tres he manas su-

Z virtuosísimas doncellas , fueron hijas de Amilcare An-

Icióla y de Blanca Punzona ,ambas nobilísimas familias

fn Cremona; y en quanto á Sofonisba, escribe Jorge Vasan

que fué pintora eminente « ,y que vio en Cremona de su

mano en casa de su padre un quadro hecho con toda dili-

gencia ,con los retratos de sus tres hermanas jugando ,y con

filas una dueña anciana ,con tal puntualidad executados los

retratos de mano de Sofonisba ,que parecía que respiraban ,y

solo se estrañaba su silencio ,y mas habiendo ninas y dueña.

En otro quadro vio de su misma mano retratado a el di-

cho su padre ,que tiene á un lado otra hija,hermana de So-

fonisba ,llamada Minerva,que en Pintura ,y en las letras

fué peregrina, y desempeñó su nombre,- y a el otro lado

Asdrubaí ,hijo del mesmo ,y otro hermanito ;y todos estos

tan bien hechos, que parece que tienen espíritu, y que viven.

En Piacenza están de mano de lamisma en casa del Arcedia-

no de aquella iglesia mayor dos quadros bellísimos ;en el uno

está retratado dicho Arcediano ;y en el otro Sofonisba ,de

suerte que á la una y la otra figura no les falta sino hablar.

Esta Señora pues fué conducida por el Señor Duque de

Alba para dama de la Reyna de España nuestra Señora Do-

ña Isabel de la Paz ,de quien fué muy favorecida ,y estima-

da ,que no eran sus prendas dignas de menor empleo.. Hizo
retratos, y pinturas cosa- excelente-, por cuya fama el Papa
Pio-Quarto hizo 'saber á Sofonisba que deseaba nmer de su

mano el retrato de la Serenísima Reyna de España :lo qual
puso én execucioñ con todo el cuidado posible, y por mano

delEmbaxador de España se. lo presentó á-su Santidad con

una carta del tenor siguiente. ,

Retratos de mano
de Sofonisba.

Otros Retratos en
Piacenza.

Fué traída para
dama de la Reyna.

Retrato de la Rey-
na ,que hizo para el
Papa ,y carta para
su Santidad.

CARTA DE SOFONISBA Á EL PAPA.

SfibüfeUfe
, t.xoúV-T*;^... ,n .-)>?";. '". : 'fe ,

\u25a0

;-"

diritísimb PadredPor el Reverendísimo Nuncio de vites*

irá Santidad he sabido que- deseaba vuestra Santidad un
retrkjode mihano de la Magestad de ía'Ríyna miSeño-
ra;, y como aceptase esta empresa por singular gracia, y
"";'a .:,-.\u25a0 fa-

i Jorge Vasarí 2VVblume d¡éílá- j.parte ypaiJ.-jtfa.'
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favor ,habiendo de servir á vuestra Beatitud,pedí UCen^
ciad su Magestad l,la qual en ello tuvo mucha compla^
cencía ,reconociendo en eso la paternal afición ,que i)Ues^
tra Santidad la demuestra ;yyo, con ia ocasión de aqu este
Caballero ,se le envío ;y si en esto satisficiere d el deseo de
vuestra Santidad ,yo recibiré infinito consuelo ,no dexan-
do de decirle ,que si con el pincel se pudiera representar d
ks ojos de vuestra Beatitud la belleza del ánimo de aques*
ta Serenísima Reyna ,'no. se podría ver cosa mas maravk
llosa. Mas en aquellas partes que con el pincel stpUe4en
figurar,no he faltado dusar, de toda aquella diligencia
que yo he sabido, para representar d vuestra Beatitud fo
verdadero. Ycon esto dando fincon toda reverencia ,y hUm .
mildad, le beso elsantísimo pig,Madrid 17. de Septiembre
de 156 1. años, y

De vuestra Beatitud su humildísima Siervo.
Sofonisba Angusciola.

RESPUESTA DEL PAPA A SOFONISBA,

A-\u25a0' ' ' '' "'
' , ;\u25a0

\u25a0

*'
\u25a0

" -. \u25a0

la qual carta respondió su Santidad con la infrascripta,
y habiéndole complacido mucho el retrato, la acompañó con
dádivas dignas de la mucha virtud de Sofonisba .,. y magni-
ficencia de su Santidad. .

PIUS PAPA IV.DILECTA IN CHRISTO FILIA.

H- '\u25a0 -
\u25a0 -\u25a0'• -'.:\u25a0\u25a0\u25a0. \u25a0'..

'

"". yi\;| '

emos recibido el retrato de la Serenísima Reyna de
España ,nuestra carísima hija,queme habéis enviaáo,y
nos ha sido muy agradable ,tanto por la persona que re-
presenta ,la qual amamos paternalmente ., como por otros
respetos ,por da .buena religión ,y otras bellísimas partís.
de su ánimo ;y así también por ser hecho [de vuestra, rn-fr
no ,muy bien ,y con mucho cuidado , os lo agradecemos,
certificándoos ,que le tendremos entre 'nuestras cosas: 0J
estimadas, loando esta vuestra grande habilidad, la fial
hasta ahora, creyendo que sea maravillosa, intendiarno
pero' che e- la pin piccolav|raievmolfe.,,che^ono in voiJ
con talfin. os . enviamos \J§.ymievo nuestra'- bendición.;, §ie

nuestro Señor 'DhX -fis co,nser'úe. Dada en Rosta dd.§d^
il-ta1 \u25a0\u25a0\u25a0 , _^^^^^^É \u25a0;\u25a0\u25a0..

Respuesta del Pa-
pa á Sofonisba*

'felV

i,i de.Sofonisba digna ¿e.notars-?. ¡


