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XXXIV.

FERNANDO YAÑEZ, PINTOR.

"Fernando Yañez ,natural de la Almedina ,fué gran pin*

v d'strpulo'de Rafael de ürbino ,como lo muestran las
¡lisdel retablo del lugar referido, donde vivió,y murió

igrandes créditos por los años de mil y seiscientos y de

su edad poco mas de cincuenta. De él hace mención Queve-

do en un epigrama que hizo á el pincel en el Parnaso de sus

Fué discípulo de
Rafael.

Sus obras.
Su muerte año de

1600.

obras.
XXXV.

DIEGO POLO ,PINTOR.

JL/iego Polo ,fué Pintor de mucha opinión,y muy buen
colorista ;y en testimonio de su grande habilidad dexó en el

Escorial muchas obras de su mano ,y en este real palacio de
Madrid en la alcoba que había en la galería de Grandes hu-
bo muchos retratos -de bs Reyes antiguos de España de su

mano ,excelentemente executados, y con muy buen dibuxo,

y colorido. Murió en lo mas florido de su edad , quando
apenas tenia quarenta años ,en el de mil y seiscientos.

-

Pintó en el Esco-
rial,y en este pala*
do de Madrid.

Su muerte año de
l6oo„

XXXVI.

LOS PEPEÓLAS, PINTORES,

JLjos Perolas ,Juan ,y Francisco ,hermanos ,y naturales
de la ciudad de Almagro ,fueron excelentes pintores ,escul-
tores, y arquitectos," discípulos de la escuela del gran Micael
Ángel ,aunque mas participaron aquí de la del Bergamasco,
yBecerra ,especialmente en los adornos ,y pintura á el fres-
co, de que dan claro testimonio las casas ,y palacio de bs
Señores Marqueses de Santa Cruz en el Viso,pues todo está
pintado por de dentro. desde el zaguán de excelentes adornos,
arquitectura ,fábulas, é historias de griegos , y romanos,car-
tagineses ,y godos , con valientes estatuas fingidas ,vichas,
tritones ,y sátiros ;todo hecho por aquella gran casta de Mi-
cael Ángel;y los adornos de fístulas ,vichuelas ,y sabandi-
jas,por la del Bergamasco , y Becerra.

También lo acredita la iglesia de Villanueva de losIn-
fantes donde hay de todas las tres Artes cosas excelentes de
su mano vAyudaron también á Antonio Mohedano en. la

Naturales de Al-
magro ,y de la escue-
la de Micael Angd.

Sus obras en elPa-
lacio del Viso,

Otras obras en la
iglesia de Villanueva
de los Infantes, yotras
partes.



>

4g$ VIDAS DE LOS PINTORES, •
*\u25a0»

<r,*

-j

pintura que hizo en la media nave del sagrario de fe Sant
iglesia de Córdoba ,desde la puerta del costado ,hasta fe can

-
Ha,conmuchas figuras de Profetas , é historias de laEscritor
Sagrada, alusivas á el Sacramento, que todavía duraban, aun
que maltratadas del tiempo, el año de 171 3. que estuve v
en Córdoba, y las vi con gran complacencia mia ;bien -S
compadecido de verlas tan deterioradas.. Por lo qual,y ¿L

dar mayor claridad á aquel gran templo ,determinó aquel ilus-
trísimo Cabildo levantar las armaduras de las techumbres v
formar bóvedas en todas las naves, blanqueándolas ,yabrien,
do luces yde suerte, que la que antes parecía una mezquita
de sarracenos , como lo fué,parece ahora verdaderamente
templo de católicos ,y centro de la gloria.

v*.

Reparaciones ar-
ias naves de la Santa
iglesia de Córdoba.

Sü muerte año de No se tiene noticia.de quando murieron estos dos her-
manos: solo se sabe florecieron por los años de mily seiscien-
tos ,y murieron con créditos de hombres eminentes en todas
las tres ArtesI

l6oo.

\u25a0' fe

XXXVIL

FEDERICO ZUCARO,PINTOR.

JL ederico Zucaro ,pintor famoso de Italia,natural deTJr-
bino, fué enviado: á España á suplir la falta que hizo tuque-
to en san Lorenzo el Real, y suplir también ., como^ el mis-
mo Lucas yla del. Mudo, Vino pues Federico con. tacto
aplauso dirigido al servicio del Señor Felipe Segundo ;por
medio de personas tan graves, y dé tan buen juicio; y las
estampas suyas le habían hecho tan famoso, que no faltó mas
que salido á recibir con palio. Entregósele luego iodo lo me-
jor que él podia desear para su lucimiento ,que fueron las

pinturas <lél retablo principal, y de bs colaterales de las reli-
quias , qué el uno es de ia. Anunciación ,'y el otro de san
Gerónimo ,aunque retocados de mano* de Juan Gómez ,y
algunas estaciones á el fresco en el claustro grande. Todo esto
hizo,ypoco de ello dio gusto al Rey, ni á otro alguno; y
ninguna cosa-pintó que llenase con mucho las esperanzas que
se habian concebido de su nombre ,pues el Rey mandó bor^
m. lo que pintó en el claustro ¡y lo executó Peregrin, como
se verá adelante,

-Fué natural de Ur-
bina.

Su venida áEspa-
ña fué muy ruidosa.

Suprimera obra.

Las dos historias ultimas del retablo , que executó .Zuca-
ro con- el mayor cuidado y estudio que supo ,y las que ha-
bían de estar á el lado de la custodia en .el altar- mayor ,y
muy á bs ojos, que son la Natividad de nuestro Señor,|Ia
Adoración de los Santos Reyes ,quando los acabó:., escribe
el Padre Siguenza ,que quedó tan pagado de su habilidad
Federico ,que solicitó las viese su Magestad antes qwMffc

Satisfacción de Fe-
derico en dos pinturas
de las que hizo para
elretablo.
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, ¿ñ In nne no osó hacer en las otras del mismo retablo,
locasen ,iu ujt íííj ~

-Anrinl/ nne como les habia dado tanta tuerza para que
narecienüoie ,que cuiAi

j

-levasen de lejos ,no serian tan apacibles mirándose de cer-

oero estasis!. Mas quando llegó su Magestad á verlas,,

habiéndolas puesto Federico á la luz , que le pareció respon-

derían mejor ,le dixo íel Rey con gran satisfacion -.Señor,:,

esto es hasta donde puede llegar el ArtelTestas están pa-

ra de cerca ,y de lejos. No le respondió su Magestad cosa
.ahina, mostrándole aquel buen semblante, y gracia, que

daba por Respuesta á todos ,y jamas io supo dar, malo á nin-

guno. De allí aun rato que las estuvo mirando elRey ,le

preguntó su Magestad si eran huevos los que tenia una pas^

tórcílla en una cesta ,asiendo dé ellos á dos manos ,por pre-
sentarlos á lajecíen parida madre > Respondió que sí.,Notá-

ronlo todos los que allí se hallaron , entendiendo habia he-
cho poco caso el Rey de lo demás ;y que ,sobre no estar

bien expresados ios huevos ,parecía impropio que una pasto-»

ta , que venia de su ganado á media noche, y aun corriendo,

éudiese haber juntado tantos huevos, sí no es que era pastora
de gallinas. *

.* ...
Pusiéronse al fin estos dos quadros en su sitio ;y después

de haberle despedido su Magestad ,haciéndole muchas mer*-

cedes, como se esperaba de su grandeza , mandó quitarlos
del retablo , y con ellos el quadro principal del martirio de
san Lorenzo ,que también era de su mano l.Este se puso
fuera del monasterio en una capilla que se hizo en -aquel
Real Sitio para que los oficiales de la fábrica oyeseti misa , y
se les administrasen los santos Sacramentos. Y las otras dos,
que eran para de cerca ,y de lejos ,como dixo su autor ,las
mandó poner 'su Magestad en otras dos aulas ,que á pocos
dan gusto , aunque sin duda son de lo mejor que executó en
aquel real monasterio ;y tal vez puede ser que el no satisfacer
á ia vista procediese de venirles mal la luz,que en la pintura
fresca del olio,y reluciente ,es un contratiempo irremedia-
ble para un artífice. Y la desgracia es , que esto no lo cono-
cen todos , pero lo habrán experimentado muchos. \ .

Hechas estas historias á el olio,con las dos de las reli-
quias , de la Anunciación, y san Gerónimo, iba pintado á el
fresco junto con los discípulos que traxo de Italia,la mitad
de las historias del claustro principal :de las quales ,las qua-
tro , ó cinco que hizo,desde la Concepción de la Virgen,
hasta la Visitación,descontentaron tanto á eí Rey, y á quan-
tos las veían, que se le dio á entender á el mismo Zúcaro, el
Su-al se disculpó diciendo ,que no las habia labrado de su

Tom- UL Eee- ma-

Jactancia dt
derico.

Mandé el Re>
tar las dos pin.
dei retablo ,y l
enmedio.

Dónde se cok
estos quadros.

Prosigue 2
las pinturas del
tro alfresco.

Nodiogusto
en estas otras .
le dio licencia
irse áItalia

i Fray Joseph de Síguenza 3. part. lib. 4. fol. 743.
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mano, sino aquellos mancebos que se las habían echado ¿
perder ;y así se dio traza que pintase él .una de su mano to,

da ,que fué la primera de la Concepción de la V irgen ; m
salió tan perdida-cosa ,que aun parecían las otras mejores.

Visto esto., su.Magestad le dio licencia .para irse á Itaiia.
dióle seis mil ducadosxada ano ,de los tres.que estuvo ;COn

que sin otras mercedes que el.Rey le hizo ,muy particulares,
le valió da venida mas de die^ y.odio milducados :y sin es

_
ío,dicen ,le mandó dar su.Magestad mas de quatrodentos

ducados de .renta de por vida en Italia., de que -d fué muy
contento ,dexando acá muy pogo gusto con sus;obras,. Quando ya le había despedido el Rey,y hecnole tantas
mercedes ,Fray Antonio el Obrero: llegó, y le,besó la mano
diciendo :-Besóla^'Vuestra Magestad ¿por das -mercedes

- que ha hecho á el Zilcaro;y respondióle el Rey :No tiene él
la culpa ,sino quien le encaminó- acá', aludiendo.a,el.disfa-

vor del despedirle ;.yno á las :mercedes .de que ..se Jcdahan
las gracias. .

Mandó luego su Magestad que se.: picasen las historias del

claustro ,y las tornaseipintar Peregrin ,como lo «¿secutó,

y se vé en el claustro grande .; y él se volvió á Italia,, aun-

que desayrado ,muy enriquecido de la magnificencia de tan

ffran Rey. Murió en Florencia -.por -los añosde milseiscien-

tos y diez,donde tuvo mas créditos de los *que ;por,acá se

adquirió ;y sin duda bien merecidos ,por lo que se ve ai

muchas estampas ,y obras suyas. Ylo acredita aquella cele-

bre cúpul que^pintó en.la iglesia mayor de aquella gran ciu-

dad ,de que- hace mención Vicencio -Calducho *;y 'las pin-
turas de la Escritura Sagrada de aquel célebre salón del Vati-

cano ;y en la santa iglesia de Córdoba,, en un pilar junto a

el punto ,hay una santa Margarita de su mano ,muy gentil
figura: que si bien no tuvo fortuna de complacer por acá,

debió de ser algún astro adverso ,que le influyó en este cli-

ma ,ó el hallarse entonces mozo ,y sinJa debida práctica en

el fresco t.pues yo he conocido '.hombres muy prácticos a el

olio, que llegando á. pintar á el fresco yy auniel temple,
se hallan perdidos. ,

Escribió Federico ,y- dio á la estampa el año def»°V
un libro muy erudito y-discreto de la Idea de ios Pintores,

Escultores ,y Arquitectos ,donde trata difusamente del a>

buxo interno, y externo,. con discursos muy delicados? y

Fué bien remune-
rado de su Magestad-

Respuesta misterio-
sa del Rey en la des-

pedida de Federico.

Su muerte año -de.
1610.

Federico tuvogran
crédito ,y 'bien -mete-

sido en Italia,

Sacó á luz un libro
muy erudito.

peregrinos.

RO

i Libro de la Pintura Dialog. i.
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XXXVIII.

0MULO CINCINNATO,PINTOR.

Rómulo Cincinnato ,que fué pintor del Señor Felipe Se,

, de nación italiano en la muy ilustre ciudad de Flo-
fi,vino á España ,y vivió en ella muchos anos ;y asr

dexó muchas obras ,aunque dicen no era hombre de mucha

invención. En las casas del Excelentísimo Señor Duque del

Infantado en Guadalaxara hizo muchas cosas a el fresco, con

muchos ,y varios adornos ,que satisfacen a todos los que lo

entienden. Pintó en elEscorial en. el claustro baxo a el fres-

co como lo escribe elPadre Figueroa, part. 3. lib.f4. p. 719..
v elquadro de la capilla de san Mauricio,y sus compane-

ios, oue está en aquella iglesia es de.su mano ;y en el coro

las dos historias á el fresco.de san Lorenzo ,quando iba si-

guiendo á el Papa San Sixto; y la.otra, de :quando entrego

los pobres á ei tirano ,que le pidió los tesoros :como tam-

bién las otras dos pinturas, la una de san Gerónimo escri-

biendo y la otra del.mismo santo, dictando a sus discípulos.

Fué pues Rómulo artífice de gran talento ,y gracia. De

su excelente pincel es el quadro principal de la iglesia del co-

legió déla Comoama de Jesús de la ciudad de Cuenca ,que

es de la Circuncisión del Señor ,donde está una ngura de es-

paldas, y arrodillada ,que saca afuera un pie, y pierna, que

es la admiración de todos ,porque parece estar, fuera del qua-

dro. Y celebrándole á este artífice lo que había pintado en el
Escorial ,dixo :Que valia mas un Zancajo ,que habia pin-
tado en ios jesuítas de Cuenca, que todo quanto habia he-
cho en el Escorial. Pintó también á el fresco en este palacio
de Madrid dos piezas ,que están inmediatas á la galería del
cierzo del quarto del Rey ,en compañía de Eugenio Caxes ?

con grande acierto ', y magisterio. Murió en esta Corte por
ios años de mil y seiscientos ,de edad muy crecida ,con gran
sentimiento de toda la profesión, por su amable trato , y emi-
nente habilidad.

Fuénaturc
renda ,y vh
paña por P.
Señor Felipe

Pintó mu
palacio de
xara.

También
el Escorial

Pinto éi
quadro de la
cisión del ce
Cuenca.

Dich PTl
Rómulo.

Pintó al
este palacio
drid.

Su muer
1600.

jLjLjLÍA«

POMPEYO LEONI, ESCULTOR.

-Lán tiempo dei Señor Felipe Segundo ,para hacer las es-
tatuas de la octava maravilla de san Lorenzo el Real, fué
traído de Italia á estos reynos Pompeyo Leoni, por ser el
ínas señalado artífice que se hallaba en toda Europa en el

Tom.III. Eees Ar*

Fué itai
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Vino á hacer las es-

tatuas de bronce del
Arte de la Escultura ,como lo acreditan las eminentes esta-
tuas de diversas materias, que Mí executó ,especialmente. en
bs Apostóles del resabio principal ,y demás figuras ,qUe t0

_
das-son quince ,-de bronce ,-doradas de molido r máyor-js j-y
el natural ;y también las de los dos. sepulcros de bs Reve
y en otros sitios ,así de bronce ,como de marmol ,yp*^
berroqueña ,que adornan aquella gran basílica delEscorial.
Es de su mano una estatua de marmol de una Infanta ,qUe
está en las Descalzas Reales de esta Corte :y bs retratos de
los Duques de Lerma ,que están en san Pablo de Vallado-
lid,convento de Predicadores * y el célebre Crucifixo, que
llaman de Pompeyo , que no es el de marmol del trascoro
él qual es de mano de iknbenuto Celíini,que se le presentó
á el Rey el Gran Duque de Florencia., si no ei de bronce
que está én el altar mayor :y también la .escultura del altar
mayor de los Carmelitas Descalzos de Valladolid, de unos
iantos hermitaños ,y medios relieves ,que sin duda debió de
asistir allí alguna temporada. Volvióse á Italia ., y allí murió
por los años de mily seiscientos. :.

Escorial.

Su muerte año de
i6oo,

A..La

CESAR AREASIA,PINTOR.

VJesar Arbasia ,gran pintor italiano, y de Ja escuela de
Leonardo de Vinel, vino á España por los años de ióoo. y
entre otras obras que hizo, fué la mas señalada la que pintó al
fresco en la capilla del sagrario de la santa iglesia de Córdo-
ba ,bóveda, y paredes hasta el suelo ,con.varios casos de la
vida de Christo ,y otros misterios ,é historias alusivas á el
Sacramento, con superior excelencia, y magisterio en aque-
lla manera antigua ,en que se conoce que era muy práctico.
Hizo también excelentes países ,como lo dice Pacheco libro
de la Pintura-, pag, 422.

Concluida aquella obra , volvióse á Italia , de donde
dicen fué llamado para este efecto ,por la amistad que con
"él había tenido en Roma Pablo de Céspedes, Racionero
de dicha santa iglesia de Córdoba ,y que en ella se detu-
vo solos dos años , no se tiene de él mas noticia,sino que
su vuelta fué el año de mil seiscientos y dos ,y en naba
su muerte. ; -

;

Fué italiano de na-
don, -

\u25a0

Sus obras en la
santa iglesia de Cór-
doba,

Su muerte año de
1602.
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BARTOLOMÉ DE CÁRDENAS ,PINTOR.

Bartolomé de Cárdenas ,natural del reyno de Portugal,
aunaue oriundo de Castilla, y vecino de Madrid,fué pintor

de mucha opinión;y así executó al olio la parte principal
del claustro del convento de nuestra Señora de Atocha de
Religiosos Dominicos de esta Corte ,siendo io restante de

mano de Juan Chirinos. Llevóle ei Excelentísimo Señor Dur

qué de Lerma á Valladolid,donde á la sazón estaba la Cor-
te del Rey nuestro Señor Felipe Tercero ,y -allí executó las

pinturas del claustro del convento -de san Pablo de Valladolid
de la misma sagrada Religión, y también las- del retablo prin-
cipal , que son de la vida de Christo Señor nuestro :y en ei
coro de dicho convento tiene otro /gran lienzo de una gloria
de mas de quarenta pies en quadro ,que ocupa todo el teste-

ro * como también otro de la Cena de Christo nuestro bien,

cosa excelente ,que. está .en el refectorio ,sin otras pinturas
en una de las capillas dei claustro. Y en la capilla que hay
debaxo del salón del convento de nuestro Padre San Francis-
co de dicha ciudad tiene un quadro excelente de la Porciun-
cula con las demás pinturas que, adornan el retablo ,sin otras

muchas que hay en diferentes sitios. de dicha ciudad, donde
ganó opinión ,y fama eterna ,como uno de los excelentes
pintores de España ', y donde murió año de mil seiscientos y
seis ,á bs cincuenta y nueve de su edad.

Fué portugués,
oriundo de Castilla.

Pintó el Claustro
de Atocha ,yelde Va-
lladolid de la misma
orden.

Su muerte año de
1606.

XLIL

PEREGRIN DE BOLONIA , PINTOR,

JL eregrin de Bolonia , ó Peregrin de Peregrini ,pintor bo-
lones , fué eminente en el Arte de la Pintura ,de mucha in-
vención ,y caudal ,así en el historiado , como en el dibuxo.
Fué uno de los mas señalados discípulos ,y seqüaces de la
escuela de Micael Ángel ,como se califica en. todas las obras
que quedaron dé su mano en san Lorenzo el Real , para
donde vino desde Bolonia , especialmente las que executó en
el claustro baxo á el fresco ,cuyas figuras están conducidas
éon gran consideración ,y vagueza , por decirlo á la italiana,
y son las que diximos habia pintado el Zacaro. Pintó el te-
cko de la libreril de aquel real monasterio con admirable ma-

Fué natural de Bo-
lonia,y de la escuela,

de Micael Ángel.

Vino á España á
pintar en elEscorial.

Sus obras. , ..
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gestad ,donde hay varias figuras desnudas , como que susten.
tan la fabrica :cosa tan maravillosa ,que parecen del ml^mo
Micael Ángel. Y en unas claraboyas que se fingen en la b¿.

veda, están las siete Artes Liberales , escorzadas con tanto
acierto ,que á el moverse ,quien las mira ,parece que real,
mente ellas se mueven :para cuyo acierto hizo dibuxos muy
acabados en cartones grandes por modelos de su mano, l0s

quales se los hurtaron así que acabó la obra ,de que se la-
mentaba mucho.
;- -Es también de su mano la pintura de la batalla de San
Miguel en una capilla de aquella iglesia, dedicada á este San-
to Arcángel. Y del quadro de las once mil Vírgenes,, qUe

estuvo-en su capilla de esta advocación ,hizo el dibuxo ;y10
-executó Juan Gómez ;y sobre todo ,en el retablo de la ca-
pilla mayor, son de su mano el martirio de san Lorenzo, y
los dos quadros de los lados ,del Nacimiento de Christo,y

\u25a0k Adoración de bs Reyes, que son los que se mandaron
quitar del Zácaro ;y también lo son de Peregrin las historie-
jas de la Custodia.-

Premió el Señor Felipe Segundo á Peregrin de tal mane-
Ta,que llevó á su tierra cincuenta milducados ,y una plaza
de Senador de Milán para un hijo suyo. Murió en Módena
por bs años de mil seiscientos y seis ,á los sesenta y siete de
su edad ;y fué honrado con singulares demostraciones ,así
de los artífices ,como de aquel Senado ,con muy honorífi-
ca sepultura , y escribiendo á su muerte los mas lucidos inge-
nios muy elegantes poemas ,y agudísimos epitafios : verda-
deramente \u25a0-, que saben honrar los artífices eminentes en

aquellas provincias yy así,no me admiro que sean tan férti-
les en producirlos ,como estériles las provincias donde no los;

conocen ,nibs honran. ,

Juan Gómez, tam-
bién pintó m el Esco-
rial

Quedo Peregrin
muy gratificado de su-
Majestad.

Volvióse á Italia,
y murió en Modena
año de ióoó.

XLIII.

EL INSIGNEPINTOR PABLODE CÉSPEDES,

Racionero de la Santa Iglesia de Córdoba.

JL ablo de Céspedes ,Racionero de la Santa Iglesia de Cór-

doba ,y natural de ella , fué excelente Pintor, gran Fílosoto,

Escultor ,y Arquitecto ,y peritísimo en varias lenguas ,es-

pecialmente en la hebrea ,griega ,latina , y toscana :fue gran

poeta ,y humanista. Escribió grandes discursos ,que yo "e

visto manuscritos, y entre ellos uno de la antigüedad de sU

Iglesia ,y como fué templo del Dios jano. Escribió también
un libro de la Pintura en estancias poéticas ,en que trataba
las tres Artes del dibuxo,del qual hace mención Frauci^Q

Fué natural, yRa-
cionero de la Santa
Iglesia dé Córdoba,
o

Fué muy erudito,
mtiquario ,yexperto
tn varias lenguas.
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v checo y le celebra en varias partes de su libro de Pintura,

lííiendo muchas de ellas. Y trae algunas cartas en que es-

muy doctos discursos de la Pintura ,como es la del

fallo a i.en que trata de la duración de la Pintura al Fresco.

V otra en el folio 33. en que le da cuenta de un grande va-

so anticuo de barro , que vio en el estudio de Tomao ,ca-

ballero
0

ilustre romano, labrado el vientre de folíages , y
gí rededor del cuello Troya ,en figura de una grave matro-

na y puestos por orden los héroes que se hallaron en aque-

lla guerra , con unas letras griegas , que contenían el nombre

de cada uno. Y en el lib.3. cap. n. de la Pintura al Tem-
ple , folio 342. pone otra declarando á Plinio, y dice así;

Particularmente Plinio, como hemos visto :ypara probar
su antigüedad, no se pudo ofrecer mejor testimonio ,que
los excelentes lugares suyos , traídos ,y declarados por uno

de los mas doctos pintores que ha tenido España ,que fue-
Pablo de Césp. des ,Racionero de la Santa Iglesia de í'ór-
doba, cuyas letras honran asaz nuestros. -libros; el qual
hablando de este intento dice ,&c.Otra pone en el fol.378,
lib.3. de la Pintura Encáustica. Todas estas cosas muestran
su eminente' erudición en todas buenas letras, .

También escribió otro libro intitulado :Comparación de
la antigua y moderna Pintura ;y otro de Perspectiva
teórica ,ypráctica j que el uno,y el otro se desean ,pues
no salieron á la luz pública ,ni se sabe don.de paran.

- Estuvo dos veces en Italia,y en Roma ',donde estu-

dió como en universidad, y Atenas de esta facultad; y de
donde se tiene por cierto, traxo la prebenda que obtuvo en
la Santa- Iglesia de Córdoba ;si no es que fuese m coadjuto-
ría de la de otro Racionero tio suyo,llamado Pedro de Cés-
pedes ,en tiempo del Ilustrísimo Señor Don Christobal de
Roxas y Sandovaí ,año de 1567. por donde se infiere ,hu-
bo allí familia antigua de este apellido ;aunque su origen es
de la Villade Ocaña ,y muy ilustre íinage.

Escribiovariostra*
lados.

Estuvo dos veces
m Italia, de dondi
tra.xo la Prebenda*

Vicencio Carducha pone ínuestro Racionero entre bs
que han florecido en España, habiendo estudiado en Italia 2;
y aun dice son celebradas sus pinturas en su patria ;cosa que
han conseguido pocos , como él pondera ,fol. 7. comunicó
bs mas celebrados en el Arte,y en particular a Federico
Zuearc, con quien tuvo estrecha amistad; estudió mucho de
las obras de Micael Ángel,á quien, poco debió de alcanzar
en vida ,por haber muerto el año de 1564. Siguió á Micael,
no solo en ia Pintura ,y Arquitectura ,sino también en la

Es-

Estudió enlas obras
de Micad Ángel

1 Pacheco lib. de la Pintura 2 Carduchi Dial. 2. fol. 11.
•3 ~. ,íC J
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Escultura ,en que se aventajó tanto, que viendo que no te-

nia cabeza la estatua de su compatriota Séneca ,la hizo de
marmol ,que amaneció un dia puesta en Roma, y le rotula.
ron Víctor ilSpagnolo ;cuyo modelo traxo á Córdoba ,y se
conserva hoy entre los pintores con esta tradición, y yo fe
ten^o en mi estudio ;y así modelaba primero muchas de ias
figuras que habia de pintar.

Volvió á España ,y á Córdoba su patria, donde tomó
posesión de su prebenda ,y donde pintó famosas obras ,y en

particular el célebre quadro de la Cena de Christo nuestro
Señor ,que está en la iglesia mayor junto á la sacristía nueva
del Señor Cardenal Salazar ,donde mostró muy bien su in-
genio ;pues no hay Apóstol ,en cuyo aspecto no muestre la
santidad ,y amor ;en Christo la hermosura ,y grandeza; y.
en judas lo descortes ,y lo falso. Estando pintando este qua«
dro en su casa , los que lo iban á ver ,celebraban mucho
unos vasos ,y jarrones ,que están pintados en ella en un en-

friador ,de admirable traza ,y disposición, sin atender á la
valentía de lo demás. Viendo el Racionero que se les iban
los ojos á todos á aquel juguete ,enfurecido daba voces á su

criado ,diciendo :Andrés ,bórralo luego , quítalo de aquí;
pues no se repara en tantas cabezas, figuras,movimientos ,y

manos ,que con tanto cuidado ,y estudio he hecho ,y repa-
ran en esta impertinencia. Y fué menester darle mucha satis-
facción, para que.desistiera de borrarlo.

Otro quadro hay en la misma Iglesia,no inferior á el aa^
tecedente ,en que está pintado san Andrés, y san Juan Bau-
tista , y en lo alto una gloria ,donde está santa Ana,y
y nuestra Señora con el niño Jesús ,y en el banco del reta-

blo dos quadros de la historia de Tobías. Están estas pinturas
en la segunda capilla de la nave del Sagrario ,entrando por
el patio de bs naranjos ;y es de notar ,que esté san Juan
Bautista ya barbado ,y Christo Señor nuestro niño,cosa que
es un anacronismo contra el Texto Sagrado ,de donde cons-
ta ,que solo le excedía san Juan en seis meses de edad, y n0

se le pudo ocultar esta circunstancia á un hombre tan erudito
como Céspedes ,niá aquel Uustrísimo Cabildo ;si no qne
esta es pintura de devoción ,no de historia ;y á esto llaman
en Italia pensiero ,que es pintar el pensamiento, yf° a '

realidad ,como estar santo Domingo con santa Catalina ue

Sena al pie de la Cruz,como lo puso, Vandic ,y san Fran-

cisco con la Virgen,y el niño;santa Ana, y san Josep fl>

no en gloria,si no acá en la tierra,como lo puso Rubens,

y otros innumerables exemplares que pueden servirnos de

cumento para semejantes casos , ypara desvanecer las^
yías de algunos escrupulosos ;y sobrejo4^|gEyj||¡É|

idízo en Roma la
cabeza de Séneca de
marmol

Pinturas que hizo
en laSanta Iglesia de
Córdoba.

Caso célebre en el
quadro de la Cena,
que hizo Pablo de Cés-
pedes.

Pintura antiermis-
mj, de Céspedes,

«£-
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- „ trr+ptt™ ha favorecido á muchas santas almas con su
SeiiOra-iiUwS'fa ud. **-* . . . , ,.
ypjo Santísimo en su infancia ,sin que dexe de estar a la

Sá de Dios Padre en la integridad respectiva á su edad.
.' En el convento de santa Clara hay también otro quadro

suyo de las once mil Vírgenes con singular belleza ,y ele-

fante disposición. -Hizo tamDjen ía pintura, y traza del reta-

blo del colegio de santa Catalina de la compañía de Jesús de
aquella ciudad, que es admiración de los bien entendidos.

El quadro principal es dé. entierro de santa Catalina mártir,

c0n una gloria , donde está Christo ,nuestra Señora ,y san

Juan Bautista ,todo con admirable armonía ,y composición:
los demás quadros que contiene elretablo ,son de la historia
déla Sierpe de metal :otro del sacrificio de Abrahan :otro

de la degollación de santa Catalina ,y el que le corresponde,
del martirio de Ja, Rueda; y en lo superior del retablo un
Christo crucificado, y á sus lados nuestra Señora, y san Juanj
y en el .banco del retablo un Ecce Honio,.y la Oración del
Huerto. Otros dos quadros hay en los colaterales de la misma
Hesiáy el uno de la Asunción de. nuestra Señora ,y el otro

de ios dos san: Juanes,.Bautista ,y Evangelista ,y en lagbm
un Niño Jesús. .. yfefefe-

•

Pinturas de Césped-
des en el colegio de la
Compañía de Jesús de
Córdoba.

También Jen Sevilla, y otras ciudades de* Andalucía >hay Otras obras que
hizo fuera de Cordu-
ba,diferentes pinturas suyas ;y fue tan estendido,>su: crédito en: la

pericia. del arte -, así á el olio,como á el fresco ,que en Italia
fueron, muy celebradas sus. obras ;y tanto ,:que habiendo¿en-
viado-á' pedir á Federico 'Ztícaró un;;quaclró- dé santa Marga*
rita para :un retablo ,' que está en umpilinde Ja iglesia ~mayoj:
dejCórdobá ,cerca del punto ,como diximos eñ su vida,lo
resistió mucho ,diciendo :que donde, estaba Pablo de Césped
des., cómo enviaban por pinturas á Italia ? Yno íb estraño,
pues, según dice el Abad Filipo (V), en Roma en da iglesia
de la. Santísima Trinidad del Monte -, donde hay pinturas de
mano de Federico aielolio ,í y-iel fresco , hay también á el
fresco en una.de las-capillas ]pintada Ja Natividad de Christo,
y en la bóveda historias; de la Virgen, y en las: pilastras Pro^
fetas, y otras cosas. con excelente^ manera de manó, de Céspe-
des ,habiéndose elegido para estadgksia bs hombres de ma?=
yor pericia .en'el arte.: pues entre. ellos fueron Julio Romano,
Tadeo.,;y. Federico Zucaro, íelegrin de Bolonia yPerin del
fcgo , y otros .semejantes.. H. \u25a0 y. \u25a0 ufe/; ry «. . \

Pinturas alfresco
en Roma de mano dei
Racionero Pablo de
Céspedes,

lJintó también- nuestro Céspedes de relieve, en.Roml
con ceras ¿e varios colores conforme á elnatural*.. Y taim=
«en dice Pacheco en el prologo de su libro en elogio de

Pom.HI. ; fe y , y -T?ff v .. \u25a0 ; ,. núes-

W Philip. Titiestudio di pittu-
ra «elle chiese di Roma. \u25a0

* i Pacheco lib.i.cap. 3.fol.29.
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nuestro gran Céspedes ,acerca de lo que diximos ,qUe esc ri,
bió de la Pintura * ;Pudiera, dice, haber colmado nuestro
deseo la obra de Pintura en verso heroyco ,que Pablo. ds
Céspedes ,Racionero de la Santa Iglesia de Córdoba ,escri-
bió doctísimamente á imitación de las Geórgicas de VirgiplQ
en honra de nuestra nación ,y de aquella famosa ciudad
patria suya ,siguiendo hs heroycos ingenios hijos de ella\ '
que en la poesía lianflorecido en todas las edades:, pero
con su muerte perdió España la felicidad de tan lucidos
trabajos, y ella dilatación ,yfama de su nombre, .yy

Algunas de aquellas- sus famosas estancias , dé>qus
hicimos mención á elprincipio, llegaron a'mis manos, des-
pués que pasó áé mejor vida, que esparciremos en esta obra
para ilustrarla ,ypara que no perezcan en la obscuridad
del olvido;yjuntamente otros- lugares ,que en una doctísi-
ma carta de Pintura me escribió el año de 1608. en elqual
murió d 26. de Julio. Hace de él mención este autor á el
fol.300. á el fin,y á el fol. 317,

Las pinturas que diximos dexó en público en Sevilla este
incomparable artífice,son .ocho quadros de diferentes histo-
rias del viejo, ynuevo Testamento, que perfectamente llenan
el segundo cuerpo ,que está sobre la cornisa del primero en la
sala de cabildo?: de la Santa Iglesia de Sevilla, y es dicho sitio
de quince pies de alto, son cosa maravillosa; y solo lesacom-
paña una lápida de marmol negro ,donde está escrito con le-
tras)de oro el signifi<Sdo ae dichas historias. También hay otra

pintwa de su mano del triunfo, y refección de Christo Señor
nuestro en eldesierto ,que está colocada .en el refectorio de la
Casa'Profesa de la Compañía de Jesús de dicha ciudad.
,. Fué intimamente nuestro Racionero observantísimo en
el dibuxo ,puntual en la anatomía ,diligente en la expresión,
firme en el claro ,.y obscuro ,solícito. én lá Perspectiva , gra-
cioso en la fisonomía ,y excelente én el colorido ,y"relievo;

en que parece Je bebió eL gusto á el gran Corezoí y así dice
•su muy aficionado Francisco Pacheco^ que Pablo de Céspedes
fué grande: imitador. de la .hermosa. \u25a0 manera dé> Antonio^
-Corregió,: y uno de los mayores coloristas de España > a

.quien puedo decmcon razón ,que le .debe el Andalucía la

hiena lu%ide las tintas en las carnes ,como lo tiene mos-
trado 'en esta ciudad, y en Córdoba ,su patriaren dJa~

moso retablo del colegio déla Compañía de Jesus-áe aque-
lla ciudad' yen el quadro principal del entierro de Uglorio-
sa Virgen- santa -Catalina Mártir, donde, se ven. aftgdtt
bellísimos-, y tales , que parece que baxaron.del cielo a

Pinturas de Céspe-
des en Sevilla.

Elogios de Céspe-
des:

Céspedes Príncipe
del colorido en su tiem-


