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del templo al ladode la Epístola. (Firmado en 1599.)— 47o. El martirio de las
Ill.OOO vírgenes, de Lucas Cangiasi—llb. El martirio de Santiago Apóstol de

I\u25a0 lA^wr^el Mudo. (Firmado en 1371.)— 477. Blasones déla casa de Austria, de

W^M UPantoja. (Este y el señalado con el núm. 480, son el diseño de los que debian co-
I\u25a0 piocarsc en los testeros de los enterramientos reales en la capilla mayor del templo.)

—
I 78, a anunciación de María, de Pablo Veronés.

—479, Nacimiento del Señor y
adoración de los pastores, de Tintoretto.—lSO. Blasones de la casa de Austria,

\u25a0do Pantoja.—m. Nacimiento del Señor y adoración de los pastores, de Ziíccaro. Este lienzo y el de
lia adoración de los Reyes, núm. 483, del mismo, fueron ejecutados con gran cuidado por su autor
Ipara colocarse á los lados de la custodia en el altar mayor. Tan prendado y orgulloso quedó de su
\u25a0obra, que al enseñarla á Felipe IIle dijo: «Señor, el arte no puede irmas allá, y estas pinturas pue-
\u25a0den mirarse de lejos y de cerca.» Nada respondió el monarca por de pronto; pero después de haberlos
Imirado con mucha atención y gran cuidado, le preguntó si eran huevos los que se figuraban en una
\u25a0cesta, como ofrenda en la adoración de los pastores; respondió que sí, y todos conocieron la impro-
piedad de que un pastor, llegado á media noche, jadeando de tanto correr, hubiese podido reunir tantos
\u25a0huevos, á no ser su rebaño de gallinas.— 482. Jesús con la cruz á cuestas seguido de su Santísima

(escuela veneciana). —
483. La adoración de los Reyes, de Zúccaro. (Compañero del número

181, de que hace poco nos hemos ocupado con alguna estension.) —
484. Blasones de la casa de

Pantoja. —
485. S. Mauricio y compañeros mártires (firmado por el Greco).— 486. Blasones de la casa de

Pantoja.
—

387. Martirio de S. Lorenzo, de Lucas CangiasL—í$8. El arcángel S. Miguel, del mismo.
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ESCALERA PRINCIPAL.

En este mismo claustro bajo, por la parte de Poniente, aparecen cinco arcos abiertos: los dos estremos son tránsitos

para los claustros menores; los tres del medio corresponden á la escalera principal, la cual, por su majestad y adorno, puede

ser considerada como una de las partes mas acertadas y hermosas de aquella fábrica. Fue trazada por Juan Bautista Castello

Bergamasco, hombre de mucho ingenio en pintura y arquitectura, y ejecutada por Juan Bautista de Toledo (').

La uniformidad y simetría, tan guardada en todas y cada una de las partes de este edificio, fue causa de que la entrada

de la escalera por la parte baja quedase algo estrecha y ahogada, siendo necesario subir el primer tramo para apreciar toda

su magnificencia. Parécenos, sin embargo, que en esta ocasión no debiera haberse llevado tan á rigor el orden y la unifor-

midad°del arte ni que debia haberse seguido tan nimia y exajeradamente, pues habiendo comenzado á correr, ó abarcando

mavor espacio'en los otros dos arcos colaterales, la entrada hubiera ganado mucho en belleza y majestad. Esta escalera da

naso v enlaza los pisos alto y bajo del claustro principal. En los dos arcos de los lados se forman unas capilletas, y en

cada una dos grandes nichos con asientos, y un arco que da á la escalera, que hoy están tapados con unos antepechos de

madera pintados de color de la piedra del claustro.

Tiene esta escalera de marco en toda la caja desde la entrada hasta el testero, que podemos llamarlo largo, 59 pies de

h v 41 y 82 de elevación; cada grada cuenta 16 de uno á otro estremo. A los 13 escalones forma un descanso regular,
anC

lo .otros 13 una gran mesa que ocupa todo el ancho de la caja, adornada con nichos y asientos en ellos, para poder

Lldesde aauel sitio que es el mas á propósito, el bellísimo punto de vista que ofrece la escalera. Por los costados de

S a Iran mesa se va al segundo piso de los claustros menores, y desde ella se parte la escalera en dos ramos ó brazos, de

i-TrLle. el uno gira sobre la derecha y el otro sobre la izquierda, subiendo con igual cantidad de escalones que los dos

llrilstramos seguidos hasta tocar al claustro alto. Por manera que en 30 pies de altura se cuentan 52 escalones y tres

Isa resultando ser una escalera llana, suave, apacible, alegre, hermosa y clara cuanto puede apetecerse. Las gradas ó

i -a a v.,.av «. ,m miilate el talento de Herrera; pero no puede menos de sorprendernos que este eminente arquitecto se lleve
(i, Lejos de nosotros a idea de>re^-^£"*siendo ¿f que por su historia vemos que el primer arquitecto que hizo los planos fue

él solo (generalmente hablando) tocia l *
E1 p^ y¿toasíi)l trabajó hasta su conclusión, tomando una parte muy directa en la cons-

El templo fue trazado por Pachote (italiano).

La Compaña, por el monje Juan de Mora.

El altar de la sacristía, por José Olmo y un italiano llamado Fil.pmi.

La escalera, por Juan Bautista de Toledo y Juan Bautista Bergamasco.

La galería de Convalecientes, por Juan de Mora.

Los pulpitos, por D. Manuel Urquiza.

La escalera de Palacio, porJ). Ventura,^driguez. fae hecha muchos años despueg) pudo muy bien haberse
Y finalmente, el Panteón, por J. H. uescenuo y w r.
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escalones son cada uno de una sola pieza y buena piedra, y los costados y pasamanos bien labrados, y con fajas sencillas
por adorno.

Anivel del pavimento del claustro alto, ó sea á los 30 pies, corre por todo el contorno de la caja una imposta de 1 pie
de ancho, sobre la que sientan 14 pilastrones que sostienen otros tantos arcos de 10 pies de ancho por 20 de alto, 3 de cada
lado en las bandas de Oriente á Poniente, y 4 en las de Norte y Mediodía. Los 3 de Poniente, y el mas inmediato, así del
lienzo del Norte como de la banda de Mediodía, están cerrados; los otros 9 abiertos, y adornados con grandes antepechos de
una sola pieza, escepío los dos estremos de la parte de Oriente, que dan paso al claustro alto. Sobre estos arcos apoya el
arquitrabe, friso y cornisa, que corre á la altura de 50 pies, y á los 60 hay otra, dejando entre las dos un friso de 9 y, pies
de ancho. Desde aquí arranca la bóveda, que es grande y espaciosa, elevándose hasta la altura de 82 pies; y sobre la últi-
ma cornisa hay abiertas 14 ventanas con sus lunetos, en correspondencia con los arcos de abajo, que arrojan gran claridad
y prestan mucha hermosura.

FRESCOS DE LAESCALERA.

Completan el embellecimiento de esta escalera las pinturas al fresco que la adornan. En los 5 arcos cerrados están lospasajes del Nuevo Testamento que, con los que ya hemos descrito hablando del claustro bajo, forman su complemento vson como sigue. ' *
Lienzo de Mediodía. A la izquierda subiendo: S. Pedro y S. Juan.
Lienzo de Poniente. Aparición del Salvador á María Magdalena.-Aparicion del Señor á las santas mugeres aue ibanal sepulcro á cerciorarse por sí mismas de la Besurreccion.— Aparición á los discípulos.
Lienzo del Norte. A la derecha subiendo: Aparición á diez de los Apóstoles.
El pedestal, ó sea la faja ó friso de 9 '/, pies de que ya hemos hablado, así como la bóveda, están pintadas por LucasJordán en tiempo de Carlos II,según se da á entender en la pintura misma. P 3S

Representa aquel pedestal en tres de sus lados la célebre batalla, asedio y rendición de San Quintín. Imítase al vivo enlienzo de Med.odia la valentía de los capitanes y cabos, el choque y pelea de los ejércitos, el fuego y hum de I nZralos estragos de la lucha, la mortandad y turbación de la infantería francesa, el desorden de su caballería laprisi n de fn

'

destable Montmorency, General del ejército enemigo, con su hijo y una buena parte de la mblTvZTvt TFrancia parece oírse el sonido de los clarines y cajas que _____¡,os combZ £. e

"
Z5¡\¡£í¡Sí

mosquetes y carabinas, que llenan de horror la escena. b espantoso de la artillería,
El lienzo de Poniente figura las disposiciones del sitio, colocación de las baterías v asalto de la nlaM A.cW sus torres y edificios incendiados, y el estrago y fuga precipitada de los vencido E fre co v n el Wí

*»^^^ presencia de Eiliberto
en el asalto, y al Almirante prisionero delante del D^eá S^TSSÍ í T

****
M,>

fresco una particularidad, por cierto bien sencilla, peío que I.amala ate on e t dos ot *"^ Ĥay en este
pintara. Queremos hablar del rasgón ó roto que se figura en la parle super del rí V*P

°
C° 1DtdÍgentes en *»

completamente arreglada á la luz que entra por las ventana t ene e íZ h,
h*qUe e^

ocurrencia de uno de los discípulos de Jordán, quien, cuando (o vW _mt^__t^JT T^
*

Fue
rey creyendo que efectivamente estaba roto el lienzo y mandando J mi.1f CQanl° *

la SOrpresa de á^
por fabuloso.

y íue al momento se compusiera aquella falta, lo tenemos
El lienzo de Oriente espresa la fundación del Real Monasterio FelinP llpvw ipresentan los tres principales arquitectos, Juan Rautista de Toledo Juan deE'T Y de Ia °ka > Ieen aquella casa Fr. Antonio de Villacastin, como complaciéndose d_ ve Je se vT vl í™f*"bien e celebre bufón de Felipe, IIMiguel de Antona. Figúrase ya la ed fie ion en s

ed¡ÍÍCÍ0- Allí eslá *am-
cmientos conducen piedras, y las suben á los andamies con grúas torn TvL i2 ™Ú°S l âbrenLevantase en medio de la bóveda, dominando la composición T\TZÁZt^TT'de angeles, que brilla por todas partes con luces y cambiantes ££^|M*SU tr0D0 de "«bes rodeadoangélicos con los signos de la pasión. Mas abajo S. Lorenzo ves ido 2 _i;L a Virgen^ á otl'° unos espíritus
De a era parte varios príncipes ó reyes que í

*
hS ?"— «

—
rLEspaña, S Enrique, emperador de Alemania; S. Esteban, rev de Hun*ría v% r

He™enegildo y S. Fernando deel emperador Carlos V. vestido de manto imperial, ofreciendo' thZtL r aT°' PrínCÍpe de Po,°™- A estos sL_s^9.-ssiS^,¿m^""xis:íS
W5Ks_r,^:affls335scsfa Ss«eaiodia, y de frente, en la del Norte, la
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Iglesia Católica, como sosteniéndose y auxiliándose mutuamente; ambas en figura de matronas, sentadas sobre regios estra-
dos, con ricas alfombras y almohadones. La cornisa grande y los marcos de las ventanas están perfectamente dorados, y
adornadas estas de una y otra parte con las armas de España, sostenidas por niños alados. Los lunetos representan, con una
tinta oscura que no se distingue b.en, varias proezas del emperador Carlos V,unas contra la herejía, otras contra Solimán,
ya contra los moros de África, ya contra sus aliados de Europa, escepto el que forma centro en la banda de Oriente, en el
que se ve un medallón imitado á bronce, con el busto de Felipe IV, y de frente otro igual con el de su hijo Carlos II.Final-
mente, en el lienzo de Poniente se finje un corredor donde se ve al último de estos monarcas, esplicando á Doña María Ana
de Neubourg, su esposa, y á la reina madre, el historiado de la bóveda, que mandó pintar á sus espensas. Los retratos son
de un parecido sorprendente; y las figuras, así como todas las de esta gran faja, son del tamaño natural, lo cual parece
increíble vistas desde abajo. Esto fue lo primero que trabajó Jordán en el Monasterio, y solo tardó siete meses, que casi no
son suficientes para trazas y bocetos.

CLAUSTRO PRINCIPAL ALTO.

Subida la escalera principal se entra en el claustro alto, el cual es todo igual y conforme al bajo, escepto que no
tiene pinturas al fresco, estando en su lugar lucidos de blanco los arcos cerrados, lo mismo que la bóveda. Hay, sin em-
bargo, una pequeña diferencia entre ellos, y es que los lienzos de Poniente y Oriente, en el claustro, se prolongan hacia el
Mediodía hasta encontrar con los balcones que dan al jardín. En los planos de los arcos, á los lados de Poniente y Norte,
están pintados unos balconcillos con antepechos de hierro, que en los otros dos son verdaderos, y sirven para dar luz á dos
galerías con habitaciones que hay á aquella altura. Así los claros de los arcos como los lunetos y compartimientos de la bó-
veda están lucidos de blanco, y el pavimento es de mármoles como el claustro bajo. En todo su circuito hay muchas puertas
grandes y pequeñas, que dan paso á varias celdas y piezas, cuya esplicacion haremos oportunamente. Adornan la paredes
muchos cuadros al óleo, cuyos números y descripción daremos á continuación.

139. La Presentación de la Virgen, por Patricio Caxés, Caxeni ó Cásete. —
140. La Concepción de la Virgen, del mismo

autor.
—

141. Jesús en la columna, estilo de el Mudo.
—142. La vocación de S. Andrés y S. Pedro, de Federico Fiori ó

Barrocci.
—

143. Jesús en el desierto, de Giordano.
—144. Aparición de Jesús á su Santísima Madre después de la resur-

rección, de Navarrete {elMudo).—145. Degollación de los Inocentes, copia de Giordano.
—

146. Historia de S. Lorenzo,
de Bartolomé Carducci.

—
147. Historia de S. Lorenzo, del mismo.

—
148. Historia de S. Lorenzo, del mismo.

—
149. His-

toria de S. Lorenzo, del mismo. —150. Historia de S. Lorenzo, del mismo.
—

151. Historia de S. Lorenzo, del mismo.
—

152. Historia de S. Lorenzo, del mismo.— 153. Historia de S. Lorenzo, del mismo.—-154. Historia de S. Lorenzo, delmis-

mo.—155. Historia de S. Lorenzo, de Juan Gómez .—156. Historia de S. Lorenzo, del mismo.— 157 . S. Francisco de Asís
(escuela española).— 158. Bautismo de Jesucristo, de Palma el joven {Jacobo).— 159. Salutación del ángel á Ntra. Señora,

copia de Giotto.—160. Martirio de S. Bartolomé, de Jordán, de Andalucía (1702): está firmado.— 161. S. Gerónimo en
penitencia, copia de Giordano.— 162. S. Fernando rey de España, de Giordano,— 163. Flagelación de S. Gerónimo, de

Juan Gómez.— 164. Historia de S. Gerónimo, del mismo .—165. Historia de S. Gerónimo, del mismo.— 166. Historia de
S. Gerónimo, del mismo*—167. Historia de S. Gerónimo, del mismo.— 168. Historia de S. Gerónimo, del mismo*—
169. Historia de S. Gerónimo, del mismo. —lid. Historia de S. Gerónimo, del mismo. —171. Historia de S. Gerónimo, del

m¿5mo _172. FFt Hernando de Talavera (escuela flamenca).— 173. S. Gerónimo (busto con manos), de Bassano
—

174. S. Gerónimo en penitencia, de Navarrete {el Mudo). Por este cuadro y otros siete mas se le dieron al Mudo 1.900

ducados (20.900 rs.)— 175. Elnacimiento del Salvador y adoración de los pastores, del mismo f).—176. El sacrificio de

Isaac, copia de Andrés del Sarto. (El original está en Viena, y otra repetición, aunque mas pequeña, se encuentra en el

Real Museo de Pinturas al núm. 837.)—177. Martirio de S. Lorenzo (escuela moderna española). Este cuadro procede de

la casa del Nuevo Rezado.— 178. S. Juan predicando en el desierto, de Giordano.— 179. La Virgen con el Niño, copia de
Tiziano. (El original desapareció el año de 1808).— 180. Jesús en la columna, de Lucas Cangiasi*— 181* S. Antonio de

Padua y el Niño Dios (escuela española). Este cuadro procede del Nuevo Rezado.— 188. S. Juan Evangelista en la isla de

Patmos, de Sebastian de Herrera. -183. S. Gerónimo en oración, de Giordano.-lU. Sta. Paula (figura de medio cuerpo),

del mo ._i85. S. Gerónimo (id.), del mismo.-lU* Sto. Domingo el Soriano (estilo de Giordano).-187. Sacra Fami-

lia, de el Mudo.-m. La flagelación del Señor, delmismo.-m. El Descendimiento, de Carlos Veronés. -190. Apari-

ción de Jesús á la Magdalena después de la Resurrección, copia de Tiziano.

(•) Ocho cuadros tan grandes como estos habia del mismo autor en este claustro, y tres de ellos fueron destruidos por el horrible incendio de 16.i

Carlos IIlos reemplazó con otros.
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AULA DE MORAL.

En el lienzo de Oriente del claustro principal alto, hacia donde forma ángulo con el del Norte, hay una puerta de 8 pies
de ancho por doble de alto, que conduce al aula de moral. Como su mismo nombre indica, servia para que los monjes tu-
viesen su estudio y conferencias morales. «Allí, dice el P. Santos, se lee á los religiosos cada dia una lección de Escritura
» Sagrada, ó alguna materia teológica, conforme á la disposición del Concilio de Trento, y se controvierten los casos mo-
»rales, y puntos cuya noticia sirve para la dirección de las conciencias.» Tiene esta pieza 34 pies encuadro; está solada de
mármoles, y la bóveda y las paredes lucidas de blanco. Allado del Norte tiene un altar, y una cátedra al de Oriente y Me-
diodía, dos sillas con un trozo de arquitectura labrado en maderas finas; alrededor de las paredes hay bancos con respalda-
res de la misma materia que el trozo de arquitectura.

Adornan esta sala algunos cuadros que, comenzando por el mismo altar y siguiendo luego á la derecha, son los

107. S. Joaquín retirándose como avergonzado por no haber sido admitido al sacrificio á causa de su esterilidad, por
Miguel Coxcie.

—
108. Jesucristo resucitado.de Pablo Veronés.

—
109. Adoración de los Magos, copia de Rubens.

110. Martirio deS. Pedro Apóstol, copia delCaravaggío.— 111. Entierro de S. Lorenzo, de Navarrete elMudo.—112. La
resurrección de la hija de Jairo, de Gerónimo Muciano.— 113.ElDescendimiento de la cruz, Ae Carlos Veronés. (Firmado.)—
114. Retrato de cuerpo entero del emperador Carlos V, copia antigua de Tiziano. (El original está en Viena.)—115 Afoníade un santo monje (escuela de Madrid).— 116. D. Juan de Austria, segundo de este nombre, hijo natural de Felipe IV copia
antigua de Carreño.

'
F

GAMABIN.

Esta es una pieza de pequeñas dimensiones, donde se custodian santas reliquias y objetos curiosos, esculturas cintura,
y algunos libra. Sus cuadros y preciosidades artísticas están hoy muy menguadas, porque desapareció una gran Darte dee las cuando la invasión francesa, y se han trasladado además posteriormente algunas pinturas de estimación al Mus o deMadrid; as. y todo son muy dignas de notarse las curiosidades que atesora esta reducida pieza,por mas que sean únicamenterestos, pero restos preciosos de las muchas alhajas de inestimable valor que en otro tiempo encerraba^ e 2 d7piezas que debieran ensenarse al publico. La bóveda está pintada al fresco por un monje de la casa- en Z2 t .!t.ene un balcón que da al jardín, y en frente hay un altar que ocupa todo el ancho de 1 pieza En „1P f

"*
dentro de un retablo dorado, hay un pequeño altar de éUnl, en cíyos ocho interl.™ o.WS^jSj/
relieves de plata dorada varios pasajes de la vida de Jesucristo Se»nn la fr^.v;^ a„ _ i»i ,

"
esentados en baJ°"

portalil que llevaba Carlos V á sus ¿pediciones militares
° '"*"*M°

naSten0 ' es Parte deI «for
En medio de las gradas se ve una estatua de S. Juan Bautista vestido de pieles, de 2 pies y 10 puteadas d. „ito \u25a0

tada en alabastro: el autor se espresa en la peana con esta letra- Nicolaus De los do* „¡fJ l , l°'
ejecu-

ventana, el de la izquierda está ocupado por una hidria romana ó iam 1Y T ? T h*
Y ™ eI hueco de Ia

aquellas en que Jesucristo convirtió 1 agua en vino e tesbXdeC ZlZ' 'Z \°*
**

"""«"O.es ™
el Marqués de A.mazan por encargo del empero MaSa p"tíT^"-T**

"***«
Lagembourg, cerca de Viena.

perteneció hasta aquel tiempo a la capilla del castillo de
En el otro nicho hay un templete de alabastro de una van ría _...« „**sobre __ puenti se JUta ÍS^I^^S**ZSTl""i"**•~

S»
para la custodia del altar.

dii0eiistas. hirvió, según se dice, de modelo primitivo
Entre otras preciosidades son notables los libros- el primero v mas anfnistración del bautismo á los párvulos, que tradicionalmente se tenia ñor anZl^íf i tS " AgUSt¡n Sobre ,a adra¡-

de mas de un siglo después, esto es, de la primera mitad del siglo VII mas mñnV ?•" embarg °' no lo es -
si"<>

un libro que contiene los Evangelios que se cantaban en la Iglesia griega en tíemnoT^ apreC¡°- E1 otro "
es trad 1C.on haber pertenecido. Los otros cuatro son autógrafos de la insten vTvi CnS0S 0rao ' á CUY° Santo Doctor
uno en folio,contiene su vida; el otro, de igual tamaño, que «ffi_w3T*V""8 h^> eIde visitar los conventos de su Orden; y el último, también en 4.°, elCam nol2S5 dTT' eU

'" 'C0ntiene el ™do
santas rel.qn.as que se ofrecen en este camarín, y son como sigue P 'Ind,carem <« algunas otras délas
iJliwi

1
"
0 t% f°IÍ066, dice asi 'üna hidria que parece de piedra, de hechura .Ip tm„-
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SEBASTIÁN DEL PIOMBOPEDRO BRUEGHEL.
(Pintor.) [Pintor

JUAN DE MORABERGAMASCO
(Arquitecto.)

(Arquitecto
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