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SEÑORES ACADÉMICOS: 

U n aficionado á las bellas artes, e l cua l si os
tenta en su pecho l a c o n d e c o r a c i ó n a c a d é m i c a , dé
belo á vuestro c a r i ñ o 3^ bondad m á s b ien que á 
merecimientos de que carece, se h a propuesto ocupar 
vuestra a t e n c i ó n , hablando ante maestros insignes 
y c r í t i cos s e ñ a l a d o s por l a perspicuidad de su i n 
genio, sobre u n asunto que requiere m e d i t a c i ó n dete
nida, acierto en el d iscurr i r y conocimientos no nada 
vulgares. D u d o de l a suficiencia de mis facultades 
en e m p e ñ o tan difícil, y me embarga ¿por q u é no 
decirlo? f u n d a d í s i m a desconfianza, dado que no tema 
del cuerpo a c a d é m i c o , ajeno siempre á r igurosa cr í 
t ica , n i tampoco del i lustrado auditorio que h a acos
tumbrado á significarme su benevolencia, sino de l a 
cortedad de m i entendimiento poco acostumbrado á 
emprender tareas de esta í ndo le . 

S é a m e l í c i to con todo, demandar vuestra consi
d e r a c i ó n durante el t iempo que ocupe esta t r ibuna . 
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c o n f o r m á n d o m e con los deseos (preceptos para mí) á& 
l a J u n t a de Gobierno de l a A c a d e m i a . Escuchadme 
Atentamente: que si yo nada significo, n i nada val 
go, min i s t r a en cambio prenda de i n t e r é s á vuestra 
c o r t e s í a l a mater ia de m i discurso, be l l í s ima y por 
todo extremo interesante. ¡Ab, señores ! A l ver 
ocupado aquel s i t ia l por t an i lustrado presidente; 
sentado en esos bancos escogido auditorio que re
presenta las ciencias, las letras, e l derecho y l a 
m i l i c i a ; a l contemplar entre el lucido concurso^ 
como del fondo de un cuadro, las figuras d is t ingui 
das de h e m i o s í s i m a s damas que vienen á hon ra r 
con su presencia este acto solemne, y m á s a l l á esa 
juven tud que corre presurosa a l templo de l a fama; 
a l considerar, en fin, que en esta t r ibuna han re
sonado voces e l o c u e n t í s i m a s de egregios a c a d é m i c o s 
y doctos profesores, he buscado un remedio á m i 
na tura l insuficiencia a m p a r á n d o m e de l a impor t anc i a 
del asunto, que se rá l a expos ic ión á grandes rasgos 
de l a v i d a h i s t ó r i c a del arte. 

¡Qué deslumbrador e s p e c t á c u l o ofrece l a serie de 
monumentos en que el hombre h a depositado las 
concepciones del ingenio creador otorgado por e l 
Todopoderoso! Y a aparece el genio del Or ien te 
mezclado de sombras, m e l a n c o l í a s y misterios, y a 
l a musa gr iega que entona himnos de a l e g r í a , o ra 
e l pueblo romano constructor de edificios que duran 
á perpetuidad y sobreviven á l a grandeza de su 
imper io abatido por l a espada de los b á r b a r o s , o r a 
las inspiraciones del crist ianismo que descienden de l 
cielo á la humanidad como caen sobre las ñ o r e s l a s 
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gotas del roc ío , y se condensan en l a t r aza de las 
catedrales, bajo cuyas b ó v e d a s se oyen los cantos 
sublimes del sacerdote y suben las nubes del incienso; 
m á s tarde el renacimiento transformando l a cu l tu ra 
y l lenando de inmensa luz toda l a t ierra , y , en fin, 
las revoluciones de los ú l t i m o s siglos, que si cubren 
de ruinas los pueblos, an iman y al ientan a l hombre 
á empresas g lo r ios í s imas . Cuando ideas tan grandio
sas se presentaban á m i i m a g i n a c i ó n a l componer 
este discurso, confieso que o lv idaba vuestra i ndu l 
genc ia y e l c a r i ñ o que me profesá i s , y m á s de una 
vez he abrigado el p r o p ó s i t o de renunciar á l a h o n r a 
de l levar l a pa labra en este momento, arrepentido 
de haber aceptado una carga harto pesada para mis 
déb i l e s hombros. 

P o s e í d o mi á n i m o de profundo desaliento v o y 
á desenvolver el tema siguiente:' Principales trans
formaciones de las bellas artes. P o r ventura no pa< 
r e c e r í a fuera de p r o p ó s i t o e l d iscut i r desde luego, 
c o n a lguna razonable e x t e n s i ó n , los l ím i t e s y pro
pios a l e d a ñ o s de l a mater ia escogida como asunto 
de l a presente memoria , n i el discernir e l verdadero 
concepto de las bellas artes, examinando l a leg i t i 
m i d a d ó i l eg i t imidad con que las artes se h a y a n 
clasificado en bellas, útiles y i'dües bellas, n i e l re
solver, en fin, s i , atento a l fondo e s t é t i co de las 
bellas artes, debe conservarse ó no l a t r ad ic iona l en 

•cinco miembros correspendientes á l a arquitectura, 
escultura, j ñ n t u r a , música y poesía; cuestiones todas 
de l dominio de la e s t é t i c a especulativa: v é d a l o s in 
embargo l a ocas ión y l a perentoriedad de este mo-
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m e n t ó , inoportuno para prolijas disquisiciones, bas
tando á m i intento el adver t i r que la presente ex
pos ic ión se abstiene de ofrecer en su cuadro los 
preciados frutos de l a poes ía , los cuales demanda
r í a n por sí m u y largas consideraciones. 



I . 

E l arte y l a c ienc ia , S e ñ o r e s A c a d é m i c o s , soa 
dos necesidades del e sp í r i t u humano desde que nace 
á l a cul tura , ó br i l lantes estelas que dejan en pos 
de sí las generaciones i lustradas que pasan, á las 
que comienzan su camino, y faros esplendorosos que 
a lumbran , atest iguan y g u í a n los hechos granados é 
importantes en l a v i d a p r a g m á t i c a de l a human idad . 

A q u e l que con pedazos de piedra l ab ra soberbio 
edificio, ó con u n poco de barro produce hermosa 
estatua, ó c o n u n p i n c e l ejecuta en e l l ienzo a d m i 
rable cuadro, ó v a l i é n d o s e de l a l i r a l a n z a a l v iento 
m á g i c a s vibraciones , los hombres todos en c u y a 
frente b r i l l a l a aureola del genio, los dotados de 
r i c a f a n t a s í a y poderosa i m a g i n a c i ó n , y a se l l a m e n 
en l a edad an t igua F id ia s y Praxi te les , en l a m e d i a 
H u g o L i b e r g i e r y E r w i n de Ste imbach, y en l a 
moderna M i g u e l A n g e l y Rafae l , artistas t a n ar t is
tas é inspirados s e r á n siempre lumbreras que ense
ñ a r á n y siempre a y u d a r á n á dis ipar con sus obrasr 



mientras duren en l a memoria de los hombros, las 
t inieblas de l a his toria humana. 

E l arte y l a c iencia han seguido el mismo ca
mino en sus peregrinaciones por e l Universo ; ambos 
pasan de l a naturaleza ó del mundo exterior (Oriente) 
a l hombre (Grecia), y del hombre á Dios (Cr is t ia 
nismo). 

E n e l p r imer momento, en e l Oriente, e l arte e» 
m o n ó t o n o , extravagante é i r rac iona l , cuando no-
grosero é informe; amontona grandes masas de pie
d ra sobre grandes masas de piedra, produce capr i 
chosas esfinges, absurdas representaciones en lo» 
muros y sonidos que carecen de a r m o n í a . 

E l arte c l á s i co griego y romano sucede a l orien
t a l ó s imból i co . L a t r a n s f o r m a c i ó n h a sido grande, 
d e b i é n d o s e á no dudarlo, á que l a G r e c i a es l ib re , 
como que l a G r e c i a h a hecho de l a idea de l a 
l ibe r tad una re l ig ión . E n e l Oriente domina l a c a s 
ta; en l a G r e c i a reina e l hombre. A l l í , e l pa r i a , 
á quien no se reconoce derecho n i sobre una pie
d ra donde rec l inar su cabeza cuando se h a l l a r en 
dido por e l trabajo, m a l al imentado y peor ve»^ 
tido, con las espaldas heridas por el l á t i g o de su» 
s e ñ o r e s y sujetos los pies á una pesada cadena, h a 
levantado esos gigantes monumentos, amasados con 
las l á g r i m a s de sus ojos, e l sudor de su frente y l a 
sangre de sus venas; en Grec ia , e l art ista, ser p r i 
v i legiado de su sociedad, hombre embriagado de su 
g l o r i a , crea obras ideales, magn í f i ca s y perfectas, 
concepciones que son eternas, composiciones y crea
ciones que permanecen á t r a v é s de los siglos y que 
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prueban e l sentimiento e s t é t i co del pueblo mas ins
pirado de l a t ierra . P a r a estudiar su arte, frustrado 
s e r í a el d i r igi rse á Espa r t a , c iudad de l a cua l d e c í a 
P l a t ó n que L i c u r g o , su legislador, " m á s que ciuda
danos, hab ia formado soldados acampados bajo t ien
das,,; menester es fijarse en Atenas , en esa Grecia 
de l a Grecia, s e g ú n l a feliz e x p r e s i ó n de Atheneo , 
y en A t e n a s cuando a lcanza su edad de oro y el 
apogeo de su va l imiento . 

A t e n a s l legaba á ejercer su hegemonía, coronada 
con los laureles conquistados en los campos de M a 
r a t ó n y. con los triunfos conseguidos en e l golfo de 
Sa l amina . Mien t ras los poetas dclicos imi t aban los 
cantos h o m é r i c o s y recordaban á l a G r e c i a su he-
r ó i c a h is tor ia , l a p o e s í a l í r i c a con P í n d a r o entu
siasmaba los corazones, l a t ragedia p r o d u c í a á E s 
qui lo que e n a l t e c í a e l teatro con su Prometeo enca
denado y con Los Persas, y formaba á Sófocles que 
h a b í a de perfeccionar e l arte e scén ico con Edipo rey, 
Edipo Cotoneo y Anügona ; Herodoto cu l t ivaba l a his
tor ia presentando en bien escritas p á g i n a s u n cuadro-
exacto de l a v i d a gr iega; los d i sc ípu los de Tales y 
P i t á g o r a s invest igaban e l p r inc ip io de las cosas, y 
S ó c r a t e s part iendo de l a famosa i u s c r i p c i ó n de D e l -
fos: nosce te ipsum, h a c í a descender l a filosofía, como 
dice C i c e r ó n , de los cielos á l a t ierra . En tonces 
a p a r e c i ó el g r an po l í t i co y br i l lan te orador Pe r i c l e s , 
el c a r i ñ o s o amigo de F id i a s é i lustre protector de 
las artes á quien debieron tanto las del d i s eño co
menzando por l a arquitectura.. Apa rece cua l tema de 
l a gr iega, arte tan m a t e m á t i c o en e l todo como en 
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las partes, y as í eu el templo en general como e n 
sus pór t i co» , y de i gua l manera en las columnas que 
en sus capiteles, e l denotar en l a piedra el idea l 
a r m ó n i c o á que los helenos aspiraban. L a co lumna 
c i l i n d r i c a fué e l d is t in t ivo y mas preciado elemento 
de l a arquitectura c lás ica , c u y a aparente senci l lez 
y generosa var iedad so m o v í a en tres estilos ó mo
dos principales: el dórico, el jónico y el corintio. 
E m p l e á b a s e el pr imero, cuyo c a r á c t e r t e n í a por no ta 
p r i v a t í s i m a l a severidad, en edificios sencil lamente 
grandiosos; e l segundo, de efecto bel lo y elegante, 
adornaba las construcciones graciosas; r e se rvábase , 
e l tercero, m á s esbelto, m á s r ico y con adornos m á s 
copiosos, para las obras que r e q u e r í a n magnif icen
c i a . E l estilo dó r i co se h a l l a m á s cerca del ar te 
or iental , o f rec iéndose p r ó x i m o á l a naturaleza en 
su c o n d i c i ó n pesada y s in adorno que revela menos 
l iber tad; el j ó n i c o representa y a c ier ta e m a n c i p a c i ó n 
del e s p í r i t u humano que es l a v i r tua l idad del pue
b lo griego; el corint io , e l uso del derecho a r m ó n i c o 
y conci l lado con las costumbres. E n aquel l a co lum
n a es tosca; en el segundo descansa sobre elegante 
basamento, formando su capi te l adorno be l l í s imo ; 
e n el ú l t i m o , el capi te l de l a co lumna es m á s l u 
joso y m a g n í f i c o . L o s tres estilos t ienen r e l a c i ó n 
c o n cada una de las fases de l a c iv i l i zac ión gr iega . 
N o dejan de ser interesantes por mostrar de alguna, 
manera el derrotero seguido por e l ideal de los grie
gos, las tradiciones legendarias que refiere V i t r u b i o 
acerca del origen de las tres clases de columnas 
L o s habitantes de las colonias del A s i a , escribe e l 
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g r a n arquitecto c lás ico , levantaron un templo á J ú 
pi ter Peonio , y no sabiendo los maestros de l a fá
b r i c a l a p r o p o r c i ó n que d e b í a n dar á las columnas, 
ap l i ca ron estas á las formas del cuerpo del hombre. 
L o s jonios del A s i a se propusieron t a m b i é n l ab ra r 
u n templo, t a l vez ei de Efeso, é imi ta ron en su 
alzado las proporciones esbeltas de l a mujer, nacien
do de este modo el estilo j ó n i c o . Ca l imaco , arquitecto, 
escultor j p intor , i n v e n t ó , en el siglo V . a. de J . C , 
s e g ú n se dice, el cor in t io . Refieren á este p r o p ó s i t o 
que una hermosa doncel la de Cor in to , l a cua l es
taba á punto de casarse, m u r i ó s ú b i t a m e n t e , y que 
su nodr iza , recogiendo todos los objetos que m á s 
a m á r a l a difunta, los colocó en u n canast i l lo que 
puso sobre l a tumba c u b r i é n d o l o con una doble teja, 
pa ra preservar l a cesta y los objetos de l a intem
perie. Como naciese un acanto bajo l a cest i l la , en
v o l v i é r o n l a sus hojas t an del icada y primorosamente 
que Ca l imaco lo copió , formando de esta manera e l 
modelo para e l capi te l de estilo cor int io . Sea de esto 
lo que quiera, no es menos cierto que semejantes 
f á b u l a s dan exacta idea de l a severidad, esbeltez y 
elegancia de los tres estilos de aquella g r an arqui
tectura, cuyos monumentos m á s celebrados de la 
edad de oro se mostraban en los Propyleos (Pór t i cos ) , 
en el PartJienón (templo de Palas) d Atenas , y en 
e l templo de Zeus de O l i m p i a . 

Pues con graduarse de m u y aventajado y supe
r io r el ideal a r q u i t e c t ó n i c o de los helenos respecto 
del concebido y real izado por punto general entre 
los pueblos orientales, t o d a v í a puede tenerse p o r 
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averiguado y recibido como doct r ina casi i nd i s cu t i 
ble, que l a escultura es el arte que cu l t iva ron c o n 
m á s per fecc ión los griegos. A l par que Per ic les l le 
naba de suntuosos edificios a r q u i t e c t ó n i c o s l a G r e c i a , 
r e c i b í a al iento v i t a l el mater ia l escultorio inan ima
do, merced a l prodigioso p ince l de F id i a s (498-431) 
á quien e l insigne r e p ú b l i c o encargaba las obras de 
estatuaria m á s principales . E n las estatuas del ce
lebrado ar t is ta late l a vicia como en misteriosa eter
nidad, bajo la mater ia pa lp i t a un c o r a z ó n , y en la. 
inerte cabeza se v i s lumbra una poderosa in te l igen
c i a . L a estatua de marf i l y oro representando á 
Júp i t e r en O l i mp i a , causó t a l i m p r e s i ó n en e l á n i m o 
de los griegos, que se c r e í a n felices los que logra
b a n contemplar la , y desdicliados si hubieran muerto 
no habiendo gozado de su presencia. D e las d e m á s 
•obras de F id ia s b a s t a r á c i t a r l a Minerva que se co
locó en e l g ran templo de Palas ó P a r t h e n ó n ; am
bas merecieron á su autor ser considerado como e l 
p r imer ar t is ta de Grec i a y cua l el escultor m á s i lus
tre de todos los tiempos (1). A los d i sc ípu los de t a n 
preclaro maestro que l l enaron de estatuas las plazas 
y los templos de las ciudades griegas, oscurec ió m á s 
tarde Praxi te les , quien, como Fid ias , se ded icó ge
neralmente á esculpir estatuas de dioses, sobresaliendo 
•entre todas, sus Venus de Cos y de Guido (2). L a m á s 

(1) Opinan algunos que la Pimu de Miio, encontrada en esta isla en el año 182a 
y que hoy se halla en el museo del Louvre, es de la época de Fidias ó de Fidias mismo. 

(2) L a l 'enns de Mediéis encontrada en Tívoli en tóSo y que al presente adorna 
el museo de Florencia, se atribuye á Cleómenes, hijo de Apolodoro de Atenas, y 
«n ella se ha creído ver una reproducción de las Venus de Guido. 
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admirada era esta ú l t i m a , y P l i n i o dice: uDe todas 
las extremidades de l a t ie r ra se v a á G n i d o pa ra 
contemplar l a estatua de Venus, , , L a s dos estatuas 
de l a cortesana P h r y n é eran perfectas por l a elegan
c i a en las formas, l a g rac i a del movimiento y l a 
del icadeza del modelo. L o s d i sc ípu los de Prax i te les 
no se separaron de l a doct r ina que les l e g á r a ar t is ta 
t a n dis t inguido; c i f r ándose l a diferencia entre su es
t i lo y e l del i lustre autor de l a M i n e r v a en que s i 
b ien ambos manifiestan l a bel leza y e l genio de l a 
i n s p i r a c i ó n en todas sus obras, en e l pr imero se, 
muestra con serena majestad, mientras que se carac
te r iza en e l segundo por e l a c o m p a ñ a m i e n t o de 
c ie r ta sensualidad voluptuosa. A este estilo pertenece 
e l Apolo de Belvedere, cuyo autor se ignora , pero que 
es una de las producciones m á s bellas del arte ant i 
guo (1). Se c ie r ra e l preferente c ic lo de l a escul tura 
en A t e n a s á l a muerte de Prax i te les y de su con
t e m p o r á n e o Scopas; é p o c a desde la, cua l c o m e n z ó á 
decaer, s e g ú n lo i n d i c a el famoso grupo de L a o -
coonte (2). 

C o n t a l desarrollo del dibujo escultorio no era 
posible que l a pintura, el arte por excelencia del d i 
bujo y del color , no hiciese progresos en Grec i a . L a s 
tradiciones h e l é n i c a s s u p o n í a n á l a p in tu ra u n o r i 
gen a u t ó c t o n o , enteramente griego. R e f e r í a n que 

( t ) Se encontró en Porto de Anzio y se halla colocado en el belvedere del V a t i 
cano, de donde ha tomado el nombre. 

(2) Se descubrió en Roma en el año 1512, y al decir de un estudio muy erudito 
de esta obra, publicado pocos años ha en la acreditada Revtie Archeologique, e l que 
-contemplamos hoy es una copia del insigne grupo descrito y celebrado por los es
critores antiguos. 
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u n a joven , h i ja del c e r á m i c o Dibutade, a l despedirse 
de su prometido, obse rvó l a imagen de és te s e ñ a l a d a 
en l a pared, que entonces cog ió un c a r b ó n y siguien
do e l contorno de l a sombra, se p r o p o r c i o n ó de esta 
manera un recuerdo de su amante. Envue l to , pues, 
en l a oscuridad e l or igen de l a p in tu ra griega, l a 
c u a l recibe verosimilmente en su infancia , como toda 
l a c iv i l i zac ión de los helenos, l a influencia a s ina y 
persa por e l A s i a menor, y l a egipcia por l a i s la 
de Cre ta , a l acercarse el s iglo de oro, su madurez se 
muest ra en tres escuelas i m p o r t a n t í s i m a s : l a j ó n i c a ; 
l a dórica y l a ecléctica. E n l a p r imera se h izo cé l e 
bre Po l igno to de Thasos, c o e t á n e o de las guerras 
entre persas y griegos, d i s t i n g u i é n d o s e por su dibujo 
severo, por l a nobleza que i m p r i m i ó á sus figuras 
l eales y m i t o l ó g i c a s y por l a grac ia que dió á las 
de mujer; sobresaliendo entre todos los maestros de 
t a n insigne escuela p i c t ó r i c a Apo lodoro el e scenó
grafo, quien e s tud ió l a d e g r a d a c i ó n perspect iva de 
l íneas y de colores. D e b i ó l a j ó n i c a su perfecciona
miento y mayor a l tura á los ingenios de Zeux i s y 
Parrasio. C u é n t a s e del pr imero que p i n t ó con t a l 
na tura l idad un rac imo de uvas que las aves enga
ñ a d a s iban á picotearlo, en tanto que refieren de 
segundo que figuró tan perfectamente y con t a l 
m a e s t r í a una cor t ina para ocul tar su obra, que Z e u 
xis se e n g a ñ ó y quiso descorrerla para ver l a su
puesta p in tura . Zeux i s p in taba con mucha gracia-
las figuras de mujeres é i m p o n í a e l sello de incom^ 
parable majestad á las de los dioses. Par ras io , el , 
vencido por T iman tho s e g ú n la t r a d i c i ó n , a v e n t a i ó 
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á aquel en e l modelado y en dar mas a n i m a c i ó n , 
var iedad y r iqueza á sus composiciones. M é r i t o fué 
do l a escuela dó r i ca , bajo l a d i r e c c i ó n del i lus t re 
P a m p h i l o y merced al talento a r t í s t i c o de Ar i s t ides , 
Pausias y otros, el dist inguirse por efecto de u n a 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a m u y esmerada, de que fueron 
frutos preciados l a acertada c o m p o s i c i ó n y l a co
r r e c c i ó n del dibujo. Cupo á Ape les de Cos, repre
sentante de l a escuela ec l éc t i ca , e l reu i i i r l a be l leza 
de las escuelas á t i c a , ión ica v dó r i ca , s e g ú n lo tes
tificó cumplidamente en los retratos de A le j and ro y 
de todos los individuos de su fami l ia , los cuales no 
tuv ie ron semejantes en l a h is tor ia del arte gr iego. 
A l lado de Ape les figuró su protegido y r i v a l P r o -
t ó g e n e s , sucediendo á sus e n s e ñ a n z a s las de vanido
sos imitadores, que estragaron y adul teraron el arte. 

E n lo tocante á l a música, puesto que fal tan los 
documentos a u t é n t i c o s de grandes composiciones an
tiguas, basta leer los historiadores, los poetas, los 
filósofos, e l cnadro de discipl inas de segunda ense
ñ a n z a que c o n s t i t u í a n l a Enciclopedia que ideó en 
sus Políticos el g ran A r i s t ó t e l e s como pr imera edu
c a c i ó n de los j ó v e n e s , para comprender que era e l 
al iento que an imaba y entusiasmaba el a lma de Gre
c ia , consti tuyendo como una manera de i n s t i t u c i ó n 
que a t r i b u í a solemnidad á l a p r o m u l g a c i ó n de las 
disposiciones legales las cuales se cantaban en l a 
p l a z a p ú b l i c a , y notoriedad á las insignes batallas 
que se r e f e r í a n con a c o m p a ñ a m i e n t o mus ica l en los 
juegos o l ímpicos . E l guerrero lacedemonio p re fe r í a 
l a l i r a á l a espada, el poeta a l general , T i r teo á los 
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re}7es de Espa r t a . L o s Tersos cantados por T i r t e ó 
e n el campo de ba ta l la y en el fragor del combate 
conv i r t i e ron en h é r o e s á los soldados, g r a n j e á n d o l e s 
l a v i c t o r i a sobre Arisfeómenes y transformando en 
cadenas las espadas de los mesemos. D e j á b a s e sen
t i r l a influencia de l a m ú s i c a , así en l a t ragedia 
g r i ega donde el coro era una parte p r inc ipa l , como 
en las funciones religiosas en que las v í r g e n e s ba i 
l a b a n a l son de l a c í t a r a . L a doncel la gr iega espe
r aba l a c a n c i ó n de su amante para sentir l a p a s i ó n 
amorosa, y l a recien casada c o n c e b í a en aquel le
cho sembrado de ramos de mir to y de hojas de rosa, 
á los dulces ecos de los cantos á D i a n a que los 
coros entonaban en las estrelladas y placenteras no
ches de Atenas , E l labrador saludaba con hermosos 
c á n t i c o s a l sol naciente a l arrojar e l t r igo en las 
l l anuras de l a Mésen l a , y e l pastor cuando guardaba 
sus r e b a ñ o s en l a m o n t a ñ o s a A r c a d i a ; el vendimia
dor cantaba a l pisar l a u v a en los lagares, y e l 
segador entonaba sublimes canciones a l cor tar las 
doradas mieses de los campos. ¿Qué m á s , Seño re s? 
H a s t a l a m i sma muerte t iene en G r e c i a su encanto 
y su m ú s i c a . E l insigne S ó c r a t e s e x h a l ó su ú l t i m o 
a l iento a l ruido de los remos y a l sonido de las l i 
ras del panegirismo de D é l o s . M á s tarde l a m ú s i c a 
d e c a y ó como las otras artes, siguiendo el mismo ca
m i n o que l a arquitectura, escultura y p in tura . 

C o n l a especie de caut iv idad producida por l a 
d o m i n a c i ó n romana, l a espontaneidad, l a l iber tad, 
l a bel leza , el idea l y l a g r ac i a han recibido duro 
go lpe en Atenas . E l pueblo griego entra en cier ta . 
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manera de prolongada a g o n í a ; pero a l mor i r , como 
s i l a muerte le fuera grata, con el a l m a t ranqui la , 
l a sonrisa en los labios, l a esperanza en el c o r a z ó n 
y l a frente levantada a l cielo, se a d o r n a r á de aro
m á t i c a s flores y e n t o n a r á sublimes endechas. D e sus 
grandiosos templos solo q u e d a r á n ruinas; de las es
tatuas de los dioses y de los h é r o e s , fragmentos; l a 
p in tu ra borrada de los muros solo d e j a r á ad iv ina r 
su an t igua grandeza en labores de mosaico, en ba
rros, en cueros y en i luminaciones de manuscri tos; 
l a m ú s i c a conservada en e l canto t r ad ic iona l del 
aldeano y del marinero, s e rá el quejido triste de u n 
ave que h a perdido su nido. L a G r e c i a de So lón y 
de L i c u r g o h a terminado su destino h i s t ó r i c o en e l 
mundo real; su a l m a v iv i f i ca á todos los pueblos. 

Es tudiemos los fastos de las bellas artes en 
H o m a . L a s e ñ o r a del mundo, l a c iudad por exce
lencia , que desde las m á r g e n e s del T í b e r se h a b í a 
extendido por todo e l universo; R o m a , c u y a pol í 
t i c a in ter ior estaba reducida á esa l u c h a fecunda 
que di ó por resultado l a igualdad de c i u d a d a n í a , y 
c u y a p o l í t i c a esterior cons i s t ió en destruir á sus m á s 
terribles é i r reconci l iables enemigos (1); R o m a , que 
a l mismo t iempo que hol laba con su p i é e l polvo 
de todas las ciudades enemigas, a b r í a á todas las 
gentes u n lugar de asilo en el Cap i to l io y l l e v a b a 

(i) Esta política se halla caracterizada por aquellos versos memorables «Je Vi rg i l io : 
T u regare imperio populos, Romane, memento: 
Hce tibi erunt artes, pacisque hnponerc rr.orem, 
Parcere subjectis, et debellare superbos. 

Eneida, l ib . V I , 851, 852 y S53. 

8 
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l a c iencia del derecho por toda la t ie r ra en la punta, 
de las espadas de sus legionarios; R o m a , que ha te
nido a l orador C ice rón , l a palabra m á s elocuente 
que ha resonado en n inguna t r ibuna, y á J u l i o C é 
sar, el genio m á s vasto que registra l a h is tor ia ; 
R o m a no llega a l siglo de oro de su l i te ra tura , a l 
siglo de T i b n l o y de H o r a c i o , de V i r g i l i o y de T i t o 
L i v i o , s in que las artes p l á s t i c a s ostentasen en su 
suelo, elevado punto de pe r fecc ión . Son c a r a c t é r e s 
generales de la arquitectura l a magnif icencia y sun
tuosidad, la tendencia á l a c o m b i n a c i ó n cient if ica-
m é n t e pensada de los materiales, la p rec i s ión mate
m á t i c a de las formas, l a minucios idad de los detalles 
y l a p rofus ión de los adornos (1). E l arco y l a b ó 
veda, no ignorados anteriormente, pero s in uso co
nocido en l a parte de los edificios que se eleva sobre 
e l suelo, adquieren en R o m a ext raordinar ia impor
tancia . C o n esto g a n ó l a magnif icencia de los edi
ficios romanos; pues si b i en es cierto que por punto 
general nos agradan menos que nos admiran , d é b e s e 
esto á l a p rec i s ión m a t e m á t i c a de sus formas, que 
nos manifiesta cierta uni formidad y m o n o t o n í a , á 
vueltas de minucios idad de detalles y desproporcio
nada profus ión de los adornos que confunden y l l e 
v a n á nuestro e sp í r i t u e l cansancio. Menos avaro de, 
mostrar buen gusto que de pretencioso alarde de-
suntuosidad ú opuleneia, e l ingenio la t ino m u l t i p l i e ó 
los anthemas de hojas de acanto, de o l ivo y de 
plantas a r o m á t i c a s para adornar las partes de u n 

(i) M;.njarres, Las ¿í//as (fríes, pág . 125. 
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edificio, combinando t a m b i é n fitarias y zodarias que 
l l enaron con excesiva abundancia sus obras. E n u n a 
pa labra , el estilo cor in t io , s e g ú n expresa u n moder
no escritor, por l a r iqueza de que fué susceptible, 
se a c o m o d ó perfectamente con e l c a r á c t e r romano, 
y hasta queremos reconocer el derecho en que e l 
arte de este pueblo estuvo de enriquecerle, ( i ) D e 
este enriquecimiento s in medida, o r i g i n á r o n s e l a 
prodiga l idad y pesadez de l a o r n a m e n t a c i ó n que se 
manifiestan en la é p o c a de los A n t o n i n o s , anuncian
do que el arte h a entrado en su decadencia. 

D i s t i nguen el arte de l a escultura, en l i o r n a con
diciones de c a r á c t e r de importante sentido h i s t ó r i c o 
en lo tocante á l a e x p r e s i ó n de l a fuerza, de l a 
e n e r g í a y de l a v i r i l i d a d . B a s t a r í a recordar l a esta
tua de Nerón fundida por Zenodoro, los bajos relie* 
ves de l a co lumna er ig ida en l a g r an c iudad pa ra 
perpetuar los triunfos del emperador Tra jano sobre 
los dacios, y las estatuas de Antinoo, el favori to de 
A d r i a n o , si pudiera dudarse por u n momento acerca 
del predominio de estas calidades en l a escultura 
romana. V e r d a d es que no persisten s in grave a l 
t e r a c i ó n hasta el s iglo I I de Jesucristo, é p o c a en 
que se d e s v i r t ú a n poco á poco, hasta ser reempla
zadas por l a h i n c h a z ó n y oropel a s i á t i cos , cuando 
no por l a sequedad y la pobreza. 

Lejos de m í el intento de oíVecer investigaciones 
originales por lo que toca á l a h is tor ia de l a pintura 
romana, cuyos monumentos memorados por los es* 

(i) Manjants, O . C , pág. 130. 
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critores c lás icos , l i a u prestado asunto á muchas te
sis doctorales, y cuyas rel iquias descubiertas d ia r ia 
mente entre ruinas, lucen en lujosas publ icaciones 
a r q u e o l ó g i c a s : sólo s e ñ a l a r é que en los tiempos de 
C é s a r hab í a a lcanzado notable pe r fecc ión por lo que 
toca al asunto h i s tó r i co y a l retrato, que en t iempo 
de Augus to cul t ivaba altamente todos los g é n e r o s 
desde el m u r a l a l paisaje, i n i c i ándose l a decaden
c ia , s egún observa P l i n i o , en tiempo de Vespasiano, 
s in que fueran poderosos á contrastarle los esfuerzos 
de los emperadores que se suceden, hasta la é p o c a 
en que Constant ino decreta l a t r a s l a c i ó n de la corte 
á B i z a n c i o (siglo I V de J . C.) 

Pero de todas Jas bellas artes cul t ivadas por los 
romanos es la música, s in n i n g ú n g é n e r o de duda, l a 
que suministra menos documentos pa ra que podamos 
emi t i r nuestro j u i c i o . P o r p r e s u n c i ó n puede afirmarse 
que no a l c a n z ó un alto grado de desarrollo porque 
l a mús ica requiere m á s e sp í r i t u , m á s delicado sen
t imiento y m á s generosa ideal idad de que se m o s t r ó 
dotado por lo c o m ú n el pueblo de R o m a . P o r o t ra 
parte, ¿qué importancia pod ía recabar en la c iudad 
del T í b e r el arte musical , cul t ivado solo por despre
ciados histriones, por esclavos y por libertos? (1) 

(I) P/rcís ch tkistñre tfe» heaux—arls por Lubke. Traducción de Mel le . 
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Apa rece e l cr is t ianismo, en cuyo estudio nos 
vamos á detener porque á su influencia a r t í s t i c a se 
consagra la parte m á s extensa de nuestro trabajo, 
como destinado á ejercer una a c c i ó n t ransformadora 
y p o d e r o s í s i m a sobre el Estado, sobre la filosofía, 
sobre el derecho, sobre l a mora l , sobre las costum
bres y sobre las bellas artes. L a r a z ó n humana pen
sando en sí misma, se había, emancipado poco á poco 
de las absurdas creencias ó i rracionales p r á c t i c a s 
del p o l i t e í s m o . H a b í a pasado l a r e l ig ión de los an
tiguos pueblos orientales envuel ta en las sombras 
de l a supe r s t i c ión y de l a barbarie; g a s t ó s e el pa
ganismo griego, no s in haber sufrido u n rudo golpe 
con las doctr inas de S ó c r a t e s , P l a t ó n y A r i s t ó t e l e s , y 
m u r i ó e l Parnaso romano bajo l a poesía e s c é p t i c a de 
L u c r e c i o , del epicureismo de H o r a c i o y Ovid io , sin que 
l a l i r a , r i ca de i n s p i r a c i ó n , del vate de M a n t u a , especio 
de cantor s ib i l ino y de profeta, dirigiese una mirada de 
esperanza a l O l i m p o n i a l Cap i to l io en el momento 
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•en que v o l v í a su vis ta a l Oriente. J ú p i t e r , Juno , M a r t e ^ 
Venus , A p o l o y todos los d e m á s dioses p a r e c í a n a t e r i 
dos de frió y llenos de t e l a r a ñ a s en e l P a n t e ó n , o lv i 
dados de los sacerdotes, de los patr ic ios y de los p lebe
yos. L l e g ó e l t iempo en que los navegantes de G r e c i a 
é I ta l ia , al surcar con las qui l las de sus bajeles las t ran
quilas aguas del m e d i t e r r á n e o , o ían los last imeros que-
Jidos del dios P a n , con l a edad regeneradora y creyen-
te en que el dios natura leza h u í a de l a h i s to r ia ofus
cado por la luz que b r i l l aba en u n r i n c ó n de Ga l i l ea , , 
Entonces los hombres que confiaban en una nueva 
era, vo lv ie ron su cabeza hac i a e l A s i a , s in t ieron en 
sus frentes l a fresca br isa que v e n í a por esta parte 
del mundo y abrieron sus corazones á l a esperanza^ 
Las p ro fec ías se h a b í a n cumpl ido: u n recien nacido se-
muestra en un establo de Be lén . E s Jesucristo, e i 
hombre-Dios, que se c r i a r á en el ta l le r de u n carpinte
ro para e n s e ñ a m o s l a humi ldad , que a b r i r á sus l ab ios 
solo para bendecir, que t e n d r á e l c o r a z ó n ab ie r ta 
siempre pa ra amar, que r e c o r r e r á l a P a l e s t i n a derra
mando por todas partes e l consuelo y l a esperanza, 
que d a r á vista a l ciego, pa labra a l mudo, v ida á Ios-
muertos, y que por ú l t i m o , m o r i r á por l a s a l v a c i ó n 
de los hombres. Jesucris to, a l a r rancar los clavos-
de l a servidumbre, a l aflojar las cadenas de l a es
c lav i tud , a l revelar á todos los humanos el mundo-
inmor ta l del e sp í r i t u , nos h izo , por decirlo as í , ver 
daderos hombres, con concienc ia de nuestros deberes 
y de nuestro destino; y en r igor de verdad, nuestra^ 
glor ias y a l e g r í a s , nuestros triunfos y p rog re so^ 
todo lo que hay de superior en l a v ida moderna se 
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ha de reconocer como deuda á l a hermosa d o c t r i n a 
del cr is t ianismo. 

Pasamos de l a edad ant igua de l a h is tor ia á l a 
edad media. Desacredi tada se ha l l a l a o p i n i ó n do 
aquellos filosófos ó historiadores, de aquellos l i teratos 
y artistas que consideraban a ñ o s a t r á s tan impor
tante edad h i s t ó r i c a , cua l e l reinado de l a ignoran-
•cia y de l a barbarie: estudios recientes han ido po
co á poco descubriendo ricos veneros de c iencia , de 
poes ía y de arte que se ocul taban en aquellos re
motos siglos. A l pasar E u r o p a del paganismo a l 
cr is t ianismo, el camino de l a c iv i l i zac ión no se i n 
t e r r u m p í a n i se cortaba bruscamente. 

Must ias y secas las flores que c u b r í a n los altares 
de los ant iguos dioses, reducida á polvo l a t r ibuna 
que conmoviera a l mundo, hecho pedazos e l t rono 
de los C é s a r e s , mudo el Senado m á s grandioso d é 
l a t ie r ra , en ruinas el teatro y e l c i rco, arrojadas a l 
T i b e r las cenizas de los emperadores, ultrajadas las 
matronas de l a g r an ciudad, postrado de hinojos e l 
pueblo romano, y en ac t i tud suplicante l a E u r o p a 
entera ante l a o la de l a barbarie que tocio lo des
t ruye, rompe y an iqu i la , R o m a presentaba u n cua
dro desconsolador y terrible. Como flotando en la, 
un iversa l d e s t r u c c i ó n , queda ú n i c a m e n t e l a hermo
s í s ima idea que J e s ú s s e l l á r a con su sangre en l a 
c i m a del G ó l g o t a , l a idea cr is t iana , S e ñ o r e s A c a 
d é m i c o s , que in sp i ró L a ciudad de Dios de S. A g u s 
t í n , l a Suma Teológica do Santo T o m á s , L a s Siete 
Partidas de Al fonso X y L a D i v i n a Comedia de Dan te , 
l a que i l u m i n ó á Co lón pa ra que surcara los mares 
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y descubriera l a A m é r i c a , l a que p r e s t ó e l senti^ 
miento á C a l d e r ó n para que escribiera sus dramas, é 
i n s p i r a c i ó n á M u r i l l o para que pintase sus m í s t i c a s 
v í r g e n e s ; e l crist ianismo que todo lo va r ió , lo reju
v e n e c i ó y le dió nueva y exhuberante v ida . H i j o s 
nosotros de este g ran siglo X I X , y entusiastas de 
todo el progreso moderno, c ú m p l e n o s e l p r o c l a m a r 
m u y alto que el cr is t ianismo ha venido á salvar e l 
mundo, porque él es l a fuente suprema de l a verdad^ 
de l a bondad y de l a bel leza. 

E l cr is t ianismo, cuando ocurr ieron las invasiones 
de los b á r b a r o s , fué el á n c o r a de s a l v a c i ó n del gé 
nero humano, produciendo m á s tarde una r e v o l u c i ó n 
inmensa en todos los ramos del saber. E l arte, reflejo 
fiel de l a sociedad, así como h a b í a manifestado en 
otros tiempos las a l e g r í a s y glorias del paganismo, se
ñ a l a b a ahora las esperanzas de l a nueva idea que apa
r e c í a para redimir a l mundo. E l arte necesitaba una 
fuente m á s pura , u n amor ideal que le inspirase, y 
no aquel amor torpe, grosero y sensualista. L a s nue
vas ideas, a l i m e n t á n d o s e de amor y de fé, elevaron 
las bellas artes á los puros goces del a lma (1). A p a -

(i) E n los primeros momentos de nuestra era encontramos el origen de la arqui
tectura cristiana en las catacumbas, sitios subterráneos destinados á recibir los cadá
veres de los defensores de la fé. Eran unas catacumbas estrechas y sencillas, otras 
espaciosas con pinturas en las paredes, algunas pocas tenían la forma de capillas donde 
se celebraban las ceremonias religiosas. Cuando el cristianismo fué reconocido religión 
del Estado, y pudieron volverse los ojos á la cruz sin arrostrar las iras de los tiranos, 
los fieles labraron edificios dignos del nuevo culto, distinguiéndose entre ellos la 
basílica de S. Fedro, dividida en cinco naves, edificada por Constantino y destruida 
«n el siglo X V ; y por la grandeza de su plan, al par que por la riqueza de la orna
mentación, la basílica de San Pablo en Roma, construida en el año 3S6 por Ttodo-

-sio y Honorio, incendiada en 1823 y reedificada segun el gusto moderno. 
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rece entonces el estilo bizantino, y no s in s e ñ a l a r 
desde sn or igen hasta el siglo X I I distintos grados 
de desarrollo é importantes alteraciones. San Vi ta l 
d¿ JRavena (1) y Santa Sofía (Santa S a b i d u r í a ) de 
Constant inopla , son ejemplo fiel de este estilo. E n 
c a r g ó el emperador Jns t in iano l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
este templo á los cé l eb res arquitectos A n t e m i o de 
Tra l l es é Isidoro de Mi l e to , y m a n d ó á todos los 
gobernadores de sus provincias y á los s á t r a p a s del 
A s i a que le remi t ie ran las esculturas, columnas y 
m á r m o l e s que encontrasen y que pareciesen ú t i l e s 
para l a r e a l i z a c i ó n de la obra (2). D e esta suerte, 
enviados del Oriente y del Occidente á Cons tan t i 
nop la innumerables despojos de templos, de p ó r t i c o s , 
de palacios y de termas, el emperador jur isconsul to 
vió levantarse desde el 532 al 537 l a cé l eb re ig les ia 
de Santa Sofía, modelo de suntuosidad y de esplen
dor, s irviendo desde aquel momento l a cruz de bra
zos iguales de no rma y p a t r ó n á todas las iglesias 
del Oriente. 

D e l a ú l t i m a a l t e r a c i ó n del estilo b izant ino á que 
su h a dado el nombre de románico, se s e ñ a l a el paso 
a l estilo gótico, l lamado frecuentemente ojival ó ger
mánico. A l te rminar e l siglo X I I d e s p e r t á b a s e en 
todas partes febr i l ac t iv idad para la c o n s t r u c c i ó n 
de catedrales, ac t iv idad que se aumenta con l a ve
n ida de los primeros cruzados. Cons t ru i r una casa 
p a r a el Señor era el anhelo de las gentes; y siendo 

(1) Aunque edificada, en Italia, nada tiene de común con las iglesias latinas. 
(2) Construida por Constantino, se quemó dos veces en el espacio de dos siglos 

por la mucha madera de que constaba la cubierta. 
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expertos y Kábil ís imós artistas, obispos, abades ó 
monies, quienes embebidos en las ideas religiosas 
m á s puras y pensando siempre en e l Dios que ha
b ía creado los cielos y l a t ierra, extasiados ante los 
sublimes misterios de l a re l ig ión , como sabios que 
no h a c í a n alarde de- su ciencia y como ingenios 
indi ti "rentes á todas la s cosas terrenas, m i r a ron c u a l 
balad íes las glorias y grandezas de este inundo, 
c o n s e r v á n d o s e pobres en medio de las riquezas, y 
ricos porque nada q u e r í a n ni ambicionaban, abra
sados por el fuego del amor divino, n i siquiera nos 
dejaron sus nombres escritos en una piedra; pues 
varones tan buenos y santos no trabajaban por su 
glor ia , sino por la gloria, de Dios . Con efecto, l a 
e n s e ñ a n z a de los elementos del arte a r q u i t e c t ó n i c o 
formó en breve, parte de l a e d u c a c i ó n m o n á s t i c a . 
L o s monjes eran á l a vez arquitectos y a l b a ñ i i e s ; 
ellos t razaban sus planos y ellos mismos los ejecu
taban, ocurriendo frecuentemente que simples' mon
jes h a c í a n de arquitectos y los superiores de ope
rarios. (1) Linos y otros a l mismo tiempo que picaban 
las piedras ó labraban las maderas ó levantaban las 
paredes, cantaban sus salmos, y rezaban sus oracio
nes, no dejando la herramienta sino para i r a l a l t a r 
ó a l coro. ¡Qué hombres tan admirables! Bajo e l 
burdo y grosero sayal de aquellos monjes se ence-

(l) Ksto no obsta para que en el desanollo del arte gúlico se verificase la cons
trucción de muchas catedrales por medio de cuadrillas de operarios que se trasladaban 
de un punto a otro, como los obreros húngaros en nuestros dias, á las órdenes de 
maestros que habían recibido las tradiciones del arte, ni para que eitstiesetj entre 
ellos, como observa Bomuuy, algunos herejes y quizá individuos pertenecientes á 
sociedades secretas. 



n a b a n almas superiores, grandes talentos, genios 
a r t í s t i c o s . A l acercarse el siglo X I I I l l ega á su de
sarrol lo el arte o j iva l primario (1), Entonces se echa-
r o n los cimientos de las catedrales de L e ó n (1181) (2), 
de Re ims (1211) (3), de A m i e n s (1220) (4), de Burgos 
(1221), de P a r í s (1223), de Bruselas (1226), de Toledo 
(1226) (5), de F r i b u r g o (1230), de Co lon ia (1248) (6), 
de ü l m a (1277), de Strasburgo (1277) (7), y tantas 
otras. ISJo parece -sino que en aquellos templos se 
h a l l a petrif icada l a sociedad que los l e v a n t ó . A l l í se 
encuentran todas las artos, todas las ciencias y to
das las industrias del t iempo en q u é se labraron . 
Vemos l a estatuaria, l a p in tura , l a m ú s i c a y l a poe
sía; l a e s t á t i c a , l a m e c á n i c a , l a a c ú s t i c a y l a óp t i 
ca; l a p l a t e r í a , l a c a r p i n t e r í a y la, ce r r a j e r í a . T a n 
preciados edificios, cuyas atrevidas agujas se pier
den en el azu l del cielo, y cuyas ventanas ojivales 
con sus vidr ios de colores dejan pasar l a l uz del sol 
á las elegantes naves y a l pavimento l leno de se
pulcros de piedra donde yacen las cenizas de tantos 
guerreros y hombres ilustres; t an hermosas f á b r i c a s 
con sus altares, con sus retablos, con sus estatuas 

(1) E l secu/tííario floreció en el siglo XIV y parte del X V , y el terciario hasta 
mediados del siglo X V I . 

(2) Lobera dice que el arquitecto fué un monje. 
(3) E l diseño se debe á l lago Libergier, é incendiada más tarde la catedral, fué-

reedificada por Roberto de Coucy. 
4) E l plano lo hizo Roberto de Luzarche, la continuó Tomás de Conuont, y la 

terminó su hijo Reinaldo. 
(5) E l arquitecto Alonso de Covarrubias trabajó en ella, pues duró su construc

ción hasta el año 1492. 
(6) Su primer arquitecto conocido fué Gerard van Rie l , de Colonia. 
(7) E l diseño se debe á Erwin de -Steimbach. 
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y con sus l á m p a r a s ; perfumadas por el inc ienso, 
animadas por l a m ú s i c a del ó r g a n o y bendecidas 
por los religiosos que entonan sublimes c á n t i c o s a l 
Omnipotente, p r o b a r á n en el discurso de los siglos, 
l a i n s p i r a c i ó n y el aiTobamiento del ca tó l i co en l a 
edad media. 

Pertenecen en "España al estilo b izant ino Santa 
Cruz de Cangas en As tu r i a s , edificada por D . F a v i l a , 
iglesia p e q u e ñ a , tuerte, senci l la 3̂  oscura, toda de 
s i l le r ía y con arcos y b ó v e d a s , y S. Juan de P r a v i a , 
que levantaron D . Si lo y su mujer A d o s i n d a , h i j a 
de Al fonso I el Ca tó l i co . C o n tales iglesias guardan 
parecido la de San Pablo del Campo (913) obra de 
Wif redo I I , y l a de San Pedro de las Paellas (980) 
obra de S imiá r io en Ba rce lona . Al fonso I I el Casto 
edificó en Oviedo la bas í l i ca de San Salvador (800) 
y R a m i r o I á media legua de esta c iudad Santa 
María, de Karanco y San Miguel de L i n i o . (1) A l 
mismo estilo corresponden l a catedral de Ta r r agona 
(113o), l a catedral vieja de Salamanca , las iglesias de 
Santo Tomás de los Caballeros (1136), de San Cris
tóbal (1150) y de San Adr i án (1156), l a catedral de 
Z a m o r a , la parte vieja de la catedral de A v i l a y San 
Pedro (siglo X I I ) de esta misma ciudad. N i fa l tan 
iglesias que comenzadas á construir en estilo o j iva l 
en el siglo X I I I , ofrezcan el c a r á c t e r del X V en que 
fueron terminadas, ó que hayan sido desfiguradas 
d e s p u é s de ta l modo que y a no conserven l a idea de su 
edi f icac ión p r imi t i va . E n t r e ellas pudiera citarse l a 

(1) I.a primern llene por arquitecto á ' l iúda, á quien se cree debida la traza de 
las dos íisniiemes. 
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hermosa oitcdral de Burgos (1). P o r el contrar io , e n 
disonaucia con las fechas se muestra u n g ó t i c o rudo 
y casi p r imi t ivo en la c o n s t r u c c i ó n de l a catedral de 
Barce lona (1298) y en la iglesia de Santa M a r í a del 
3 í a r (1328), como igualmente en l a catedral de V a 
lencia (1262), donde en lugar del estilo o j iva l en su 
pureza dominan elementos bizantinos, c a r á c t e r mm^ 
c o m ú n en los monumentos valencianos y catalanes, 
efecto s in duda de las relaciones que mantuvo l a 
corona de A r a g ó n con Constant inopla . L a fachada 
del antiguo convento de dominicos de San Pablo de 
V a l l a d o l i d (siglo X V ) ofrece una mezc la del icada de 
las formas del estilo oj ival con las formas a r á b i g o -
mudejares, y l l a m a l a a t e n c i ó n a l propio t iempo pol
lo cap l i d i o s o y o r ig ina l de l a o r n a m e n t a c i ó n l a de l 
Colegio de San Gregorio (1488-1496) (2). Per tenecen a l 
estilo g e r m á n i c o l a catedral de S e v i l l a (1480-1519) (3), 
de Sa lamanca (1519) (4), y l a de Segovia. San Juan 
de los Reyes en Toledo, mandado edificar por los 
reyes ca tó l i cos en memor ia de l a v i c to r i a de T o 
ro, es del estilo g e r m á n i c o ó g ó t i c o florido. Pud ie -

(1) A primera vista se nota que la portada del norte, llamada Fuer ta de los 
Apóstoles, pertenece á la época mas antigua; la portada del mediodía, conocida pol
la Puerta del Perdón, aunque algo posterior, corresponde también al siglo XII I , y el 
coro y la fachada de occidente han debido ser ejecutados bajo el modelo de los de 
Colonia. E l Sr. Passavant es injusto al decir que «inspeccionándola con detención y 
examinando cada parte de cerca, poco se encuentra que satisfaga enteramente, pues 
hay pesadez en las formas y aspereza en la ejecución». E l arte cristiano en España, 
pág . 48. 

(2) Se dice que esta fachada la dirigió como arquitecto Macías Carpintero, ve
cino de Medina. 

(3) Su arquitecto fué Fi l ipo . 
(4) Obra de Juan G i l de Ontahón. 
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r a Ltraduarse de t r a n s i c i ó n de este estilo a l del re-
nacimiento , l a arqui tectura del Hospital de la Crug. 
de esta c iudad, la del Colegio mayor de Santa Cruz de 
Y a l l a d o l i d , y l a tachada norte del palacio de Toledo (1). 
E n general , á mediados del siglo X V y durante 
g r a n parte del X V I c o m e n z ó á sobreponerse e l i n 
t e r é s a l fervor religioso, e l ego í smo á la fé, y el 
frío c á l c u l o de l a e s p e c u l a c i ó n a l sentimiento de lo 
ideal . E n estos tiempos se p e n s ó ú n i c a m e n t e en ter
m i n a r lo comenzado, restaurando de cualquier ma
nera lo que h a b í a sufrido deterioro. 

N o menos importante a l t e r a c i ó n que la arqui
tectura, aunque m á s t a r d í a en sus efectos ap rec i a -
bles, fué l a experimentada por l a escultura, á impu l 
sos del ideal crist iano. Desde el p r inc ip io de l a edad 
media hasta los primeros a ñ o s del siglo X I I I , l a 
escul tura cr is t iana tiene pocos cult ivadores, v incu 
lado al p r inc ip io e l conocimiento y p r á c t i c a de esta 
be l la arte en maestros acostumbrados á las formas 
rituales del paganismo, y ahuyentados los primeros 
estatuarios ñe les por el ter ror que i m p o n í a n los furo
res iconoclastas. Como objetos peregrinos se conservan 
en R o m a pertenecientes a l siglo V una estatua del 
p r í n c i p e de los após to l e s , y un San Hipólito en el 
museo de L a t r a n , con algunas estatuitas del Buen 
Pastor y varios sa rcó fagos . Durante el siglo V I I se 
cu l t i vó l a escultura en Ravena , y sobre todo en 
Hizancio , dado que del siglo V I I en adelante no 
produzca el arte bizant ino obras de m é r i t o , salvo 

(i) Carlos V encargo en 154S la construcción de este edificio á los arquitectos 
EniiqQfl de Egas > Alonso de Covnmtbias. 
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algunas estatuas de piedra, madera, marf i l y metales 
preciosos que se contemplan en las iglesias de esta 
edad, y que adolecen por lo c o m ú n de sequedad 
en la e jecuc ión y de amaneramiento vi tuperable . 
A b r e un nuevo camino Nico lá s de P i s a (m. el 1270), 
verdadero genio de artista, que in tenta en vano dar 
á la piedra e l movimiento de las formas griegas, 
porque alentando i n s p i r a c i ó n cr is t iana, duda, v a c i l a , 
é impone á rodo lo que sale de su mano un c a r á c t e r 
forzado é indeciso. J u a n y A n d r é s de P i s a con t i 
nuaron la glor iosa carrera de su antecesor y arro-
•jaron al suelo l a semil la cuyo fruto h a b í a de reco
ger Lorenzo G h i b e r t i . 

E s p a ñ a guarda del siglo X una estatua p e q u e ñ a 
de l a Virgen que se supone haber pertenecido á 
F e r n á n G o n z á l e z , conde de Cas t i l l a (1), el crucifijo 
l l amado del C i d , y una Virgen de l a p r imera m i t a d 
del siglo X I I I que p e r t e n e c i ó á S, Fernando (2). 
Otras esculturas de piedra tenidas por obras del s i 
glo X I I I y que se ha l l an en diferentes iglesias, como 
t a m b i é n las que se encuentran en l a Pue r t a de los 
A p ó s t o l e s de la catedral de Burgos , y las figuras 
que se ven en los sepulcros de l a ant igua catedral 
de Salatnauca, no pueden compet i r con las que hay 
en e l claustro de aquel templo correspondientes a l 
grave estilo del siglo X I V , ni mucho menos con las 
-que se admi ran en el al tar mayor de l a igles ia de 

(1) Hoy es propiedad del duque de Montpensier. 
(2) Va sabemos que algunas esculuiritas de la Virgen tenían el nombre de la 

Virgen rte las halall-is, y las de ciertos crucifijos el de Cristo de las batallas, recibieu-
xlo estos nombres porque eran llevadas á los combates. 



S a n N i c o l á s de l a m i sma ciudad pertenecientes y a 
a l siglo X V . 

C o n r a z ó n se l i a d icho de l a pintura-, que es el 
arte entre las del d i seño que mejor recibe l a in ten
sidad del sentimiento cris t iano vigoroso en E u r o p a 
durante l a edad inedia. Comienza su m a n i f e s t a c i ó n 
en las catacumbas de R o m a , en cuyas paredes se 
ha l l an las m á s sublimes escenas de l a nueva re l ig ión , 
y despliega (siglo V I ) todas las galas del mosaico que 
l lega á su pe r fecc ión en Bizanc io , en l a igles ia de 
San ta Sofía, y en tantas otras obras de este g é n e r o , 
que se admiran en diferentes templos de l a c iudad 
del T í b e r y de Ravena . A l lado de los mosaicos se 
presentan las miniaturas de los manuscri tos sobre per
gamino, en los cuales lucen su m a e s t r í a los monjes 
del monte A t h o s , y que ocupan u n lugar importante 
en e l mundo del arte. L a p in tu ra no p o d í a progresar 
s in embargo mientras que sobro los artistas pesara el 
gusto convencional de las recetas monacales, ú n i c a 
autor idad que decretaba como se d e b í a n componer y 
representar las i m á g e n e s . Ve rdad es que los mismos 
pintores arrojados de B i z a n c i o por los f a n á t i c o s icono
clastas, a l ha l l a r un asi lo en I t a l i a ó en el resto de 
E u r o p a , lejos de buscar in sp i r ac ión y l iber tad, se en. 
cerraron frecuentemente en una miserable ru t ina . L l e 
gó l a é p o c a en que l a p in tu ra solo se cu l t ivaba por 
aficionados s in talento, así en e l ta l ler del b u r g u é s 
como en las s o m b r í a s celdas de los claustros. La . de
cadencia no p o d í a ser mayor . F u é gran fortuna para 
el arte que á ú l t i m o s del siglo X I , Gregor io V I I , el 
i lustre y sabio sacerdote, el papa de talento y de 
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•virtud, g lo r i a de su siglo, de l a Igles ia y de l a his
to r i a , a l poner su mano de hierro en l a reforma de 
las costumbres del clero y de los seglares, e m a n c í 
pase l a p in tu ra re l ig iosa a l par que verif icaba una 
r e v o l u c i ó n en l a v i d a toda de aquella sociedad co
r rompida . A q u e l Pon t í f i c e d e s t e r r ó de los monasterios, 
entre ocupaciones menos loables, e l cu l t ivo de algu
nas artes bellas, con lo cua l , s e c u l a r i z á n d o s e l a p i n 
tu ra , a d q u i r i ó , s in dejar de ser rel igiosa, mejor v i d a 
y a n i m a c i ó n m á s grande; pues, como dice u n escri
tor c o n t e m p o r á n e o , " l a c o n d e n a c i ó n de l a carne por 
l a Igles ia hubiera acabado por romper el c ince l en 
l a mano del escultor y los pinceles en l a de l o s 
pintores.,, E l l o es que los i tal ianos se l iber ta ron poco 
á poco de l a i n m o v i l i d a d b izan t ina , dieron á sus 
cuadros m á s a n i m a c i ó n , estudiaron el dibujo y for
maron u n estilo nuevo, d i s t i n g u i é n d o s e C i m a b u e 
(1240-1310) e l restaurador de la pintura , Griotto (1276-
1336) e l discípulo de la naturaleza, Masacc io (1401-
1443), A n g é l i c o de Fiesole (1387-1455) y F r a F i l i p p o 
L i p p i (1412-1469), coronando t an i lustre p l é y a d e de 
artistas los nombres del inventor de l a p in tu r a a l 
óleo, del famoso flamenco J u a n V a n E y c k (1370-1450), 
y del insigne fundador de l a escuela o m b r í a Ped ro 
V a n u c c i , e l Perugino (1446-1524). 

P o r lo que respecta á E s p a ñ a , poseemos del s ig lo 
X I en mater ia de min ia tu ra , e l cód ice in t i tu lado 
Los Salmos de Dav id , propiedad de l a A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a . L a v i ñ e t a en que se representa una ba
t a l l a entre crist ianos y moros, tiene un correcto d i 
bujo y buen colorido. N i por ser extranjero puede 
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estimarse s in influencia en l a decorat iva e s p a ñ o l a 
e l Códice Aureo del E s c o r i a l que comprende Los Evan-
fíéíios, regalo del emperador Conrado I I de A l e m a n i a 
en 1020. Continuados s i n i n t e r r u p c i ó n en el s ig lo 
X I I y siguientes los trabajos en min ia tu ra , se ad
vierte s in dif icul tad en todas las obras a r t í s t i c a s de 
aquella época e l predominio de l a inf luencia del es
t i lo b izant ino, sustituido m á s adelante por e l i t a l i a 
no y el n e e r l a n d é s ó de V a n E y c k (1). E l influjo 
de este art is ta se s in t ió en l a escuela que fundó en 
Sev i l l a en el siglo X V J u a n S á n c h e z de Castro, y 
cuyo d i sc ípu lo m á s sobresaliente fué s in duda a lgu
n a J u a n N u ñ e z . E n las obras pintadas en Sa laman
ca por Fernando Gal legos , fallecido á mediados del 
siglo X V , en las del p in to r cortesano A n t o n i o de l 
R i n c ó n (1446-1500), y en l a de algunos otros que 
siguieron el estilo y e l gusto de V a n E y c k , es jus to 
observar que e l dibujo y l a e jecuc ión no l l egan á 
l a pureza de lo bueno n e e r l a n d é s , y que hay fre
cuente p rofus ión en e l empleo del oro. 

Quis iera poder hab la r detenidamente sobre l a 
música, cr is t iana, que asociada desde el p r inc ip io á las 
ceremonias ec l e s i á s t i ca s , a c o m p a ñ a n d o las preces del 
sacerdote y de los fieles en los oficios divinos y en 
los c á n t i c o s en e x a l t a c i ó n de los m á r t i r e s , es c u l t i 
vada con i n t e r é s por los primeros Padres de l a Igle
sia . San Ambros io de M i l á n (siglo I V ) fué acaso 

(i) E a el siglo X V I se hicieron algunos trabajos excelentes, como lo prueba el 
misal en seis tomos que el cardenal Jiménez de Cisneros mandó adornar para l a 
iglesia de Toledo, y los libros de coro que por encargo de Felipe II se formarort 
para el F.scorial. 
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í i u to r de las a n t í f o n a s , himnos y v ig i l i a s que toda
v í a se cantan en e l templo (1). S a n A g u s t í n (siglo V ) 
compuso el conocido tratado De la Música, t an i n 
teresante como tesoro de acertadas ideas e s t é t i c a s ; 
y el pon t í f i ce S a n Gregor io (siglo V I ) , a l fundar en 
R o m a una escuela de cantores, prestaba a l canto 
ec les i á s t i co aventajadas condiciones de desenvolvi
miento. E n e l siglo X el papa J u a n X I I i n t e n t ó 
corregi r e l abuso de las consonancias y disonancias: 
buen p r o p ó s i t o que se e s t r e l l ó con t ra lo arra igado 
de l a m a l a costumbre. A pr incipios del X I I , Gu ido 
de A r e z z o . monje de S. Ben i to , i n v e n t ó l a escr i tura 
mus ica l con l í neas y puntos. D e s p u é s de él , J u a n 
M u r i s , canc i l l e r de P a r í s y doctor de l a Sorbona, 
h izo reformas de c o n s i d e r a c i ó n con su obra Spem-
lum musicce, ofreciendo en su tratado De Discantu las 
primeras lecciones de a r m o n í a moderna. P o r lo que 
toca á l a m ú s i c a profana, es notorio que los t r ova 
dores pro v é n z a l e s asociaron a l canto a c o m p a ñ a 
miento de varios instrumentos, y que los i ta l ianos 
inventaron cantos carnavalescos de m é r i t o no i n 
significante. E n pa r t i cu la r a lentaron e l cu l t ivo de 
esta be l l a arte los pr incipes de l a casa de A r a g ó n , 
y á fines del siglo X V l l amaba F e m a n d o I de Ñ á 
peles á su corte á diferentes m ú s i c o s , entre el los 
á F r a n c h i n o Gaffurio y Berna rdo H i c a r t , quienes 
fundaron una academia, p lan te l de insignes maes
tros. L a af ic ión á l a m ú s i c a , despertada v igorosa
mente en I t a l i a , se e x t e n d i ó en breve á B é l g i c a , 

(i) Débese advertir que el himno: Ve Dcum íaudamus, llamado ambiosiano, 
es de origen posterior. 
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donde b r i l l a Gu i l l e rmo Dufay , perfeccionador de l a 
escala de Gu ido de A r e z z o y autor de muchos t ra
bajos musicales . 

E n t r e las d e m á s naciones europeas n inguna su
peraba entonces á l a española en e l cu l t ivo del ar te 
be l la del sonido. L a ig les ia fundada en E s p a ñ a p o r 
los após to l e s , h a b í a ofrecido en Prudenc io u n d igno 
imi t ador de S a n A m b r o s i o , cuyas huellas sigue E u 
genio I I do Toledo, c o e t á n e o del fundador del canto 
gregoriano. L a iglesia v i s igó t i ca e s p a ñ o l a asociaba 
cantos á todas las solemnidades de l a v ida , costum
bre cont inuada en las de los reinos de l a restaura
c ión , luciendo entre los documentos m á s ant iguos 
de m ú s i c a e s p a ñ o l a conservados en l a b ib l io teca de l 
E s c o r i a l , los relat ivos á los cantos de coronaciones. 
Como fruto del prodigioso desenvolvimiento de l a 
m ú s i c a ec l e s i á s t i ca en l a p e n í n s u l a , se o r i g ina ron en 
muchas partos ensayos de l a ó p e r a sacra ó d r ama 
mus ica l rel igioso, y a en d i á logos cantados y coros 
re la t ivos a l nacimiento y pas ión , como l a cantiga de 
los jud íos c i tada por Berceo , y a en obras enteras, 
como el mister io de l a Asunción que se can ta toda
v í a en E l c h e . Es to s in contar con l a inf luencia de 
l a m ú s i c a a r á b i g a y hebrea, en que b r i l l a r o n dis
t inguidos profesores, y en que m o s t r ó poco v u l g a r 
in te l igencia nuestro arcipreste de H i t a . C o n ta
les antecedentes no es de marav i l l a r que l a m ú s i c a 
se e n s e ñ a r a en nuestras Universidades, que l o g r a r a 
s i n g u l a r í s i m a impor t anc i a en l a corte le t rada do los 
Reyes Ca tó l i cos , donde Franc i sco P e ñ a l o s a b r i l l a co
mo maestro de cap i l l a del rey, n i que l a cu l t i va -
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sen caballeros tan ilustres como don Berna rd ino de 
Velasco , s e ñ o r de A m a s a y u e l a , y Garc i laso de l a 
Vega , embajador de R o m a y padre del poeta d e l 
mismo nombre. 

o *-





I I I . 

An tes de pasar a l estudio del renacimiento a r t í s 
t ico, s ó a m e l í c i to entrar siquiera brevemente en e l 
examen del arte á r a b e . N o me d e t e n d r é á exponer 
l a arqui tectura de l a Caaha (1); no t r a t a r é de las mez
quitas de Medina (2) y de Damasco (3); no d i s e r t a r é 
sobre l a m ú s i c a y el canto, artes cul t ivadas con en
tusiasmo por los á r a b e s á pesar de l a c o n d e n a c i ó n de 
-severos muslimes, fundados en algunas aleyas del Co
r á n ; pero sí d i r é algo de las costumbres musicales de 
aquellos celebrados cantores, que con el l a ú d ó l a 
c í t a r a a l brazo, v is i taban los palacios de los califas, 
entraban en las tiendas de los jefes de las tr ibus y 

(1) Los historiadores orientales escriben que Abraham fué el fundador de este 
monumento, pero lo único que podemos afirmar es que ya existía en el siglo I de 
Jesucristo, según el testimonio de Diodoro Sículo. Este santuario no es un tipo de_ 
arquitectura que pueda dar origen á un estilo especial. 

(2) Se atribuye su fundación al mismo Mahoma. Aunque el profeta, durante su 
permanencia en Medina, hubo de fundar un templo sencillo, sus sucesores lo reedi
ficaron más sólidamente y lo concluyó Walid I (705-715.) 

(3) Este templo, el más celebrado del Islam, lo mandó edificar Walid í. 
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r e c o r r í a n los campamentos, no olvidados los e n a m o 
rados beduinos de l a t r ibu de los Benu-Odhra , que 
recorriendo las l lanuras arenosas y bajo l a b ó v e d a 
inmensa del cielo, cantaban e l amor que les inspi 
r aban las beldades de l desierto, aquellas doncellas de 
grandes ojos negros y rasgados, cuyo tal le es c o m o 
l a erguida y flexible pa lma. 

Cuando los hijos de M a h o m a se e x t e n d í a n p o r 
toda l a t i e r ra dominando las razas y los pueblos 
c o n su alfanje victorioso, su i m a g i n a c i ó n entusiasta 
no pudo menos de impresionarse v ivamente a l con
templar las obras maestras que ellos mismos des
t r u í a n . E n especial, debió surgir en su e s p í r i t u e l 
entusiasmo por e l ideal a r q u i t e c t ó n i c o , no e x t r a ñ o 
á los antecedentes de su raza , que en siglos ante
riores h a b í a erigido en P a l m i r a , en e l l e m e n y en 
otros puntos, f áb r i ca s ostentosas donde se hermana
r o n m á s de una vez el arte romano, e l j u d í o y e l 
persa. E n los ensayos entonces pract icados c o m b i n ó 
desde luego l a arqui tectura a r á b i g a or ienta l los ele
mentos persas y a s i á t i cos c o n e l b izant ino , en tanto 
que l a occidental , de m á s i n t e r é s pa ra nosotros, re
v i s t ió en l a h is tor ia del arte tres caracteres sucesi
vos: á r a b e bizantino, desde e l siglo V I I I hasta e l X I ; 
en E s p a ñ a y en S i c i l i a , á r a b e hispano-africano 6 de 
transición, desde e l siglo X I a l X I I I ; y á r a b e español, 
desde esta época . A c u m u l a r o n los muslimes en nues
t r a A n d a l u c í a t an preciados tesoros de arte, que sus 
rel iquias conservadas hasta nuestra edad, causan l a 
a d m i r a c i ó n de todas las naciones del mundo. Ca rac 
t e r i z a de ordinar io á l a arqui tectura de los á r a b e s 
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e l arco de herradura , l a co lumna esbelta y general
mente delgada, que recuerda e l t ronco de las pa l 
meras orientales, y l a feliz ap l i c ac ión de l a forma cú
b i c a . Pe ro donde se m o s t r ó s in par l a ardiente y 
exa l t ada f a n t a s í a de l a r aza agarena, fué en e l de
corado, copiosamente r ico de labores, de t intas y de 
de mosaicos y de azulejos con esmalte. L o s colores 
rojo, azu l , verde y blanco, destacando con e l oro las 
c o m p l i c a d í s i m a s y menudas labores moriscas, que 
nos recuerdan los tapices orientales antiguos, y los 
que aun se fabrican en Smi rna , en el Ca i ro y en 
otras poblaciones, d icen por otra parte r e l a c i ó n na-
t u r a l í s i m a á u n pueblo que a l t rocar sus costum
bres n ó m a d a s , quiere conservar en su memor ia l a 
v i d a de l a t ienda. L a al jama de C ó r d o b a , l a mez
qu i t a y e l a lminar de Sev i l l a , y l a A l h a m b r a de 
Oranada , representan las diversas fases del estilo ar
q u i t e c t ó n i c o a r á b i g o . A b d e r r a l i m á n I e m p e z ó en e l 
a ñ o 785 ó 786 l a g r an aljama de Córdoba, c u y a edifica
c i ó n d u r ó cerca de dos siglos, c o n t i n u á n d o l a nueve de 
sus sucesores hasta que l a t e r m i n ó Á l - H a c á n I I . C o 
menzada con el p r o p ó s i t o de compet i r con l a alja
m a de Damasco, l a exced ió en breve en magnif icencia , 
siendo no p e q u e ñ a marav i l l a e l que con muchos ma
teriales e x t r a ñ o s , con columnas de diferentes ó r d e n e s y 
con mosaicos bizant inos, se erigiese en fin, una fá
b r i c a majestuosa, br i l lan te y deslumbradora. " A s í 
como los á r a b e s , observa V o n Schack, ganosos de 
sombra y de bebida, h a b í a n fantaseado su p a r a í s o 
c u a l un luga r de delicias, l leno de frescura y de fuen
tes murmuradoras , as í t a m b i é n quisieron hacer de 

G 
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ese templo de A l á u n trasanto de aquel E d é n , do
t á n d o l e de cuantos bienes y excelencias ha promet i 
do M a h o m a á los bienaventurados. P o r esto hay en 
e l patio, á l a sombra de á r b o l e s frondosos, sonoras 
fuentes, semejantes á aquellas en cuya o r i l l a h a n de 
reposar los elegidos, y por esto e l que entra bajo l a 
techumbre del santuario, siente una i m p r e s i ó n pare
c ida á l a del que penetra en l a oscuridad de u n a 
selva sagrada: a c á y a c u l l á rayos de l uz que atra
vesando el ambiente difunden u n suave c r e p ú s c u l o , 
y luego vuelve l a profunda oscur idad del bosque. 
Como troncos de á r b o l e s , se l evan tan las columnas; 
como las ramas, se entrelazan los arcos y forman l a 
u m b r í a techumbre a l modo del tooba, á r b o l mara
vi l loso del p a r a í s o , e l cual p u l u l a de l a misma suer
te que e l s i cómoro índ ico , cada una de cuyas r a 
mas, no b ien penetra en el suelo, se convierte en u n 
nuevo t ronco. A d o r n a n a d e m á s los muros, en p i n 
tados arabescos y caprichosos laberintos, p lantas 
enredaderas, flores y frutas, que trepando por las 
paredes, serpentean á lo la rgo de l a techumbre, y 
se d i r ía que e s t á n pendientes sobre las cabezas de 
los fieles (1). S i se contempla e l mihrab de esta 
mezquita , se r e c o r d a r á n en seguida los dibujos per
sas con sus elegantes l íneas y sus b ien a rmoniza
dos colores. 

Disuel to el califato de C ó r d o b a , faltos de fuerzas 
los reyes de Taifas para poder resistir el poder de 
l a E s p a ñ a cr is t iana, aconsejados por M o t a m i d de 

( i ) Von Schack, Fb'sfa y arte de ¡os árabes en España y Sicilia, 1. III, p á g i -
1135 33 )' 34- Traducción de Valera . 
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S e v i l l a , l l a m a n á los a l m o r á v i d e s , que ext ienden su 
negro p e n d ó n por l a E s p a ñ a musulmana. Poco t iem
po d e s p u é s v in ie ron los almohades, y l a bandera 
b l anca de esta r aza se e n s e ñ o r e ó de las ciudades y 
fortalezas de los á r a b e s y de los a l m o r á v i d e s . L o s 
almohades, que aparecen en l a h i s tor ia como venga
dores de l a quema de los l ibros del filósofo A l g a z a l i 
decretada por los a l m o r á v i d e s , t raen á l a p e n í n s u l a 
u n a arqui tectura diferente de l a que h a b í a florecido 
en e l califato; m á s decora t iva que monumenta l , y 
m á s capr ichosa y ga lana que grandiosa y robusta. 
Yusuf , el hi jo de A b d e l m u m e n , o r d e n ó l a recons
t r u c c i ó n de l a mezquita mayor de Sev i l l a , y su hijo 
Y a c u b A l m a n s u r , e l vencedor de A l a r c o s , t e r m i n ó 
su m a g n í f i c a torre en 1197, cuyos cimientos se 
h a b í a n echado tres a ñ o s antes. L a c o n s t r u c c i ó n m á s 
notable de todas las adyacentes a l cuerpo de l a mez
quita , es l a torre de l a Giralda , coronada entonces 
por tres manzanas ó granadas doradas de extraor
d ina r i a magni tud . L a Alhambra, por ú l t i m o , termina
da á mediados del siglo X I V , nos ofrece e l ejem
plo de una arqui tec tura verdaderamente f a n t á s t i c a . 
M u é s t r a s e en los muros que sostienen las techum
bres de m i l colores de aquel encantado a l c á z a r , una 
o r n a m e n t a c i ó n calada de l a c e r í a que nos fascina, en 
tanto que sobre delgadas columni tas vemos erguir
se soberbios arcos, los cuales parece que flotan en 
el aire, UD arquitecto notable h a l lamado á esta 
arquitectura, arquitectura de frenesí, F r a y L u i s de 
L e ó n se c o m p l a c í a en celebrar los palacios labrados 
"por el sabio moro,, , y sus bellezas imitadas en e l 
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arte cr is t iano de los maestros mudejares rea lzan fa
mosos monumentos de muchas de nuestras ciudades, 
especialmente en S e v i l l a y en Toledo. 

Queda indicado a r r iba el favor de que g o z ó la-
música entre los á r a b e s en general , y par t icu larmente 
entre los e s p a ñ o l e s . E n e l palacio de] cal i fa cordo
b é s A b d e r r a h m á n I I v i v í a el cantor Zer iab con 
boato de p r í n c i p e , d i v u l g á n d o s e entre el pueblo l a 
creencia de que por las noches le vis i taban los ge
nios y le e n s e ñ a b a n sus m e l o d í a s . L a s cantadoras 
moriscas eran umversalmente admiradas, y sus can
tares a c o m p a ñ a d o s con los delicados tonos de l a 
m ú s i c a re l ig iosa de los muslimes, respiraban pasmosa 
profundidad de sentimientos, una ternura inmensa , 
una amarga tristeza y u n torrente de pasiones. 



I V . 

E n el reloj de los tiempos, S e ñ o r e s A c a d é m i c o s , 
ha sonado l a hora de una nueva r e g e n e r a c i ó n . D e l a 
edad media pasamos á l a moderna, esto es, a l R e n a 
cimiento . An tes de esta é p o c a l a arqui tectura h a b í a 
sido l a madre de las artes; hac ia e l la c o n v e r g í a n 
todas las fuerzas sociales. L a escul tura c incelaba las 
fachadas de l a catedral , l a p in tu ra i l uminaba los 
v idr ios , l a m ú s i c a an imaba e l in ter ior del templo c o n 
e l sonido de sus ó r g a n o s y e l exterior con e l ru ido 
de sus campanas, y l a poes í a bajo l a forma de h imnos , 
elevaba e l e sp í r i t u del creyente puesto de hinojos 
en las fr ías piedras de t an soberbios edificios. Cuando 
dejó l a arqui tec tura de ser e l arte total ; cuando 
las artes se emanciparon de l a t i r a n í a a r q u i t e c t ó n i c a , 
l a escul tura tuvo á M i g u e l A n g e l , l a p in tu ra á R a f a e l , 
y l a m ú s i c a á Pedro L u i s Pales t r ina . Es te es e l m o 
mento, s e g ú n algunos c r í t i cos , en que l a a rqu i tec tura 
cae desde l a grandiosidad á l a p e q u e ñ e z , c o n v i r 
t i é n d o s e en pobre, triste y s in e x p r e s i ó n . " R e d u c i d a 
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ú sí misma, dice V i c t o r H u g o , abandonada por las 
otras artes, porque e l pensamiento humano l a aban
dona, recurre á los artesanos á fal ta de artistas; e l 
v id r io blanco reemplaza a l v idr io pintado, e l p ica 
pedrero a l escultor, y a s í desaparece el germen, l a 
or ig ina l idad , l a v ida , l a intel igencia, , (1). ¿Es esto 
así? P o r lo que á m i toca, creo que l a arquitec
tu ra gano t a m b i é n a l divorciarse de e l la las otras 
artes, s i bien dejó de ser e l arte social , l a represen
t a c i ó n genuina del pensamiento humano. E l l i b ro 
impreso d e b í a t r iunfar sobre el l ib ro de piedra: l a 
impren ta a c a b ó con l a arqui tectura considerada como 
ú n i c o arte. 

Examinemos ahora l a e x t e n s i ó n del Renac imien 
to. A l acercarse el siglo X V I l a a n t i g ü e d a d c l á s i ca 
renace á nueva v ida , a s í en las ciencias como en 
las letras, lo mismo en l a indust r ia ú t i l qne en las 
artes. L o s filósofos estudiaban á P l a t ó n y á A r i s t ó t e 
les, á C i c e r ó n y á S é n e c a ; los historiadores á T u -
c íd ides y á Jenofonte, á C é s a r y á T á c i t o ; los poetas 
á H o m e r o y á P í n d a r o , á V i r g i l i o y á H o r a c i o : en 
todos los e sp í r i t u s se h a b í a despertado el deseo de 
conocer, estudiar 5̂  aun imi ta r a aquellos escritores 
que se h ic ie ron inmortales escribiendo en griego y 
en l a t i n . L o s artistas, as í como los literatos, toma
ban por modelo las obras griegas y romanas, y toda 
l a E u r o p a se l l enó de notables monumentos i m i t a 
dos de ios que antiguamente creara l a poderosa 
f a n t a s í a de los hijos de Atenas y de R o m a . A l p ro -

(1) jVucsfra Sc/'iora de T'arw, pág . 179. biblioteca Salvatella. 
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p i ó tiempo se advierte bajo otro punto de vista lát 
t endencia de aquel siglo á romper con lo pasado y á 
fundar l a nueva sociedad en nuevos y diferentes 
pr inc ip ios . ¡ N u n c a se acaba de comprender el e sp í 
r i t u del siglo X V I ! D e u n lado aparece enteramente 
pagano, y atento sólo á resucitar el ideal del arte 
ant iguo: semejante i n t e n c i ó n testifica l a a r m o n í a y 
e l arrobamiento e s t á t i c o que se muestra en las vír
genes de Rafae l . N i en r igor t iende á s ignif icar o t ra 
cosa ese genio s ingular que se l l a m a M i g u e l A n g e l , 
•elevando a l cielo l a inmensa c ú p u l a de l a b a s í l i c a 
de San Pedro . A m b o s artistas expresan e l renaci 
miento del arte c lás ico ; l a r e s u r r e c c i ó n ele l a an t igua 
p in tu r a y de l a an t igua escultura. P o r ven tu ra ¿no 
ind icaban lo mismo aquellos eruditos i ta l ianos que 
p r e t e n d í a n conservar l a elocuencia l a t ina con todo 
e l b r i l lo que a d q u i r i ó en l a t r ibuna romana? ¿No lo 
c reye ron de i gua l manera los florentinos y napo l i 
tanos que escribiendo con pureza el i d ioma de C i 
c e r ó n , se est imaban como restituidos á l a é p o c a g lo
r iosa en que R o m a daba leyes a l mundo? D e otro 
lado se manifiesta este siglo, y a como el de l a l u c h a 
filosófica en que contienden L u i s V ives , G io rdano 
B r u n o , Pedro Ramus y T o m á s Campanel la , y a como 
e l de l a r e v o l u c i ó n de l a c ienc ia a s t r o n ó m i c a que 
acomete el insigne C o p é r n i c o ; ora como e l de una 
p o l í t i c a e g o í s t a cua l l a e n s e ñ a d a por M a c h i a velo, 
ora como el de una poes í a e scóp t i ca como se man i 
fiesta en Shakespeare; siglo eminentemente h e r é t i c o 
•con Lu te ro y C a l vino, y eminentemente ca tó l i co c o n 
S a n Ignacio y San ta Teresa; siglo que prepara una. 
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protes ta socia l con l a f o r m a c i ó n del genio de Cer 
vantes, cnyo ingenioso h ida lgo Don Quijote de la Man-
clia v ino á matar á pr inc ip ios del X V I I los l ibros 
de c a b a l l e r í a , y con los libros de c a b a l l e r í a todos 
los errores, e s t r av ío s y r id icu las costumbres de los 
t iempos medios. 

Pe ro c i ñ á m o n o s ' a l renacimiento a r t í s t i c o , que 
sólo de bellas artes cumple hab la r con a lguna ex
t e n s i ó n en este discurso. D i c h o renacimiento presen
t a una fisonomía especial en las diferentes naciones, 
manifestando t a m b i é n u n c a r á c t e r propio, dis t into 
en cada uno de los siglos que comprenden los l l a 
mados tiempos modernos. A Brune l l e sch i que h a b í a 
int roducido en F l o r e n c i a el conocimiento de las 
formas arquitectónicas de Grec i a y R o m a á p r inc i 
pios del siglo X V , suced ió su d i sc ípu lo Migue lozzo 
de F o s l i , quien e x t e n d i ó por toda l a I t a l i a el gusto 
c l á s i co . E l papa N i c o l á s V (1447-1455) v a l i é n d o s e 
de su arquitecto A l b e r t i , y S ix to V (1471-1484) por 
medio de P i n t e l l i , h i c i e ron restauraciones notables. 
J u l i o I I (1603-1513) quien a l subir a l sólio pontifi
c io tuvo por pr imer pensamiento abat i r e l p o d e r í o 
turco y recuperar las posesiones que p e r t e n e c í a n 
antes á l a Iglesia, e l i lustrado y glorioso P o n t í f i c e 
que v ió á sus pies rendida y suplicante l a r e p ú b l i c a 
de Venec ia , que a r r o s t r ó las iras de L u i s X I I de 
F r a n c i a , aquel que en su a lma de bronce no h ic ie 
r o n me l l a j a m á s n i sus enemigos interiores n i los 
exteriores, obrando siempre como po l í t i co de p r imer 
orden, entusiasta de todo lo grande, conc ib ió l a idea, 
l a g r an idea de const rui r un templo digno del p r ín -
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cipe de los após to l e s y para l a r e a l i z a c i ó n de obra 
t an grandiosa, c r e y ó qne á nadie mejor p o d í a dar 
e l encargo qne á L á z a r o Braman te (1444-1514), cuyo 
talento a r t í s t i c o se h a b í a probado en obras de mu
cho acierto y tan importantes como el claustro de 
l a P a z , e l palacio de l a C h a n c i l l e r í a , templete de 
S. Pedro Monto r io , fuentes de Transtevere y de S a n 
Pedro, y e l palacio del V a t i c a n o en R o m a . Y L e ó n X 
(1513-1521), el amigo c a r i ñ o s o de los cé l eb re s arqui
tectos, de los buenos escultores, de los insignes p in 
tores, de los grandes m ú s i c o s y de los inspirados 
poetas; que l l a m a en torno suyo á todos los que 
cu l t i vaban las artes, á todos los hombres de r i c a 
f an ta s í a , á todos aquellos que pasaban l a v i d a pen
sando con Safo, con F id ias , con Apeles , con T i -
bulo, con V i r g i l i o y con Ovid io , á todos los que 
v i v í a n en e l mundo de l a ideal idad; aquel papa ar
t is ta que contemplaba extasiaclo las obras que h ic ie ra 
en S a n Pedro , cuando m u r i ó el c é l eb re arquitecto 
mencionado (1), n o m b r ó para reemplazar le á S. G a 
llo, á fray Giocondo y á Rafae l de Urb ino con el 
objeto de • cont inuar aquel i n m o r t a l monumento . 
Pau lo I I I (1534-1549), pon t í f i ce digno de ocupar l a 
c á t e d r a de S a n Pedro , papa que tuvo l a g lo r i a de 
convocar e l conci l io de Trento y de aprobar por l a 
bula Regimini militantis l a orden de l a c o m p a ñ í a de 
J e s ú s , y Santo Padre que tuvo l a t r is teza de ver 
á E u r o p a , presa del luteranismo y del ca lv in ismo, 
y despedazada a d e m á s por las sangrientas guerras de 

( i ) De los dibujos de la Iglesia de San Pedro solo se conserva uno recogido 
por Rafael é inserto por Serlio en su tratado. 

7 
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C á r l o s V y de F ranc i sco I; en el mismo a ñ o en qne 
m u r i ó e l fraile M a r t í n y los Padres del T r iden t ino 
c o n m o v í a n con su pa labra de mego toda l a cris
t iandad, en el mismo a ñ o en que el pueblo de H e i -
delberg se s e p a r ó de l a ig les ia c a t ó l i c a y se hizo pro
testante, en el mismo a ñ o en que M a u r i c i o de Sajonia 
ba jó su trente ante ej emperador y se fingió su amigo 
para después e n g a ñ a r l e , en el mismo a ñ o en que J o r g e 
W i s c h a r predicaba en E s c o c i a l a l iber tad de concien
c ia y b a c í a bambolear e l trono de aquella secular mo
n a r q u í a , en ese mismo a ñ o de 1546, a ñ o memorable 
en los fastos de la his tor ia ; como movido por u n a 
i n s p i r a c i ó n , b u s c ó al coloso de l a arqui tectura , á 
M i g u e l A n g e l , (pie t e n í a á l a s a z ó n 62 a ñ o s , y 
le confió l a d i r ecc ión de l a f áb r i ca de S a n Pedro , 
elevando el incomparable art is ta l a majestuosa cú
pu la , que s e r á eternamente l a a d m i r a c i ó n de los 
siglos y bajo l a cua l se p o s t r a r á n sumisas l a c a t ó 
l icas generaciones (1). 

H a b r é i s notado. S e ñ o r e s , que a l lado de los nom
bres de Bramante , S. G a l l o y M i g u e l A n g e l coloco 
los de J u l i o I I , L e ó n X y Pau lo III ; que 3̂ 0 no sé 
separar los unos de los otros, porque si fama merecen 
ios artistas, de fama son dignos t a m b i é n los Mecenas, 

H o n r a d a de t a l suerte l a arqui tectura del ü e n a -
cimiento, e n s e ñ o r e a en breve el gusto de las nuevas 
f á b r i c a s i tal ianas, apareciendo en los palacios de P i t t i 
y Htr&séi en F l o r e n c i a , de Pompei en Ve rona , do 

(1) Cristóbal VVren (1632-1723) construyó sobre el modelo de San Pedro la 
catedral de San l'ahlo de I.óndres, si bien con grandes modificaciones. Wren tuvo la 
fortuna de hacer una soberbia fábrica en treinta y cinco años. I,a concluyó en 17 l o . 



Farnesiq en R o m a , el de Foseart y la Biblioteca de 
San Marcos en Venec ia , contr ibuyendo á este é x i t o 
e l agradable organismo de sus formas, donde sobre 
u n a p lan ta cuadrada por regla general con macizos 
adecuados, se elevan majestuosas puertas, elegantes 
ventanas con adornos tan sencillos y sobrios, que 
causan en el contemplador una i m p r e s i ó n de extraor
d ina r i a grandeza. 

B i e n sé que se l i a censurado mucho este rumbo 
del Renac imiento , objetando algunos que las trazas 
de las construcciones c l á s i cas apr is ionan el genio del 
art ista; acusando de frío y acompasado el estilo de 
l a escuela i t á l i c a l l amada greco-romana, como pro
pio para dejar fríos e l pensamiento y el c o r a z ó n , y 
alegando, pa ra terminar , que las necesidades, costum
bres y creencias de u n pueblo cr is t iano son diame-
tra lmente opuestas á las necesidades, creencias y 
costumbres de los atenienses y romanos; pero tales 
declamaciones repetidas en diferentes tonos y de dis
t intas maneras no merecen los honores de l a c r í t i c a . 
D i g n o es de elogio e l arte griego por su sobriedad 
y por su sencil lez, y porque con pocos medios ex
presa grandes ideas; el romano porque supo a rmoni 
zar los tres estilos, dó r i co , j ó n i c o y cor int io ; e l o j iva l 
por l a esbeltez y r iqueza de sus l igeros adornos; y 
el del Renac imien to por l a l iber tad y elegancia. 

E n t r e los buenos arquitectos i tal ianos que acredi
tan l a nueva escuela, bien s e r á c i ta r en este sitio á 
Sansovino, Ser l io , V i g n o l a (1), Pa l l ad lo y Fon tana , 

( i ) Este artista continuó el pensamiento de Miguel Angel en la iglesia de San 
l'edro, y escribió la Regia tle ios cinco órdenes de arquitectura. 



dado que algnno.s do ellos como Serl io y hasta P a 
l l ad lo exageraron á las veces el estilo de B r a m a n 
te, construyendo edificios grandes, pero s in nobleza, 
y tristes -y r íg idos , m á s que severos. 

L a p e r t u r b a c i ó n producida en e l siglo X V I I po r 
B e r n i n i y B o r r o m i n i que introdujeron notables i n 
novaciones en l a t raza de los edificios, l legando á 
l a ext ravagancia , produjeron el barroquismo. 

E n e l siglo X V I I I .Tuvara d o m i n ó s in r i v a l e n 
I t a l i a . 

Convi r t i endo ahora l a mi rada a l estudio del R e 
nacimiento en la arqui tectura española, of récese en 
pr imer t é r m i n o á nuestra c o n t e m p l a c i ó n la figura 
de A l o n s o de Berruguete . D i sc ípu lo de los maestros 
de I t a l i a , y habiendo t r a í d o á l a p e n í n s u l a el esti lo 
de Braman te y de Sansovino, dió muestra de su i n 
genio a r q u i t e c t ó n i c o en e l palacio arzobispal de A l 
c a l á de Henares, cuya t raza le pertenece en parte; 
obra a l parecer de un d i sc ípu lo suyo cuyo nombre 
ignoramos deb ió ser l a Casa del ayuntamiento de l a 
c iudad de Sev i l l a , construida á mediados del si
glo X V i , edificio muy notable en e l estilo del R e 
nacimiento. E l gusto a r q u i t e c t ó n i c o de los i ta l ianos 
Serl io y Pa l l ad lo a r r a i g ó en breve en nuestra n a c i ó n , 
s e g ú n testifica el palacio que C á r l o s V m a n d ó hacer 
junto á l a A l h a m b r a de Granada (1). Cas i a l mis
mo t iempo se levantaban en estilo cor in t io las ca
tedrales de ( ¡ r a n a d a (1529), de M á l a g a (1538) y do 

(i) l.o diriyi.) Ivdro Machuca, y en él se ocuparon especialmente Gaspar de 
Vega, Francisco de VillUpando y Juan de Herrera. 
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J a é n (1525) (1). Pero el genuino representante de l 
estilo c l á s i co en nuestro pa í s es J u a n Her r e r a , el 
maestro insigne á quien se debe el p r imer cuerpo 
de l a catedral de V a l l a d o l i d y e l t an renombrado 
Escorial . P o r doloroso que sea a i entusiasmo espa
ño l e l rebajar l a a p r e c i a c i ó n de sus aciertos, cum
ple á la impa rc i a l i dad c r í t i c a e l tener en cuenta, 
y a que no rec ib i r lo del todo, lo que observa Passa-
vant , D i r e c t o r del Museo de Francfor t , acerca de 
t an famoso monumento. " E n honra de J u a n de H e 
rrera , escribe, queremos suponer que no fué de su 
i n v e n c i ó n l a pobre arqui tectura de las colosales 
construcciones del E s c o r i a l , n i tampoco de su maes
tro J u a n Bau t i s t a de Toledo, que puso l a p r ime ra 
p iedra en 1563, sino m á s bien que las condiciones 
á que hubieron de sujetarse los planos, debieron ser 
impuestas por e l l imi tado e sp í r i t u de Fe l ipe I I en ar
qui tectura. E s el ú n i c o ejemplo de u n edificio t a n 
extenso y con t a l p rofus ión de sillares de g ran i to 
enteramente desprovisto de todo linaje de ornamen
t a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a , s in molduras y con c inco p i 
sos con ventanas p e q u e ñ a s , que se h a y a erigido p a r a 
servir de residencia y de p a n t e ó n á u n rey, en cuyos 
dominios j a m á s se p o n í a el sol y como ret iro claus
t r a l del hombre á quien l a n a c i ó n deb í a tener á l a 
cabeza en las ciencias y en las artes. M á s l ibe r tad 
hubo de dejarse á H e r r e r a para dotar de d ign idad 
y de fausto l a ig les ia de San Lorenzo del E s c o r i a l , 
pero l a fachada conchuda en 1586 en l a que es do 

( i ) Las dos primeras según los planos de Diego de Siloe, y la tercera de Pech» 
de Valdelvira. 
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o rden dór ico l a parte inferior, y del j ó n i c o l a supe
r io r , y adornada de estatuas colosales de reyes, re
sul ta aglomerada y pesada como arqnitectnra, y 
menos qne mediana en l a obra de escultura. E l i n 
ter ior , en forma de cruz gr iega con c ú p u l a , es á l a 
verdad imponente por sus grandiosas proporciones 
del orden d ó r i c o - r o m a n o , pero pobre y fría en e l 
efecto general: n i por e l pomposo retablo m a y o r de 
m á r m o l e s de colores, n i por las arrodi l ladas estatuas 
de bronce de Carlos V , Fe l ipe I I y sus mujeres, n i 
po r las p e q u e ñ a s tablas del al tar de J u a n F e r n a n 
dez Navarre te , n i por los frescos de Lucas G i o r d a n o 
en l a b ó v e d a , l l ega á p roduc i r una i m p r e s i ó n p ro , 
funda. Fe l ipe I I estuvo tan pagado de su monas te
r io de San Lorenzo , que una vez vis i tando el claus 
tro y l a cap i l l a sepulcral de Miraflores, a l contem
p la r aquel la suntuosidad, hermosura y g randeza en 
l a arqui tectura y en los monumentos, e x c l a m ó do-
lorosamente: Nada hemos hecho con nuestro Escor ia l ( í ) . 

Desde pr incip ios del siglo X V I se h a b í a advert ido 
en E s p a ñ a que muchos arquitectos formados en l a es
cuela g e r m á n i c a , ganosos de acomodarse á los gustos 
reinantes, s iguieron las m á x i m a s del Renac imien to , 
pero uniendo á l a arqui tectura greco-romana l a co lum
n a o j iva l y otros detalles, y aun los graciosos ornatos 
del arte a r á b i g o y mudejar; con lo cual se o r i g i n ó 
un estilo especial e s p a ñ o l que se l l amo plateresco (X). 

( i ) E l arte cristiano en España, págs . 87, 88 y 89. 
2) Se llamó así porque se supone que lo introdujeron los plateros Je Córdoba 

y Sevilla. E n el siglo X V I goza de fama universal el nombre del castellano Juan de 
Arfe y Villafañe. 
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E n él las columnas c l á s i cas son m á s altas y gruesas 
que debieran; las c r e s t e r í a s , penachos y doseletes 
ojivales se sust i tuyen por labores de grecas, lazos, 
festones, etc.; las pilastras, en luga r de las haces 
g ó t i c a s , t ienen e n t r e p a ñ o s llenos de relieves; los or
natos de gusto greco-lat ino a l ternan por do quiera 
con los cubos moriscos, las ajaracas y los a l m o c á 
rabes: en una palabra, lo antiguo y lo moderno se 
h a l l a n combinados, á las veces con mucha r iqueza 
de ingenio, s e g ú n ocurre en las obras de G i l de S i -
loe, D . Forment , Gaspar de Tordesi l las , F r a n c i s c o 
V i l l a l p a n d o , los Covarrubias y A . Berruguete , dis
t i n g u i é n d o s e entre todas las de este estilo l a mag
níf ica fachada de la Universidad, las Escuelas menores 
y e l Colegio mayor de Sa lamanca (1). 

Desgraciadamente no se l i b e r t ó E s p a ñ a de las 
invasiones del estilo barroco ó barrominesco, que con 
otros gustos a r t í s t i c o s pa só de I t a l i a a l centro y 

occ iden t e de E u r o p a . M a d r i d y otras ciudades es
p a ñ o l a s contaron muchos edificios, as í religiosos 
como civi les , as í p ú b l i c o s como part iculares, co
rrespondientes á dicho estilo, en el cua l es de cen
surar l a ba lumba de columnas y pilastras defor
mes, las cornisas cortadas y retorcidas caprichosa
mente con sus ondulaciones y resaltos, l a ac t i tud 
forzada, impropia y hasta r i d i cu l a de las i m á g e n e s 
de santos, de reyes y de hombres notables, y las 
a l e g o r í a s que parecen obra de una cabeza atacada 
de l a fiebre. Confieso que hay excepciones, pues a l 

(i) Este edificio se empezó en 1521 por Pedro de Ibarra, y lo continuaron Alonso 
de Covarrubias y Alonso de Berruguete. 
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estilo barroco pertenecen f áb r i ca s de tanto m é r i t o , 
como l a iglesia de Belén en Barce lona , Nuestra Se
ñ o r a del P i l a r en Za ragoza y el Colegio de San 
Telmo en Sev i l l a , en los cuales no puede negarse 
l a fac i l idad qne se nota en el art ista, y hasta los 
adornos, aunque recargados, t ienen c ier ta g a l l a r d í a 
á vueltas de una g r a n r iqueza de pormenores: pero 
e l barroquismo anunciaba una mala tendencia ar
t í s t i c a que no c o n t e n i é n d o s e en los l í m i t e s de l a 
l iber tad algo exagerada que p u d i é r a m o s dispensarle, 
l l egó hasta l a ext ravagancia y l a locura , t razando, 
como Narciso T h o m é , e l Transparente de Toledo, ó 
como J o s é Chur r igue ra , l a portada del Hospicio de 
M a d r i d , ó como el palacio del marqués de Dos Aguas 
en V a l e n c i a , obra mas propia de un alucinado que 
de u n hombre de sano ju ic io (1). 

En t r ado bastante e l siglo X V I I I , y reinando a u n 
Fe l ipe V , se l e v a n t ó , bajo los planos y d i r e c c i ó n del 
arquitecto t u r i n é s J u a n Bau t i s t a Saquett i , el palacio 
real de M a d r i d , edificio de buen estilo y hermosas 
proporciones, que mi rado desde el r io Manzanares , 
que corre á bastante profundidad, ofrece una ma
jestuosa y be l la perspectiva. C á r l o s I I I , que y a ha
b í a hecho levantar en Ñ á p e l e s su palacio de C a s e r í a , 
obra de L u d o vico Van t ineJ l i , trajo á E s p a ñ a a l cé
lebre palermitano Sabat in i , á c u y a in te l igencia , gusto 
y laboriosidad se deben las Puertas de Alcalá y las de 
San Vicente de M a d r i d , a l par que e l hermoso edifi
cio que fué A d u a n a y hoy es Ministerio de Hacienda. 

( i ) Véase lo que dice sobre este edificio el Sr. Miquel y Badía en L a Hubitá-
tion, 1.a serie, p. 140. 
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G l o r i a es del arte a r q u i t e c t ó n i c o e s p a ñ o l , D . V e n 
tu ra Rodr iguez , quien en todas las obras que t r a z ó 

de l ineó , a c r e d i t ó i n s t r u c c i ó n é ingenio, no siendo 
para olvidado tampoco D . J u a n de V i l l a n u e v a , quien 
c o n s t r u y ó el Real Museo del Prado, si b ien sea jus to 
confesar que l a f á b r i c a de este edificio es pesada, 
sus columnas no t ienen objeto, y las estatuas que lo 
adornan son de e j ecuc ión poco notable. A p a r e c e 
como una de las mejores construcciones de los ú l 
t imos tiempos e l palacio del Congreso de los Diputa
dos, construido con arreglo á los planos del s e ñ o r 
Colomer; y aunque en el fondo deje bastante que 
desear el estudio de su d i s t r i b u c i ó n , v e n t i l a c i ó n y 
pormenores, luce gal lardamente en el exter ior ele
gante p ó r t i c o cor in t io a l que se sube por espaciosas 
gradas, y á cuyos lados se ven dos pedestales con 
leones gigantescos, ofreciendo en el in ter ior s a lón 
de sesiones decorado con esquisito gusto, no s in que 
recuerde de a l g ú n modo l a f á b r i c a de l a C á m a r a de 
los Diputados de P a r í s , l a cua l trae á su vez á l a 
memor ia l a t r aza empleada en algunas bas í l i c a s y 
m á s especialmente en e l P a r t h e n ó n de Atenas . 

C o n s i d e r a r í a l a escultura moderna como el p r i 
mero de sus maestros á Jacobo de l a Querc ia , si 
no le hubiera aventajado Lorenzo G h i b e r t i (1378-
1455), quien en e l concurso abierto para cons t ru i r 
las puertas de bronce del Bautisterio ó San Juan de 
F lo renc i a , v e n c i ó a l expresado de l a Quercia , como 
asimismo á N i c o l á s de A r e z z o , á F ranc i sco de 
Vandabr ina y á S i m ó n de Col le , renunciando á con
t ienda tan honrosa Brune l l e sch i y Donate l lo en v is ta 

8 
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d é l a indec is ión y perplegidad del jurado (1). G h i b e r t i 
e m a n c i p ó l a escultura de l a arqui tectura, tomando 
por modelo á los griegos y admitiendo el p r inc ip io 
de A r n o l f o de L a p o , quien buscaba en la naturale
z a l a verdad del arte. Cuando a l decl inar e l siglo X V 
comenzaron los estudios de a n a t o m í a , dejando de ser 
una p r o f a n a c i ó n el ana l izar l a estructura del cuerpo 
humano en los c a d á v e r e s , a p a r e c i ó l a figura ex t raord i 
na r i a de Leonardo de Y i n c i (1452-1519). M a t e m á t i c o , 
excelente físico, sabio a n a t ó m i c o , arquitecto, escultor, 
p intor , m ú s i c o y poeta, ingenio que lo mismo ma
nejaba el c o m p á s que e l c ince l ó los pinceles, l a 
l i r a que l a p luma; Leonardo de V i n c i que h izo una 
r e v o l u c i ó n profunda en las bellas artes y l o g r ó que 
el realismo ocupara el puesto del mist ic ismo, s e g ú n 
aparece en t é r m i n o perfecto y pudiera decirse absolu
to en e l g ran M i g u e l A n g e l . A M i g u e l A n g e l (1475-
1564) y a le hemos considerado como arquitecto, y 
habremos de estudiarle mas adelante como pin tor : 
d e t e n g á m o n o s u n poco ante el escultor y el hombre. 
L a escultura era su v o c a c i ó n y el c ince l su ins t ru
mento favorito. Bajo l a p r o t e c c i ó n de Lorenzo de 
Méd ic i s l lamado el Magnífico, v i v í a contento en F l o 
rencia cosechando abundante copia de laureles y 
honrado con l a amistad de P i c o de l a M i r á n d o l a y 
de todos los hombres ilustres de su t iempo. A l a 
muerte de aquel p r í n c i p e generoso acaecida en 1492, 
como se hiciese a n t i p á t i c o a l pueblo su hijo Pedro, 
quien h a b í a heredado su p o d e r í o é influencia, fué 

( i ) L'n siglu después Miguel Angel , contemplando la puerla que se halla al 
Oliente, la llamó puerta di! pm aiso. 
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arrojado del t rono, mientras que el fraile Savonaro la 
c o n m o v í a con su m á g i c a elocuencia á los florentinos, 
y Carlos V I I I ele F r a n c i a pisaba el suelo querido de l a 
pa t r ia . P resa l a c iudad de l a a n a r q u í a , y hecha g i 
rones l a bandera nac iona l , M i g u e l A n g e l se re fugió 
en R o m a , donde p e r m a n e c i ó desde el a ñ o 1496 a l 
1501, y en ocas ión que Ale j andro V I d i r i g í a l a nave 
de S. Pedro, Res t i tu ido á F l o r e n c i a , h a l l á b a s e en 
e l la t ranqui lo en 1506, cuando le l l a m ó J u l i o I I y 
le e n c a r g ó l a obra de su magn í f i co mausoleo. C o n 
ser su genio portentoso y admirado en todas partes, 
a g r i á r o n l e , m á s que el enojo del papa, l a inmora l i 
dad y l a miser ia de su t iempo, en t é r m i n o s que 
t i ró desalentado e l c ince l , y b u s c ó l a soledad pa ra 
gemir tristemente, leyendo las divinas p á g i n a s de 
l a B i b l i a y los hermosos versos de l a D i v i n a Co
media . J u l i o I I le h izo salir de su retiro, y enton
ces compuso y e jecu tó aquella soberbia estatua de 
Moisés, que s e r á siempre l a p r imera entre todas las 
obras ele escultura. L a envid ia vo lv ió segunda vez á 
cebarse en aquel hombre superior, quien se r e t i r ó 
nuevamente á F lo renc ia ; pero J u l i o I I env ió co
rreos en su busca, d i r ig ió breves amenazadores á 
l a S e ñ o r í a de esta c iudad, y tuvo que vo lver el 
g ran artista: que no c o n s e n t í a el g ran pon t í f i ce 
opos ic ión a lguna á su e n é r g i c a voluntad . Querido de 
todos los papas que se suceden en el solio pontif icio, 
M i g u e l A n g e l admira a l mundo con sus grandiosos 
trabajos y con sus sublimes producciones. D e s p u é s , 
cuando las arrugas surcaban su frente y las canas 
c u b r í a n su cabeza, a l contemplar aquella sociedad 
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estragada por tos vic ios y encenagada en l a corrup
c ión , a l recordar l a p é r d i d a de l a l iber tad de su pa t r ia , 
s e n t í a s e herido de l e ta l desfallecimiento, y se ence
r raba afligido en su casa pasando dias enteros s in 
probar al imento, y t a l vez recordando estas palabras 
que h a b í a escrito acerca de una estatua suya, ima
gen fiel de l a noche: E s dulce dormir, pero más dulce 
todavía es ser de ¡úedra, durante el reinado del mal y 
de la vergüenza. No ver, fio sentir, es p a r a mi g ran 
vmtura: pero no me despiertes; habla bajo (1). ¡Qué 
v a r ó n t an extraordinar io! ¡Qué genio a r t í s t i c o t an 
grande! M i g u e l A n g e l es poeta, é insigne p in tor y 
arquitecto, pero como escultor es ú n i c o en l a his
to r ia del arte. Queda en ella para que l a humani 
dad le contemple admirada, no para que nadie le 
imi te , n i le siga en su camino. E s t an peligroso 
imi ta r le , que precisamente el entusiasmo producido 
por sus obras fué causa de que se extraviasen mu
chos ingenios, reemplazando lo vigoroso de su i n 
v e n c i ó n por el alarde de conocimientos a n a t ó m i c o s , 
y exagerando las actitudes de t a l suerte, que en los 
ú l t i m o s a ñ o s del siglo X V I eran d isc ípu los de aquel 
los primeros que anunciaron l a decadencia de l a es
cu l tura . 

C o n Canova (1757-1828) se abre una nueva era 
pa ra la estatuaria. D e s p u é s de este ar t is ta que pro
cura un i r las ideas antiguas con los pr incipios mo-

( i ) Ciato m' é i l sonno, e piti 1' esser di sasso, 
Mentre che '1 danno e la vergogna dura. 
Non veder, non sentir m' é gran ventura: 
Pero non mi destar; deli! parla basso. 
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demos, la be l leza de G r e c i a y R o m a con el espir i -
tual ismo cris t iano, aparece Thorwaldsen , á quien se 
l l a m a con propiedad e l sucesor de los griegos, aventa
j á n d o s e sin embargo e l cé l eb re Tenerani , e l escultor 
de la gracia, quien a l romper con l a a n t i g ü e d a d greco-
romana, d e m o s t r ó que el arte e scu l tó r i co tiene su
ficientes y aun sobrados elementos fuera del paga
nismo, que le dan al imento, i n s p i r a c i ó n , entusiasmo 
y v ida . 

P o r lo que toca á E s p a ñ a , de spués del vigoroso . 
ingreso del renacimiento en nuestro suelo con e l 
b u r g a l é s O r d o ñ e z , autor de las estatuas yacentes de 
los Reyes Católicos (1), domina en V a l l a d o l i d , como es
cul tor n o t a b i l í s i m o , A l o n s o de Berruguete, en especial 
d e s p u é s de su vuel ta de I ta l i a en 1520. C a r a c t e r í z a s e 
este estatuario por su excelente dibujo y por l a va 
l e n t í a en las actitudes, aunque algunas veces sean 
exageradas, s e g ú n se muestra en l a colosal figura de 
San Benito, que se conserva en nuestro museo p rov in 
c i a l (2). Gregor io H e r n á n d e z (1566-1636), na tu ra l de 
G a l i c i a , p a s ó m u y j ó v e n á V a l l a d o l i d , y entre sus 
obras, joyas todas de inapreciable valor , ci taremos 
el Cristo, y en las Huelgas Reales el retablo mayor 
que hizo en 1616, en cuyo centro se admira una 
pr imorosa Asunción. J u a n de J u n í (m. e l 1614) aun
que escultor dis t inguido y de grandes facultades, es 
" tan amanerado y exagerado en las actitudes y t an 

(1) Graitoe es la^riqueza que ofrece nuestra patria durante el siglo X V I en mo
numentos sepulcrales, pero desgi aciadaracnte los más aparecen hechos en Italia. 

(2) I,a sillería de coro hecha en I 52S y que tanto se admira en nuestro museo no 
debe ser obra de Berruguete, si se atiende al poco mérito que revelan las figuráis de 
los nichos. 
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poco senci l lo en los p a ñ o s , que bien puede ser l l a 
mado el B e r n i n i e spaño l , , (1). E n l a iglesia de las 
A n g u s t i a s de V a l l a d o l i d se ha l l a l a Virgen de los 
Dolores, y en l a A n t i g u a e l retablo imiyor, cuyos san
tos colocados en nichos t ienen posiciones m u y vio
lentas. ¡ L á s t i m a que escultor de tanto talento no 
supiera contenerse en los l ími t e s verdaderos del arte! 
A mediados del siglo X V I I florecen en S e v i l l a y 
Granada , focos á l a s a z ó n de cu l tu ra en el suelo 
andaluz, dos artistas de extraordinar io genio: J u a n 
M a r t í n e z M o n t a ñ é s y A lonso Cano. Obra es del p r i 
mero una hermosa Concepción que se conserva en l a 
cap i l l a de San A g u s t í n de l a catedral de Sevilla., y 
pertenece a l segundo otra Concepción muy be l la que 
se muestra actualmente en l a . ca tedral de Grana 
da (2). M o n t a ñ é s y sus d i sc ípu los , entre los cuales, 
se cuentan Pedro E,o ldán y el mismo Cano, h a n 
hecho muchas y primorosas obras que elevan á no
table a l tu ra e l arte e scu l tó r i co e s p a ñ o l . Duran te e l 
siglo X V I I I M u r c i a se honra con el ingenio de 
F ranc i s co Sa l z i l l o y A l c a r a z (1707-1783) (3), cuyos 
magn í f i cos pasos de procesión m e r e c e r á n aplauso i m 
perecedero. 

P o r e l mismo tiempo se ejecutaban, en el dominio 

(1) Passavant, JS¿ arte cristiano en España, pag, 13S. 

(2) L a Concepción de Montañés, cuya cabeza es angelical, los partidos de paños 
y el manto azul sonde mano maestra y el estofado es muy bello, se encuentra afea
da por el cerco radiado de plata y por los extraños adornos de diadema, gargantilla 
y brazaletes. 

(3) E n el museo provincial de Valladolid hay una escultura, en madera, deno
minada cabeza de S. Pablo, y cuyo autor es, según indica la firma, Alfonso Vil la-
hrille (1707). 
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del arte profano, bajo l a d i r e c c i ó n de D . D o m i n g o 
O l i v i e r i y de D . Fe l ipe de Castro, las estatuas de 
piedra destinadas á las g a l e r í a s del rea l pa lac io de 
M a d r i d : Pascua l de M e n a labraba el Neptuno pa r a 
l a fuente del P rado , G u t i é r r e z l a Cibeles, A l v a r e z el 
Apolo ó las Cuatro estaciones: y c o n c l u í a n l a fuente 
de l a Alcachofa, una de las mejores por su gusto y 
buena c o n s t r u c c i ó n , V e r g a z y P r i m o . E l monumento 
erigido en e l P rado en honor de los m á r t i r e s de l a 
independencia e s p a ñ o l a fusilados el 2 de mayo de 
1808, es apreciable bajo el punto de v i s ta escultorio, 
luciendo en él l a estatua que representa l a Constancia, 
obra de D . Frahc i sco E l i a s , l a del Valor debida á 
D . J o s é T o m á s , l a de l a Vir tud que escu lp ió D . Sa
bino M e d i n a , y l a del Patriotismo en que m o s t r ó su 
ingenio D . Franc i sco P é r e z , ejecutadas todas con
forme á los modelos que en 1823 hizo D . Es t eban 
de A g r e d a . 

N o se puede estudiar el Renac imien to en l a pin
tura, s in examinar á grandes rasgos l a h is tor ia de 
las escuelas i ta l ianas desde l a napo l i t ana á l a bo-
l o ñ e s a . 

D i s t i n g u i ó desde luego á l a escuela napolitana la 
m o v i l i d a d y a n i m a c i ó n que dió á sus figuras e l Z í n 
garo (1382-1455), aquel antiguo alfarero que loco de 
amor por l a hi ja del pintor Colantonio , se ded icó á 
este arte para obtener l a mano de d icha joven; y su 
d i sc ípu lo A n d r é s de Salerno, que es tud ió t a m b i é n 
con Rafael y Sa lvador Rosa , y por ú l t i m o L u c a s 
Giordano (1632-1705). 

N a c i d a l a escuela parmesana con el p ince l do 
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Correggio (1494-1534), el hijo de las gracias, muestra 
indeleble en sus obras el sello de las aficiones del 
maestro. E r a Correggio de na tura l t í m i d o y melan
cól ico , modesto, y m u y instruido así en las bellas 
letras como en l a a n a t o m í a , y l levó el c laro oscuro 
hasta l a pe r fecc ión , s e g ú n puede comprobarse con
templando su San Jerónimo del museo de P a r m a , l a 
Adoración de los pastores del museo de Dresde y el 
Ec.ce Homo de l a G a l e r í a nac ional de Londres . 

Leonardo de V i n c i , el inspirado ar t i s ta de L a 
cena del Señor y de otras muchas producciones, fué el 
jefe de l a escuela florentina, á l a cua l pertenece l a 
grandiosa figura de M i g u e l A n g e l , el autor de los 
frescos de l a cap i l l a Sixtina, que tomando nombre de l 
papa S ix to V I , deb ió l a d e c o r a c i ó n de su b ó v e d a á 
J u l i o I I . C u é n t a s e que Bramante l i ab í a inspirado a l 
pon t í f i ce el pensamiento de encargar á M i g u e l A n g e l 
l a p in tu ra del techo de l a cap i l l a en ocas ión que 
.Rafael p in taba las estancias. L a duda y el temor 
asal taron un momento á M i g u e l A n g e l , pero a l fin 
se dec id ió y p i n t ó , saliendo real izada de sus ma
nos l a c o n c e p c i ó n m á s grande que ha producido el 
Renac imien to (1). 

Representa á l a escuela romana Rafae l de U r -
biuo (1483-1520), joven dulce y bondadoso, que se 
entusiasmaba con l a g lo r i a y p e d í a inspiraciones 
a l amor; ar t is ta tan modesto que mientras M i g u e l 
A n g e l dec ía : "todo lo que Rafae l sabe de p in tura 

( i ) Las figuras pintadas en la espaciosa bóveda, en especial las de La creachm 
del mundo y las de los profetas Jod y Jonás son hermosas, sublimes, atrevidas y 
gigantescas. 
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se lo he e n s e ñ a d o y o „ , él se consideraba d ichosa 
por haber nacido en l a é p o c a del i lu s t r e floren
t ino . Manif ies ta sn c a r á c t e r conci l iador en l a p i n 
tura , en l a a r m o n í a y na tura l idad que se admira , 
as í en e l Matrimonio de la Virgen, una de sus primeras 
composiciones, como en e l cuadro de l a Transfigura
ción, l a ú l t i m a de sus obras. S u Heliodoro y E l mi la
gro de Bohena son por e l colorido los mejores frescos 
del mundo, en tanto que L a bella jardinera, L a Virgen 
de la s i l la y E l pasmo de Sici l ia son flores hermosas 
que esmaltan e l ramil le te de g lo r i a del m a y o r genio 
p i c t ó r i c o que ha producido el mundo. 

J u l i o R o m a n o s iguió de cerca las huellas de su 
maestro; pero en general , los d i sc ípu los de R a f a e l 
cayeron en l a a fec t ac ión , como los de M i g u e l A n 
ge l en lo ex t raord inar io . 

Corresponde a l T i z i ano (1477-1676) l a m a e s t r í a 
y autor idad en l a escuela veneciana. M i m a d o este 
ar t i s ta por Car los Y , F ranc i sco I y L e ó n X , amigo 
de todos los hombres grandes de su s iglo, admirado 
en toda E u r o p a , r ico y l leno de g lo r i a , c i r c u l a r o n 
en breve sus numerosos cuadros por todos los p a í 
ses, siendo difícil su c r í t i c a , á no l imi tarse a l examen 
de algunos pocos, tales como su m a g n í f i c a Cena, 
r i v a l de l a de Leonardo de V i n c i , que se ha l l aba 
en los muros del refectorio del E s c o r i a l ; e l retrato 
de Juan Federico, elector de Sajonia, en l a G a l e r í a 
L ich tens te in ; y los de Carlos V, Felipe I I y marqués 
del Vasto en e l museo de M a d r i d . T i z i a n o era p in to r 
de sentimiento, y cuando l a E u r o p a c a t ó l i c a contem
pló regocijada el memorable combate de Lepante , el 

9 
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g ran colorista, " e l g r a n poeta de los ojos,, como l e 
l l a m ó Lope de Y e g a , pose ído de a l e g r í a vo lv ió á to
mar sus pinceles y ce l eb ró aquella v i c t o r i a con u n 
cuadro que hoy se admi ra en e l museo nac iona l de 
E s p a ñ a . N i Tintoret to , n i Pab lo V e r o n é s , á pesar de 
sus grandes cualidades, consiguieron ecl ipsar l a me
rec ida fama del T i z i a n o . 

N o se puede nombrar l a escuela bolonesa s in 
pensar en Gu ido R e n i (1575-1642) autor de L a Aurora, 
y de Beatriz de Cenci. A d q u i r i ó t an general nombra-
d ía , que fué u n grande acontecimiento en R o m a e l 
honor y solemnidad con que le rec ib ieron e l papa 
P a u l o V y los cardenales de l a Igles ia . M a t i z a b a n 
sus cuadros l a del icadeza y l a grac ia , a l par que 
dibujo correcto y u n colorido dulce, teniendo sus 
d i sc ípu los por é m u l o s á los naturalistas de l a escuela 
de l Caravaggio (1569-1609), cuyo jefe se dist ingue 
por los rudos contrastes del c laro oscuro, dulcif icados 
por J o s é de R i b e r a (1588-1656), na tu ra l de V a l e n 
c i a , l l amado E l Spagnoletto quien s igu ió en pa r t i cu 
l a r á M i g u e l A n g e l en su excelente estilo na tura l i s ta , 
s iendo conocido y aplaudido lo mismo en E s p a ñ a 
que en el extranjero (1). 

Dir i jamos ahora u n a mirada sobre l a p in tu ra en 
e l resto de Europa , comenzando por los P a í s e s B a 
jos . L o s insignes maestros de l a escuela flamenca 
(siglos X V y X V I ) á cuya cabeza se h a l l a el nom
bre de J u a n V a n E y c k , fueron eclipsados en e l si-

( l ) De Ribera se goza en el museo de Madrid E l martirio de San Bartolomé y 
otros dos cuadros muy buenos, y se admiran en la iglesia de agustinos de Salamanca 
las preciosas pinturas de un retablo. 
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glo X V I I por Rubens (1577-1640), s e ñ a l á n d o s e entre 
sus obras, e l Descendiyniento de la Cruz que se h a l l a 
en l a catedral de Amberes , p in tu ra que se recomien
da por l a perfecta un idad de su compos i c ión , pues 
todo se mueve a l rededor del cuerpo div ino de 
J e s ú s . V a n D y c k y Jordaens mantuv ie ron por a l g ú n 
t iempo en l a escuela flamenca e l estilo vigoroso de l 
maestro, s in impedi r que a l fin decayera, renaciendo 
en e l presente siglo X I X , merced a l talento extraor
dinar io de Gustavo Wappers (1803-1874) autor del 
cuadro E l burgomaestre de Leyden y la revolución de 1830. 

N i deja de i lustrarse l a escuela holandesa desde 
J e r ó n i m o B o s c h (1450 1516), p roduciendo excelentes 
artistas, entre los cuales descuella el insigne R e m -
brandt (1607-1669), autor de los admirables cuadros 
L a lección de ana tomía y L a ronda, nocturna. 

Contaba A l e m a n i a á pr incipios del Renac imien to 
tres escuelas de maestros pintores no faltos de me
recimientos en l a h i s to r i a del arte. L a de Suábia 
t e n í a á M a r t í n Schoen (1410-1499), cuj^a t r a d i c i ó n 
fué cont inuada por H a n s H o l b e i n (1498-1543); l a 
de Franconia h a b í a producido a l insigne A l b e r t o 
Durero (1471-1528), maestro que cu l t i vó t a m b i é n l a 
arqui tectura y l a escultura, dejando en L a adoración 
de los magos, y en l a cé leb re c o m p o s i c i ó n Las cuatro 
columnas de la Iglesia (S. Pedro , S. J u a n , S. Pab lo y 
S. Marcos) tres cuadros verdaderamente sublimes (1); 

( l ) «Los cuatro apóstoles de Munich, observa Viardot, á juzgar por la am
plitud, la nobleza, la grandeza imponente, parecen inspirados por el San Marcos 
de Fra Uartolomeo, que es quizá eri la pintura la mas alta expresión de fuerza y de 
poder, como lo es en la estatuaria el Moisés de Miguel Angel». Les niervcilki de la 
peinturc, deuxiéme edition, p. 97. 
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y l a de Sajonia fué p r inc ipa lmente organizada po r 
L u c a s Cranach (1472-1558), fiel imi tador de l a es
cue la franconiana, e l cua l dotado de una g r a n 
fuerza de i m a g i n a c i ó n , se h izo admirar de su 
pueblo, cayendo á su muerte en l a oscuridad l a 
escuela que h a b í a fundado, como h a b í a n caido tam
b i é n las de Suabia y F r a n c o n i a . Sa l ió de t an l a 
mentable p o s t r a c i ó n l a p in tura a lemana merced á 
los esfuerzos de A . R a f a e l Mengs (1728-1779), a r t i s t a 
m u y dist inguido de l a corte sajona, b r i l l ando en 
nuestro siglo W i l h e l m K a u l b a c h é innumerables 
maestros, focos de br i l l an te luz que g lor i f ican y en
grandecen las escuelas de M u n i c h , de Dusseldorf, de 
B e r l í n , de V i e n a y de Dresde. 

E n F ranc ia , d e s p u é s de los lauros granjeados por 
Couss in (1500-1590), por D u b r e u i l , por F remine t , 
por V o u e t y por el mismo L e b r u n , el amigo de L u i s 
X I V , art is ta pretencioso, cuya fama dista bastan
te de su m é r i t o , l a p in tu ra e n t r ó en una é p o c a 
de decadencia, que cesó con l a reforma i n i c i a d a 
por Greuce ( 1726-1805), por V i e n y por D a v i d 
(1748-1825), autor de los cuadros int i tulados: l a Muer
te de Marat , Coronación de Napoleón, Distr ibución de 
las águilas, Paso del San Bernardo, Leónidas y Rapto 
de las sabinas. 

S i n detenernos en Inglaterra, donde sólo sobresa
l e n en aquel la edad algunas individual idades de m a y o r 
ó menor impor t anc i a , pasemos á examinar e l desa
r ro l lo de l a p in tu ra e s p a ñ o l a en l a é p o c a del R e n a 
c imiento . 

Merece c o n s i d e r a c i ó n , á los pr incipios , como i c -
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presentante de l a escuela castellana, el insigne ar t i s ta 
Berruguete , á quien y a hemos considerado bajo e l 
aspecto de escultor y arquitecto. T r a b a j ó en R o m a 
c o n M i g u e l A n g e l , pero s iguió m á s las huel las de 
Leonardo de V i n c i (1). Tampoco deben omit irse los 
nombres de B l a s de Prado , F e r n á n Y a ñ e z , J u a n 
F e r n á n d e z Navarre te y L u i s Morales ; dado que so
l i c i t a m á s especialmente nuestra a t e n c i ó n e l g r a n 
Y e l á z q u e z , p in tor na tura l i s ta y el ar t is ta de m á s i n 
genio ó i n s p i r a c i ó n que h a tenido nuestra pa t r i a . 
Nac ido en Sev i l l a (1699) l l egó joven á M a d r i d , donde 
se h izo admira r en breve de nacionales y extranjeros. 
Querido de los reyes, en cuyo palac io v iv í a , co lma
do de riquezas y honores, l leno de g l o r i a s e g ú n 
p e r t e n e c í a de jus t ic ia a l autor de los maravi l losos 
l ienzos de Los borrachos, Las lamas y e l Cristo, m i 
mado de l a fortuna, fué e l protector generoso do 
los artistas, y en par t i cu la r de aquel mozo pobre y 
oscuro que d e s p u é s h a b í a de ser e l autor de Santa 
Isabel de H u n g r í a . S i V e l á z q u e z obtuvo de sus con
t e m p o r á n e o s toda clase de consideraciones, no h a 
merecido de l a posteridad ju i c io menos laudator io 
y entusiasta. N o parece sino que V e l á z q u e z r e ú n e en 
sí l a bel leza y a l e g r í a de nuestro p a í s , con l a magn i 
ficencia y esplendores de aquel la corte de Fe l ipe I V 
y del conde-duque de Olivares , l a cua l s o ñ a b a a ú n 
con los recuerdos de P a v í a y con las conquistas de 

(i) Es de sentir que algunos escritores extranjeros olviden ó desconozcan nuestras 
glorias artísticas hasta el punto de que el profesor alemán Subke en su Historia de las 
bellas artes solamente dedica una página escasa á la pintura española, y en dicha 
página no cita más que á Velázquez y á Muri l lo . 
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l l é j i c o (1). D e su t iempo s e r á b ien c i tar á los i t a 
l ianos Ca rducc i , y á los R i c c i , de fami l ia i t a l i ana 
aunque nacidos en M a d r i d , y a l val l isoletano A n t o 
n io Pereda, dado que e l d i sc ípu lo m á s dis t inguido 
de l a escuela es J u a n Pareja , denominado e l esclavo. 

I n a u g u r ó e l esplendor de l a escuela p i c t ó r i c a de 
Sevilla L u i s de Va rgas (1502-1568), correcto en e l 
dibujo, intel igente en los escorzos y b r i l l an te en 
e l colorido; c o n t i n u ó sus aciertos Pedro V i l l e g a s 
Marmole jo , quien conoc ió perfectamente e l dibujo, 
m a n i f e s t á n d o l o s á g ran a l tura P a b l o de Céspedes , 
escri tor, poeta, arquitecto, escultor y pintor , y F r a n 
cisco Z u r b a r á n caracterizado por e l v igo r en el 
dibujo y por realzar los oscuros mediante grandes 
masas de l uz y de sombra, a d m i r á n d o s e su modo 
de p in ta r p a ñ o s blancos. D e s p u é s , cuando l a escuela 
de M a d r i d se c u b r í a de g lo r i a con V e l á z q u e z , l a de 
S e v i l l a s e g u í a recogiendo laureles inmarcesibles, p r i 
mero con A l o n s o Cano, á quien y a conocemos como 
escultor dis t inguido, y que fué t a m b i é n p in to r de sen
t imiento delicado y gusto esquisito; y m á s tarde con 
B a r t o l o m é Es teban M u r i l l o (1617-1682) (2) e l ar t is ta 
protegido de V e l á z q u e z , que ecl ipsa á todos los de 

(1) Los retratos de Velázquez no tienen precio: los de Felipe J V y de sus muje
res, las Meninas, el del conde-dttqtie de Olivares y el del infante don Baltasar Carlos 
llaman la atención por su gracia y tecnicismo. Sus cuadros Los bebedores, en que se 
pinta la naturaleza en toda su verdad, Las Obreras de tapices, donde se notan los 
efectos mas delicados de luz y de perspectiva, y la Rendición de Breda, magnifico en 
su conjunto y prodigioso en los pormenores, son dignos de figurar al lado de las 
mejojes pinturas. 

(2) Palomino asegura que nació en Pilas en 1613, pero Ceán Bermiídez ha 
probado que el bautismo del famoso pintor se celebró el primero de enero de 1618 
en la parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla. 
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su escuela, y del cua l suele decirse que n inguno l e 
igua la en e l g é n e r o rel igioso. L a du lzura de su ca 
r á c t e r , l a t ranqui l idad de su e s p í r i t u y l a b r i l l an tez 
de su genio nos d icen que e l autor de San Antonio 
de Fadua y de Santa Isabel de Hungr í a h a nacido en 
esa florida t i e r ra andaluza, que su cuna se h a me
cido en ese suelo encantador de l a an t igua B é t i c a , 
y que e l perfume de los jazmines , de las violetas, 
de las rosas y del azahar han embriagado aquel la 
i m a g i n a c i ó n , pa ra que invente, p roduzca y cree las 
divinas figuras de sus be l l í s imos cuadros (1). M u r i l l o 
fo rmó una escuela en Sev i l l a donde sobresalen sus 
d i sc ípu los A l o n s o M i g u e l de T o v a r y Pedro N ú ñ e z 
de V i l l a v i c e n c i o , maneristas de su estilo y no despro
vistos de algunas calidades de ingenio . 

S i n antecedentes n i t r a d i c i ó n de escuela, a p a r e c i ó 
l a valenciana l l evada á l a madurez y a l apogeo po r 
e l p ince l de V i c e n t e de Juanes (1523-1579), d i s c ípu lo 
de l a escuela de Rafae l . E r a el maestro va lenc iano 

(i) Véanse las siguientes obras del inspirado artista: en l a Sacristía mayor de l a 
catedral de Sevilla San Leandro y San Isidoro, y en la capilla bautismal de la misma 
iglesia el notabilísimo San Antonio de Fadua; en el museo provincial San Aittonio 
•con el niño Jesús en los brazos y una Concepción acompañada de ángeles; en el museo 
del Prado* de Madrid la Sacra Fami l ia , y Rebeca y Eliezer, y en la Academia de bellas 
artes de San Fernando la Santa Isabel de H u n g r í a . Sus numerosos cuadros de L a 
Concepción son excelentes. E l cuadro de San Antonio es uno de los mejores del mun
do, y su asunto es que el Santo se postra extático en la celda al ver al niño Dios 
que se le aparece entre luminosas nubes. Santa Isabel es la primera de las composicio
nes de Murillo por la grandeza del estilo, por la dulzura de la obra y por la armonía 
del conjunto, y su asunto es que la Santa rodeada de leprosos baña con una esponja 
l a cabeza de un muchacho cubierto de tiña. Stirling y Tubino dicen que en el museo 
provincial de Valladolid existe un cuadro de Muril lo que denominan San José y e l 
niño Jesús; Curtis y D . Luis Alfonso lo intitulan San Joaquín y la Virgen. Opinamos 
que este cuadro no es del gran artista, sino de su escuela. 
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de e sp í r i t u religioso ferviente, y t a n devoto, que asS-
como el beato A n g é l i c o de F i é s o l e cuando p in taba 
á Cr is to , p r o r r u m p í a en amargo l lan to , del mismo 
modo él no empezaba n i n g ú n cuadro s in preparar
se antes por l a o r a c i ó n y por los sacramentos, con 
lo cua l se exp l i ca su o rd ina r ia p r ed i l e cc ión por l a p i n 
tu ra rel igiosa. D i s t i n g u i ó s e por l a c o r r e c c i ó n en e l 
dibujo, y por l a majestad, du lzura y e x p r e s i ó n que 
d ió á sus figuras, en especial á las cabezas de C r i s 
to. B a s t a r í a n para que c i ñ e r a su frente l a aureola 
de los grandes artistas. E l Bautismo de Jesucristo que 
se goza en l a catedral de V a l e n c i a , y L a Asunción 
de la Virgen que exorna l a G a l e r í a de l a m i sma 
c iudad . Tras é l florecen su hijo J u a n , R i b a l t a , E s 
pinosa, Orrente y Es teban M a r c h , que m á s ó menos 
repi ten e l g r a n estilo de l maestro. 

E l arte e s p a ñ o l entraba á pr inc ip ios del s iglo 
X V I I I en u n periodo de decadencia que nada p a r e c í a 
poder contener, no siendo suficientes á contras tar la 
n i l a t ravesura del napol i tano J o r d á n (1), n i l a du l 
z u r a de Tobar , n i e l conocimiento y saber de Pa lo 
mino, n i los estudios de M u ñ o z , n i Juncosa , n i F r a y 
J o s é , n i V i l a d o m a t (2). A d icha l a c r e a c i ó n oportu
na de l a A c a d e m i a de S a n Fernando en 1757 in ic ió 
esfuerzos m á s valiosos para l a r e s t a u r a c i ó n del arte. 
S igu ióse l a p r o t e c c i ó n del rey Carlos I I I quien h izo 
ven i r de A l e m a n i a a l bohemio A n t o n i o Ra fae l 
Mengs (1701), de cuyo fecundo y delicado p i n c e l 
sal ieron cuadros tan preciados como el Descendimien-

(1) Vivió en Madrid desde el 1692 al 1702. 
(2) De este pintor dijo Mengs que era el mejor de su época. 
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to (1), el Nacimiento, l a Anunciación, l a Sacra F a m i l i a 
y l a Aparición de Cristo á la Magdalena, f o r m á n d o s e 
en escuela con sus consejos y lecciones B a y e u , 
M a e l l a , Fe r ro , l l a m o s y otros buenos artistas. 

H a c i a estos t iempos gozaba de a lguna fama, 
aunque fué m a y o r l a que a d q u i r i ó después , D . F r a n 
cisco G o y a (1746-1828), e l cua l no h izo m á s que 
dolerse amargamente de los quebrantos de l a é p o c a , 
cuando no se r e í a s a r d ó n i c a m e n t e de las costumbres 
de nuestros abuelos (2). A pesar de su talento ar
t í s t i co , G o y a no p o d í a hacer m á s . No tad , S e ñ o r e s , 
que nos encontramos en aquella triste y desgracia
da é p o c a en que nuestros reyes Car los I V y Fer 
nando V I I l a m í a n l a mano del d é s p o t a que fusti
gaba sus rostros; no olvidemos que todo buen es
p a ñ o l tuvo que e m p u ñ a r entonces l a espada pa r a 
defender e l sagrado suelo de l a pat r ia ; t ra igamos á 
l a memor ia los d ías en que d e s p u é s de regar nues
tras madres con sus l á g r i m a s y nuestros padres c o n 
su sangre esta hermosa t ierra , l a n a c i ó n se devoraba 
e l la misma, y l a guerra entre los franceses se con
v e r t í a en guerra de hermanos. ¿ E s t r a ñ a r é i s por ven
tura que huyan las artes ante el e s t r é p i t o de los 
tronos que se hunden y ante tantas revoluciones como 
se suceden? ¿ E s t r a ñ a r é i s que en aquel la t remenda 
crisis de l a nac ional idad e s p a ñ o l a , y a m a r t i r i z a d a 
por extranjeras huestes, ó y a desangrada por l u c h a 
fratricida, los pintores arrojaran sus pinceles, pa ra 

(1) p. José Nicolás de Azara dijo que en este cuadro había reunido la gracia de 

Apeles, la expresión de Rafael, el claro-oscuro de Correggio y el colorido de Tiziano. 

(2) Manjarrés, Ü. C . , pág. 107. 

10 
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esgr imir e l acero en los campos de batalla? Pasados 
aquellos momentos, ora los imitadores de l a escuela 
del f r ancés D a v i d , ora los de G o y a , s e ñ a l a n u n 
instante de t r a n s i c i ó n en l a p in tu ra e s p a ñ o l a , has ta 
que D . Feder ico de M a d r a z o y D . Car los L u i s de 
R i b e r a i n i c i a n u n nuevo g é n e r o , c o r o n á n d o s e de 
laureles, el pr imero con Las santas mujeres en el se
pulcro de Cristo, y e l segundo con el Origen de los 
Girones. 

Hemos visto todas las artes del d i seño progresar 
en E u r o p a , merced a l sentido exper imental del R e 
nac imien to combinado con el esplr i tual ismo de l a 
edad media. ¿Qué diremos de l a músioa, l a ú n i c a 
que conserva s in i n t e r r u p c i ó n en sus grandes man i 
festaciones el sentimentalismo é ideal idad de los 
t iempos medios? Menester es confesar que no q u e d ó 
rezagada cuando l a humanidad r e c o r r í a t a n b r i l l an 
tes v í a s de progreso, p e r f e c c i o n á n d o s e l a v o c a l y l a 
ins t rumenta l con l a reforma y contra l a reforma; 
pues a l propio tiempo que el fraile M a r t í n fac i l i ta
ba e l a c o m p a ñ a m i e n t o de coros por e l pueblo y 
ensayaba muchos cantos que moviesen el sentimien
to e s t é t i co , y Ca lv ino , por el contrar io , s u s t i t u í a l a 
sencil lez del canto l l ano con l a sa lmodia m é t r i c a , y 
e l reformado f r ancés Goud imel , muerto en l a terr ible 
noche de San B a r t o l o m é , p o n í a en m ú s i c a los sal
mos traducidos á l a l engua francesa, el ca tol ic ismo 
contaba con u n maestro admirable, con u n ar t i s ta 
de g r a n talento, con u n m ú s i c o de g ran i n s p i r a c i ó n 
y genio, con e l i ta l iano Pedro L u i s de Pa le s t r ina 
(1529-1594), v a r ó n i lustre que perseguido por l a 
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desgracia , arrojado de l a cap i l l a del P o n t í f i c e y re
cluido como u n cenobita en e l monte Cel io , se exta
s í a en l a c o n t e m p l a c i ó n de l a naturaleza, y a l l í , 
so lo , triste, estudiando d ia y noche, l l ena de fé su 
a lma , y de sentimiento religioso su c o r a z ó n , el i n 
m o r t a l sol i tar io e x p r e s ó en solemnes y armoniosos 
cantos e l profundo sentido de l a E s c r i t u r a , desmin
tiendo á aquellos maestros ignorantes que no com
p r e n d í a n c ó m o l a m ú s i c a p o d í a adaptarse á los santos 
ri tos que elevan el a l m a a l Cr iador (1). Pa le s t r ina 
es u n modelo acabado en todos sus trabajos, y co
mo dice C é s a r C a n t ú , "n inguno le igua la en v a l e n t í a , 
en acento profundo y sencil lo, en l a m í s t i c a ternu
ra , n i en l a encantadora suavidad de sus a r m o n í a s , 
que j^a nos revelan los dolores de l a M a d r e de D i o s , 
y a los padecimientos del Verbo , y á las veces nos 
t ranspor tan á un mundo invis ib le á escuchar las m ú 
sicas con que los á n g e l e s rodean e l trono del E t e r 
no,, (2). E n t r e sus continuadores o c u p ó u n alto puesto 
por su o r ig ina l idad e l c é l eb re autor del Miserere, e l 
maestro A l l e g r i (m. el 1652), después del cua l d e c a y ó e l 
arte musica l hasta e l punto de que se tuv ie ra por m é 
r i to el ruido m á s estrepitoso. Duran te el siglo X V I I I 
l a m ú s i c a re l igiosa se enriquece con muchas com
posiciones, ejerciendo l a profana u n imper io pode
roso en las cortes de los reyes y en e l pueblo. E l 

(1) Fué una de las primeras obras que le encargaron la missa papalis, modelo 
de armonía, de sencillez, de claridad y de ternura. Cuéntase que se hallaron en el 
manuscrito escritas estas palabras: Señor, ilumíname-, y con efecto, Dios oyó los rue
gos del incomparable artista. E l Stabat matcr es el coronamiento de todas sus com
posiciones musicales. 

(2) Historia Universal, t. V , pág . 165. . 
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cantor F e r r i fué recibido en F l o r e n c i a como un p r í n 
cipe, F a r i n e l l i h izo las delicias de l a corte de Fe r 
nando V I de E s p a ñ a , l a florentina Tes i y l a vene
c iana B o r d o n i grani'eaban por todas partes grandes 
cosechas de aplausos. Ilustres ingenios, lo mismo en 
I t a l i a que en F r a n c i a y A l e m a n i a , encaminaron su 
v o c a c i ó n á l a m ú s i c a re l ig iosa y profana en los s i 
glos X V I I I y X I X , descollando entre ellos Strade-
11a, Scar la t t i , Pergolese que entre sus composiciones 
religiosas tiene l a Salve regina y e l Stabat, Cimarosa , 
Pa is ie l lo , autor de l a Pas ión , de cuatro Credos y de dos 
Te Deum; Ramean , M é h u l y Mons igny ; l a i lustre fami
l i a de B a c h , y sobre todos el a l e m á n M o z a r t (1756-
1791), que lo mismo escribe en e l g é n e r o oratorio 
que en l a ó p e r a , i n m o r t a l i z á n d o s e en a q u é l con u n 
Miserere y una misa de Réquiem, y poniendo poco 
antes de mor i r en m ú s i c a las l ú g u b r e s palabras del 
Dies irce (1). N i fuera fác i l recordar los nombres, las 
obras, n i los m é r i t o s de los maestros que hoy lucen 
con jus ta H o m b r a d í a en los anales del arte mus i ca l 
c o n t e m p o r á n e o , los Beethowen, R o s s i n i , D o n i z z e t i , 
V e r d i , B e l l i n i , Meyerbeer , Mendelssohn, Schumann , 
G o u n o d y W a g n e r . 

D e l a m ú s i c a española cabe decir que l l ega a l 
s iglo X V I en verdadero estado de florecimiento. 
G ó m e z de Fa l e nc i a , P e r é z , Sal inas y otros maestros 
e s p a ñ o l e s fueron m ú s i c o s excelentes, cuyas composi
ciones se ejecutaban con a d m i r a c i ó n , no solo en 

(i) Son ^\ Réquiem, la Lacrymosa y la Tuba mirum admirables concepciones de 
Mozart. Entre sus bellísimas óperas citaremos el D . Juan, cuyo argumento está toma
do de Moliere, quien lo recogió antes de Tirso de Molina. 



77 
nuestros templos, sino en las iglesias i ta l ianas . C a r 
los V era incansable protector de los buenos m ú s i 
cos, y Fe l ipe I I se c o m p l a c í a en oir las composiciones 
de su organis ta A n t o n i o C a b e z ó n , composiciones que 
t o d a v í a se ejecutan en las catedrales de L e ó n y de 
Toledo. E n e l siglo X V I I tenemos á Orte l ls , B a b á n 
y Monteverde , dado que á mediados de este periodo 
de t iempo c a y ó e l arte mus ica l en a f e c t a c i ó n enfa
dosa, sucediendo á las m e l o d í a s las sutilezas de l 
contrapunto. E n el X V I I I i n t e n t ó Fernando V I cu
ra r su m e l a n c o l í a r o d e á n d o s e de m ú s i c o s y canto
res, entre los cuales sob resa l í a e l citado F a r i n e l l i , 
siendo honra del siglo X I X una l a r g a serie de ar
tistas s e ñ a l a d o s en l a e jecuc ión y en l a c o m p o s i c i ó n , 
en l a m ú s i c a v o c a l y en l a ins t rumenta l , en el o r a 
tor io y en e l d rama l í r i co . 





Y. 

H e recorr ido, S e ñ o r e s A c a d é m i c o s , e l largo ca
mino de las bellas artes; pero, si me lo p e r m i t í s , he 
de decir algo t o d a v í a acerca de los ideales del pre
sente. Nos hal lamos en un momento de t r a n s i c i ó n . 
V i v i m o s en una é p o c a c r í t i c a . Unos m i r a n e l pasado 
c o n amor ferviente, estimando los modelos ant iguos 
c u a l l a fuente cr is ta l ina , inagotable y pu ra de be
l leza; otros pretenden romper con l a a n t i g ü e d a d ó 
in ten tan una r ad i ca l reforma en todas las artes. L a s 
ideas de los primeros son absolutas y absurdas; las 
tendencias de los segundos vagas é incier tas . P o r 
unos y por otros se ha l l a desconocida l a l ey de l 
progreso ó del mejoramiento de l a sociedad, l a c u a l 
no es o t ra sino el adelantar dentro de nuestra na
tura leza l imi t ada y contingente, el adelantar en las 
ciencias, letras y artes, el adelantar en todo, con
servando lo verdadero, lo bueno y lo bel lo del pa
sado. N i es dable o lv idar que l a v i d a de l a huma
nidad es como una cadena de eslabones pe r f ec t a» 
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mente unidos y l igados, y que las generaciones todas-
son solidarias. 

P o r lo que á m í respecta, confieso que amo e l 
pasado, l leno de encanto y de hermosura; pero como 
hombre de este siglo, en cuyo c o r a z ó n arde l a l l a m a 
del progreso, tengo fé en los descubrimientos de las 
ciencias, en los maravil losos adelantos de las letras 
y en los anchos horizontes de l a indust r ia , esperan
do que cada d í a se d a r á un paso adelante, que nue
vas f ó r m u l a s s u s t i t u i r á n á las antiguas, y que á cada 
momento chispas de refulgente l uz l l e g a r á n á los 
e sp í r i t u s , lo mismo á los defensores de lo pasado 
que á los de lo porvenir , as í á los espiri tualistas 
como á los positivistas, á los idealistas como á los 
realistas, s in m á s l imitaciones que las impuestas á 
l a na tura leza humana por l a vo lun tad del O m n i 
potente. 

Todos los ramos del saber son miembros de u n 
organismo, todos se encuentran í n t i m a m e n t e e n l a 
zados; y en una é p o c a como l a nuestra, s e ñ a l a d a 
y a por tantos y t an notables progresos, l a c i enc i a 
de lo bello y por na tu ra l consecuencia las bel las 
artes no pueden quedar estacionadas. E x t i é n d e s e 
cada d ía , merced á los estudios e s t é t i cos , u n cono
c imiento m á s completo de l a í n d o l e de l a belleza;; 
e l p ú b l i c o se interesa cada vez m á s en las cues
tiones a r t í s t i c a s ; l a h is tor ia del arte encuentra cu l 
t ivadores; en l a é p o c a c o n t e m p o r á n e a se l l a m a á 
j u i c io á todas las generaciones pasadas, se estudian 
sus tesoros a r t í s t i cos , y a l par que se in ten ta l a 
s í n t e s i s de l a be l la forma y de l a bel leza del espí-
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i-itu, se e s c u d r i ñ a l a natura leza á l a l uz de l a con
t e m p l a c i ó n , y aparecen los tesoros ocultos de su 
prodig iosa hermosura. 

S i en nuestros d í a s l a arqui tectura se h a l l a re
duc ida á i m i t a r las obras antiguas, y parece como 
que se duerme en sus pasados laureles, f a l t á n d o l e o r i 
g ina l idad y genio, en cambio l a escultura y p in tura , 
enriquecidas merced á l a inf luencia del estilo natu
ra l i s ta , que en medio de sus e x t r a v í o s , no carece de 
aciertos, h a l legado á a lcanzar un g ran esplendor, 
y l a m ú s i c a re l ig iosa y profana, en especial l a ú l 
t ima , a l za su vuelo gigantesco y se pierde en u n 
mundo de i n s p i r a c i ó n y de entusiasmo. 

C u l t í v e n s e m á s y m á s l a arquitectura, escultura, 
p in tu ra y m ú s i c a , y á m e n s e con entusiasmo las her
mosas obras a r t í s t i c a s . E l hombre, dolorido por las 
fatigas, rendido por el trabajo y azotado por los 
elementos, se e x p l a y a en las esferas de lo bel lo y 
contempla gozoso las sublimes creaciones del esp í 
r i t u . L a s artes, d e s p u é s de l a r e l ig ión , perfuman el 
a l m a de l a human idad en e l á r i d o desierto de l a 
v ida . F i lósofos ilustres, dist inguidos historiadores, 
po l í t i cos famosos, industriales inteligentes y artistas, 
inspirados, todos merecen nuestra m á s profunda con
s ide rac ión , y todos ponen su grano de arena en e l 
edificio de l a humana cul tura . A l lado de Cervantes 
y de C a l d e r ó n ponemos á V e l á z q u e z y á M u r i l l o ; 
y a l lado de nuestros cient í f icos c o n t e m p o r á n e o s , á 
Rosales y á P r a d i l l a . S i es de g ran i n t e r é s recordar 
los nombres gloriosos de P a v í a , San Q u i n t í n , L e 
pante y Otumba, no es l íc i to o lv idar E l testamento 

11 
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de Isabel la Católica, L a campana de Huesca y e l 
Desembarco de Cristóbal Colón. E l mundo no debe ser 
un campo de combate, n i una palestra donde se 
ven t i l en las cuestiones por l a fuerza, sino l a morada 
de l hombre, donde los sabios 5̂  los artistas son los 
obreros divinos inspirados por el soplo de D i o s p a r a 
hacernos sobrellevar las penas de l a v ida , y con la 
c o n t e m p l a c i ó n de sus obras elevar nuestro e s p í r i t u 
á las regiones celestiales. 



V I . 

V o y á conclui r , S e ñ o r e s . E l profesorado de esta 
escuela es intel igente y laborioso como el que m á s , 
se consagra a l estudio y á l a e n s e ñ a n z a , no solo 
por deber, sino movido de v o c a c i ó n y de verdadero 
entusiasmo. N o o fende ré su modest ia con mis a la
banzas; que e l verdadero m é r i t o sabe gozar en l a 
sa t i s f acc ión de su conciencia . Pero menester es, con 
todo, que se le ayude, que se le aux i l i e en l a á r d u a 
empresa de d i r i g i r á esta juventud , á l a c u a l de 
derecho corresponden mis ú l t i m a s palabras. 

Trabajad, j ó v e n e s alumnos, con constancia , fijad 
en vuestro e s p í r i t u las e n s e ñ a n z a s de los insignes 
maestros de nuestra renombrada escuela, y seguid 
las huellas de los arquitectos Madrazo , A y u s o , A g u a 
do, A m a d o r y A l v á r e z , de los escultores B e l l v e r , 
V a l t m i t j a n a y Oms, y de los m ú s i c o s E s l a v a , B a r -
b ie r i , A r r i e t a , Monaster io , B r e t ó n , Zub iaur re y C h a p í . 
Inspiraos en esos cé l eb re s pintores que so l l a m a n 
Gisber t , el autor de E l suplicio de los comuneros, de 
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E l desembarco de los puritanos en la América del Norte, 
de l a Muerte del principe D . Carlos y de l a J u r a de 
Fernando I V ; Casado, el ar t is ta de l a Muerte del conde 
de Saldaría, de Fernando I V el Emplazado, de E l j u 
ramento de las cortes de Cádiz; de l a Ba ta l l a de B a i l é n 
y de l a Campana de Huesca; Sans, que muestra v i r i l 
i n s p i r a c i ó n en Prometeo, en Los náuf ragos de Trafa l -
gar, en l a Toma del campamento de Tetuán y en l a 
Muerte de Churruca; M a n z a n o , que es conocido p o r 
sus obras Santa Teresa con los pr íncipes de Ehol i , L a 
audiencia de los Reyes Católicos, y Rodrigo Vázquez v i 
sitando la p r i s ión de la famil ia de Antonio Pérez; P a l -
m a r o l i , sobremanera notable por sus producciones 
Intercesión de los santos españoles en favor del p r ínc ipe 
de Asturias, L a capilla Sixt ina en Roma, y los Ente
rramientos en la Moncloa en 1808; Rosales, genio su
per ior cuyas obras se l l a m a n E l testamento de Isabel 
l a Católica, Los evangelistas y L a muerte de Lucrecia; 
D o m i n g o , que firma Un lance en el siglo X V I I , Santa 
Clara y Los titiriteros; F o r t u n y , e l acuarel is ta t a n 
querido, autor de los cuadros L a vicaría , E l pórt ico 
de San Ginés y l a Ba ta l l a de Tetuán; V e r a , que p i n 
t a E l entierro de S. Lorenzo, L a comunión en las ca
tacumbas. L a coronación de Santa Cecilia y San Vale
riano; Pueb la que se inmor ta l i za con su Desembarco de 
Cristóbal Colón; D o m í n g u e z , L u n a , Moreno Carbone
ro y P r a d i l l a que dan d í a s de g lo r i a con sus cuadros 
Muerte de Séneca, el Spolíarum, San Francisco de Bor ja , 
D o ñ a Juana la Loca y L a rendición de Granada, y 
Sa la , M u ñ o z Degra in , R a i m u n d o Madrazo , F o r r a n t , 
P la senc ia y algunos otros, pintores de talento, g lo -
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r i a del arte, g e n e r a c i ó n insigne, honra de nues t ra 
pueblo y de l a t ie r ra e s p a ñ o l a . 

D e m í sé decir, que cuando después de estudiar 
en l a c ienc ia de los hechos tantos mar t i r ios y tantas 
guerras, cuando d e s p u é s de recorrer en las s o m b r í a s 
p á g i n a s de nuestra moderna h is tor ia sucesos t an t r i s 
tes, ha l lo esos genios superiores, esos e s p í r i t u s bue
nos y c a r i ñ o s o s que en sus manos l l e v a n e l r amo 
de ol ivo y en sus corazones los m á s puros sent imien
tos, oigo u n a voz que se eleva del fondo de m i es
p í r i t u e x c i t á n d o m e á que inculque á l a g e n e r a c i ó n 
de j ó v e n e s c u y a e n s e ñ a n z a nos e s t á encomendada, 
l a necesidad de rec ib i r e l fruto in te lec tual de todos 
los pueblos pasados y presentes, para bendecir á 
D i o s , fuente inagotable de jus t i c ia , de bondad y 
de bel leza . 
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