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CRÓNICA DEL «CENTRO.» 

Las conferencias <][ue los sábados se cele
bran en nuestra Sociedad, le prestan nueva 
vida y animación, dándole al par un carácter 
artístico-literario de que antes carecía. 

D. Af ustin Caro Riaño, uno de los propa
gandistas de las bellas artes más entusias
tas, con que cuenta el CENTRO, dio, en susti-
lucióu del Sr. España Lledó, que se hallaba 
ausente, la segunda conferencia del año ac
tual, que tuvo efecto el sábado 22 del último 
mesy versando sobre e! «Concepto y clasifi
cación de las Industrias artísticas.» 

Comeníó nuestro amigo por dar una idea 
de la falta de precisión con que se emplean 

• las frases Industrias artísticas. Artes indus
triales, Arte decorativo. Bellas artes indus
triales, Arte ornamental y Arles suntuarias, 
para justificar la necesidad de establecer un 
concepto claro y distinto de lo que se quiere 
significar con ellas, y saber después el lugar 
que cada una de estas artes debe ocupar 
respecto de las demás, haciendo para ello la 
oportuna clasificación. 

Al efecto, adoptó la denominación de In
dustrias artísticas, como punto de partida 
para su investigación, analizando separada
mente los dos términos de que consta la fra
se, para presentar después el concepto com
plejo que esta encierra. 

En cuanto á la palabra industria, dijo que 
tenía dos acepciones capitales, una vulgar, 
ó popular, mejor dicho, y otra científica; 
que en su acepción popular se empleaba, 
bien para designar el trabajo ó esfuerzo ma
terial del hombre, como cuando se dice de 
una persona que es industriosa en el sentido 
de que es trabajadora, bien para significar los 
productos ó resultados materiales de dicho 
tcabajo ó esfuerzo, como cuando hablamos 

de los productos de la industria moderna, 
dando á entender aparatos, utensilios y ob
jetos que satisfacen nuestras necesidades; 
que en su acepción científica, la palabra in
dustria se empleaba en los mismos sentidos 
que en la popular, con la diferencia de ser 
estos sentidos más comprensivos; así, enten
dida como trabajo la palabra industria, los 
economistas no significaban el trabajo ma
terial ó que se manifiesta en hechos mate
riales únicamente, sino todo trabajo, todo 
esl'uerzo, toda acción física y moral del hom
bre, encaminada á satisfacer nuestras nece
sidades por medio de la producción, y en
tendida como producto dicha palabra, los 
mismos economistas no limitaban este signi
ficado á los productos materiales, sino que 
consideraban tales todos los resultados de 
nuestra actividad, se hagan ó no sensibles. 
Teniendo, pues, en cuenta, que en una ú 
otra acepción, y dentro de cada una de estas 
en uno u otro sentido, la industria hacía 
referencia á las necesidades humanas, estas 
le sirvieron de criterio para hacer la clasifi
cación de aquellas, sin que cl espacio de que 
disponemos nos permita desarrollarlas aquí. 

Después analizó el significado de la pala
bra arte, hallando también una acepción co
mún, según la que solo entendemos por 
arte el Arte bello, en sus dos sentidos de 
aptitud ó facultad especial de producir obras 
de Bellas Artes, como cuando decimos que 
una persona es un artista (y en un sentido 
más limitado, un pintor, escultor, etc.), y 
en el sentido de producto artístico, como 
cuando decimos qne tal cosa es una obra de 
arte; y una acepción científica en sus dos 
sentidos de facultad y producto, según los 
que hay en un arte ó una forma especial de 
ser en todas las aptitudes humanas y en to
das sus manifestaciones, que, como dirigi-
gidas á la satisfacción de lodo genero de ne 
cesidados, este mi«mo criterio le sirvió 
para hacer la clasificación del Arte en ge
neral. 

Desanoliadas con la necesaria amplitud 
las nociones que solo dejamos apuntarlas, 
el Sr. Caro entró á e.xponer el concepto de 
las Industrias artísticas ó Arte suntuaiio, en 
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sus dos aspectos de aptitud industrial-artís
tica y de productos industriales-artísticos, 
definiéndolo «aquel cuyos productos mate
riales, manuales generalmente, tienen la 
misión de satisfacer necesidades humanas 
materiales también, y el enearg^o especial, 
además, de satisfacer necesidades estéticas, 
produciendo la emoeión de lo bello por los 
elementos que entran en su composición, to
mados de las Bellas artes», después de lo 
cual, y buscando dentro de las Bellas artes 
principalmente como uno de los términos 
superiores y generatrices de las Industrias 
artísticas, el criterio para la clasificación de 
las mismas, lo expuso en forma da sinopsis, 
razonando brevemente cada una de sus divi
siones y subdivisiones, terminando con se
ñalar el punto de contacto y el punto dife
rencial que, seg'un Mr. Davioud, existen 
entre las Industrias arlístieas y las Bellas 
artes. 

El Sr. Caro Riaño recibió los plácemes de 
la concurrencia por su brillante trabajo, que 
muy pronto conocerán nuestros lectores pu
blicado en números de este BOLETÍN. 

Otra conferencia de g'rán interés tuvo lu
gar ¿I sábado 29 de Enero. Fué el disertante 
U. Manuel Gómez Moreno, dignísimo vice
presidente do nuestra Sociedad, quien en 
lenguaje castizo y familiar nos habló del 
«Carácter de los monumentos artísticos de 
Granada del siglo XVI«, leyendo á este 
propósito un on'ticulo sobro el mismo leaia, 
en el que hace gala de sus profundos cono
cimientos en las bellas arles, demostrando al 
mismo tiempo los serios estudios que tiene 
hechos sobre la materia. Como dicho articu
ló comenzamos á publicarlo en esto mismo 
número, no decimos nada más de la confe
rencia del Sr. Gómez Moreno, añadiendo 
tan solo que fué oída con mucho gusto por 
los socios del CENTRO. 

* 
El domingo 16 de Enero último tuvo lu

gar la 15.' excursión del presente curso, en 
la que so visitó la iglesia de Carmelitas des
calzas, edificio del siglo XVII, de sencilla 
construcción, y en cuyo interior vimos, co
mo más notable, varios cuadros de Tovar, 
con escenas de la vida de Santa Teresa, re
formadora de la Orden, y 1» estatua de esta 
Santa, que es de regular mérilo. En la sa
cristía hay un cuadro muy interesante y bien 
pintado: representa la comunión de seis diá
conos; tiene figuras de primer orden, y sus 
vestidos, hechos con mucho detenimiento, 
áon muy curiosos por los datos que facilitan 
de los trajes de la época del cuadro, que es 
del siglo XVI. 

Junto á esta iglesia está la casa donde mu
rió el Gran Capitán, que tiene en su fachada 
un relieve con la Sacrafamilia, hecho pro
bablemente por los años de 1G90. Debajo de 
este relieve se ve una lápida colocada hace 
poco tiempo, con una inscripción—muy bien 
redactada—que dice así: 
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EN ESTA CASA VIVIÓ Y EN EIIA MURIÓ, EL DÍA 
2 DE DICIEMBRE DE 1515 

EL GRAN CAPITÁN 
I). GONZALO FERNANDEZ DE AGUILAR Y DE 
CÓRDOBA, DUQUE DE SESA, TERRANOVA Y 
S A N T Á N G E L O , HKhOE CRISTIANO, GLORIOSO VEN

CEDOR DE MOROS FRANCESES Y TURCOS, 
Á CUYA ILUSTRE MEMORIA LA COMISIÓN DE MO
NUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE LA PRO
VINCIA DE G R A N A D A ERIGIÓ ESTA INSCRPCION. 

AÑO DE 1874. 
La iglesia de San Malias, visitada des

pués, es de las primeras que so construye
ron en el siglo XVI; tiene dos buenas por
tadas de estilo renacimiento, especialmente 
la del costado, que tiene detalles esculpidos 
con gran esmero; el interior del templo era 
de estilo mudejar, pero debido á una mala 
restauración sufrida en el siglo pasado, ha 
perdido todo el carácter, hallándose afeada 
por adornos y pinturas de mal gusto. 

De las obras de arte que este templo en
cierra, solo citaremos, como principales, los 
cuatro lienzos de Bocancgra que hay en la 
capilla mayor, que representan á varios San
tos Padres; la estatua de San Juan ele Dios 
que hay en el retablo principal,—muj»^ mal 
colocada por cierto, y expuesta á caerse;— un 
Santo Cristo, escultura de Jaime Foleh, de 
mucho dibujo pero poco sentimiento; y por 
último, varias tablas antiguas que hay en la 
capilla del Baptisterio, que es lástima se ha-
lle:i en un lugar tan poco iluminado. 

La iglesia de Santo Domingo se comenzó 
á visitar en este día, pero por lo avanzado 
de la hora se dejó su detenido estudio para 
la excursión inmediata, que se celebró el 
domingo siguiente, 23 del pasado mes. 

En los últimos años del siglo XV fué eri
gida por los Reyes Católicos esta iglesia, 
bajo la advocación déla Santa Cruz. Es sú
planla la de una cruz latina, y en su cons
trucción y decorado se siguieron las reglas de 
los estilos gótico y del renacimiento, habien
do preciosos detalles de ambos gustos. La 
portada, por su originalidad y elegancia, 
es, á nuestro juicio, la parte de mayor inte-
rés,para el artista, 

Á fines del siglo XVII fueron construidas 
la cúpula y capilla mayor. Esta se halla de
corada con gran profusión de adornosy buen 
número de lienzos de regular mérito; ha
biendo uno del Chavarilo,—pintor que vivió 
por los años de 1700;—un San José, de Die
go García Melgarejo; un San Miguel y otros 
varios do los Cieza, y de Torres Salcedo. En 
la parte baja hay dos buenos relieves de 
madera, procedentes de algún retablo, re
presentando uno la creación de Eva, y otro 
una alegoría de la Fé. 

En todas las capillas habla antes lujosos 
retablos con (ixcelenles pinturas y escultu
ras; mas en la época de la exclaustración fue
ron derribados muchos de ellos, perdiéndo
se bastantes buenas obras de arte. Dé las que 
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hoy quedan y vimos en dicho día, daremos 
aquí lina sumaria idea. 

Comenzando por el retablo y camarín de 
¡aVírg-endel Rosario,—que es lo mejor con
servado.—diremos que son del gusto del siglo 
XVII, y de una riquoza extraordinaria. En 
el relablo formar, el adorno infinitas cabezas 
de querubines,—alg-unas muy bien talladas, 
— que se combinan cm hojas, mascarones 
y bichas, ê ntre los que aparecen escenas mi-
lológicas, lig-uras alegóricas y otros detalles 
curiosos. El camarín, todo de mármoles di
versos, que se hallan cubiertos por espejos, 
es de un efecto maravilloso; el estilo de sus 
adornos es el barroco, pero no por fcsto ca
recen de mérilo, pues están labrados cor. 
gran proligidad, y dan idea exacta del gusto 
de la época. 

En las demás capillas hay bastantes reta
blos y restos de otros, que se distinguen por 
la riqueza de su construcción. En ellos se 
conservan algunas pinturas y esculturas, las 
más de estas restauradas pésimamente. Las 
que merecen verse son, según nuestra opi
nión, las imágenes de Santa Escolástica, 
Santa Catalina de Si'Mia, Sania Rosa do Li
ma, la Virgen de la Soledad, obra de M. 
González, y el Señor de la Paciencia. De 
las pinturas, en primer lugar, una tabla ale
mana que hay en la capilla de la Soledad, 
representando la Natividad del Señor; dos 
frescos grandes, de una capilla de la dere
cha; un lienzo con Jesús muerto, de Felipe 
Gómez de Valencia; un cuadro de Santo Do
mingo, en la sacristía, que parece de Boca-
négra, y por último, un retrato de Fr. Luis 
de Granada, monje que fué de este convenio 

De los ornamentos que posee esta iglesia, 
llamaron nuestra atención, muy justamente, 
dos ternos, de terciopelo rojo uno. y verde 
otro, que son verdaderas obras de arte. Tie
nen buenos bordados de imaginería, foiman-
do labores al eslilo romano, de mucho gusto, 
y con escudos en las dalmáticas y capillo de 
la capa, que representan figuras de santos 
y evangelistas. 

La Sección de Pintura ha estudiado en la 
última quincena dos modelos de mucho re
sultado: el primero fué un desnudo de hom
bre, y el segundo una dama del tiempo de 
Doña Juana la Loca, sentada en actitud 
pensativa. Ha sido esta una figura de mucho 
carácter y muy del agrado de los artistas. 

En la Sección de Música, los jóvenes Vi
dal y Romeío. continúan con aprovecha
miento sus esludios en las obras de los clá
sicos, pi-oporcionando al mismo tiempo 
agradabilísimos ratos á los amantes del bello 
arle que concurren á nuestra Sociedad. 

La Biblioteca se aumenta con los libros 
que se reciben ó regala algún socio, y con 
las notables publicaciones á que estamos 
suscritos y las que nos honran con el cam
bio. De las primeras llama la atención de los 

socios la acreditada revista inglesa The art 
Journal, que contiene grabados esmeradísi
mos, trabajos literarios y estudios artísticos 
de importancia. 

En la Exposición, como indicamos en el 
número anterior, se exhiben nuevas obras 
de nuestros arlislas, de las que citaremos las 
acuarelas de Pozo y Milíán, hechas en la 
Clase de Modelo, que demuestran el adelan
to que con estos estudios se adquiere en el 
difícil arle de la pintura. 

Tejnóñlo. 

C A R Á C T E R 
de los monninentos artísticos de Círaiuida 

del slslo XTI , 
por Manuel Gomes Moreno. 

f L período más importante para las artes 
granadinas fué el siglo XVI, en el cual 
se hicieron nuestras mas interesantes 

obras de arte, á excepción de las que los 
moros nos legaron, demoslfándonos de una 
manera cumplidísima el grado de cultura 
y adelanto a que llegó Granada en aquella 
época. 

La arquitectura levantó en nuestro suelo 
edificios incomparables; la escultura ejecutó 
obras maestras, y trabajos de valía nos de
jaron la pintura y las demás artes que de 
ella y sus hermanas tienen principio. 

En el presente estudio nos haremos cargo 
de esas obras sea cualquiera el arte á que 
pertenezcan, y lo mismo ocupará nuestra 
atención el grandioso templo de elevadas 
torres y cúpulas, para cuya realización fué 
necesario el genio del artista ayudado de 
mollilud de operarios y de crecidos capi
tales, que el relablo de madera que decora 
una de las capillas de ese templo; lo mismo 
el ostentoso mausoleo debido á la mano de 
renombrado escultor, que la pequeña esta
tua de ignorado maestro escondida en la 
confusa decoración de alguna portada; lo 
mismo la magnífica reja de hierro que impi
de llegar al lugar do yacen los restos de ín
clitos monarcas, que el porta-paz que salió 
del taller del platero; lo mismo la humilde 
miniatura oculla entre las hojas de un libro 
de coro, que las tablas ó vidrios pintados 
que decoran nuestras iglesias; lo mismo el 
rico terno bordado de beUísima imaginería, 
que la tallada cajonera que le contiene. 

Todo ello tiene interés monumental, y sir
ve para apreciar los cambios y vicisitudes 
que el arte experimentaba en sus múltiples 
manifestaciones, la altura á que llegó, y el 
grado de adelanto que alcanzaron nuestros 
antepasados. La mayoría de las obras de arte 
de esta ciudad son desconocidas del común 
de las personas, porque los escritores que 
trataron de los monumentos de Granada, 
fijáronse principalmente en las obras de los 
moros, que por ser de fama universal y con
ceptuarse como los edificios árabes mas ca
racterizados, merecen, sin duda alguna, que 
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se bagan de ellos profundos estudios y ex
tensas descripciones, con cuantos dalos pue
dan allegarse para contribuir á esclareeer la 
historia artística del pueblo que por tantos 
años dominó en España. Pero ijueno será 
también ocuparse de las producciones del 
arte cristiano en este p:us, y no dejar olvi
dadas es i multitud de bellezas do otro or
den que se encuentran á cada paso. 

Á tin de examinar estas obras y hacer de 
ellas en su día un prolijo y detenido trabajo, 
es necesario considerar reunidas I;is de la 
misma índole, agrupándolas, para poder asi 
determinar mejor lns caracteres qtic las dis
tinguen entre sí. Esto es lo que nos propo
nemos en el presente estudio, emprendido 
por el deseo que nos anima de nacer un 
bien á la historia de las arles patrias. 

I. 

Tres caracteres diversos revisten las cons
trucciones granadinas del siglo XVI, los 
cuales nos servirán para formar otros tantos 
grupos de obras, que clasificaremos con arre
glo al estilo arquitectónico á que pertenez
can. Constituirán una de estas agrupaciones 
los edificios góticos, otra se formara con los 
del renacimiento, y la tercera con aquellas 
construcciones que conservan más ó menos 
reminiscencias del arte árabe. Con frecuen
cia se ven juntos caracteres de los varios 
estilos, resultaíido de aquí interesantísimos 
ejemplares de monumentos de transición. 

En los primeros años del siglo de que nos 
Vamos á ocupar, el reino de Granada quedó 
sometido en absoluto á la dominación caste
llana, siendo vencidos todos los obstáculos 
que se opusieron á la conversión de los mo
ros al catolicismo. Entonces los conquista
dores pudieron dedicarse con entera con
fianza a dotar la ciudad de nuevos edificios 
en su mayoría religiosos: los Reyes Católi
cos erigieron su sepulcro, el convento de 
Ssnta Isabel y el Hospital Real; el venerable 
arzobispo Talayera edificó una modesta ca
tedral y algunas parroquias; los frailes do
minicos construyeron el convento de Santa 
Cruz; los Jerónimos el suyo con un magnífi-
eo templo; los cartujos otro en Ainadamar, 
siguiéndoles los de la Merced y trinitarios. 
El Cabildo de la ciudad reedificó la Madra
za, que para sus reuniones le habían cedido 
los Monarcas, é hizo una lonja y gradas co
mo las de Sevilla. Al mismo tiempo que 
esto se hacía, los magnates castellanos se 
apresuraban á edificar palacios, conventos, 
capillas y hospitales: en suma; una ciudad 
completamente cristiana s irgía como por 
encanto en el lugar donde por tantos siglos 
habitaron los sectarios del mahometismo. . 

listas obras, se hicieron bajo el influjo de 
la arquitectura gótica, y aunque al empezar 
el siglo XVI -principiaba la decadencia, nos 
dejó sin embargo edificios que no dasmere-
een de otros de sus niej );cs tiempos., 

El más importante de ellos, es la Capilla 
donde están sepultados los Reyes Católicos, 
bellísima exteriormente, por sus calados an
tepechos, cresterías y pirámides que le ha
cen aparecer como guarnecida de finísimo 
encaje. En el interior, no es menos intere
sante, por el decorado de sus bóvedas, pa
redes y portadas, en particular la que co
munica con el templo metropolitano, la cual 
ostenta todas las galas del estilo ogival. 

Los templos de los conventos de Santo 
Domingo y San Jerónimo, tienen idéntica 
disposición, en cuanto á la forma de sus 
pl .ntas, que son de cruz latina, en los gru
pos de columnas y aristones que se extien
den cruzándose por las bóvedas, y en la co
locación del coro á los pies de la iglesia di
vidiendo la nave; pero como estos edificios 
no fueron acabados con el mismo estilo que 
se principiaron, carecen en otras partes de 
los caracteres de la arquitectura que nos 
ocupa; cai'actéres que se descubren en el 
Hospital Real, en uno de los patios de San 
Jerónimo, en varias dependencias de la Car
tuja y en su iglesia, desfigurada por poste
riores restauraciones, en la portada dé San
ta Isabel, pa las bóvedas de crucería de 
San Cristóbal y San Nicolás, y en las pilas
tras, capiteles y arcos apuntados de estas 
iglesias y de las demás que se hicieron en 
aquel período, las cuáles están formadas por 
una sola nave, á cuyo extremo se alza fa 
capilla mayor, cuando la hay. Exceptúanse 
de este regla, la iglesia de la Mereed, hoy 
convertida en cuartel, que tiene la forma de 
cruz latina, y la de San Juan de los Reyes, 
en i)Ue el cuerpo de la iglesia consta de tres 
naves. 

Formando ángulo con la Capilla B,eal, le
vántase otro importante edificio de su mis
mo estilo, compuesto de dos galerías sobre
puestas, cuyos .arcos están sostenidos por 
retorcidas columnas. Este edificio, llamado 
Lonja, y en la actualidad pésimamente revo
cada, se asemeja á una loggia de las que 
hay en Florencia, Siena y otros pueblos de 
Italia. Fué mandado hacer por la Ciudad 
con el fin de que en él negociasen los mer
caderes, estuviera el fiel contraste, y para 
que ciertos genoveses establecieran un ban
co para todas partes. 

Nuestra Catedral también se,proyectó y 
comenzó á hacerse con arreglo á la arqui
tectura gótica, por lo que su planta se pa
rece á la de algunas culedrales ogivales de 
la Edad Media. Fué su maestro al principio 
Rodrigo Hernández, que lo era de todas las 
obras del Arzobispado. 

Las parroquias de aquella época son sen
cillísimas, revelándose en su pobreza el corto 
tiempo invertido en su fábrica y los esca
sas recursos que á ellas se podían ajjliciar, 
dada la necesidad de igl.'sias que tenia toda 
'a diócesis. Las más antiguas parroquias, son 
la^ de San Cristóbal y san Nicolás (1500 á 
1509), siguiéndoles las de San José, Sm 



Boi.|::i;íi(r ̂ Ei, CBSXBQ A.RTÍSTICÍÍ. 

Matías (1) y San Cecilio (1509 á 1540), las 
que én lugar de bóvedas tienen sus armadu
ras cargando directamente sobre los varios 
arcos que atraviesan la nave. Las iglesias de 
Santa Isabel y San Juan, carecen de estos 
arc.os, teniendo en lugar de esas armaduras 
grandes alfarjes de lazo con tirantes; !a de 
S. liUis participa de los dos sistemas, to que 
le presta cierta originalidad. 

Las techumbres empleadas en los edifi-
eios de este período, conservan el gusto de 
la arquitectura, pues los recortes de las ta
blas de entre las vigas, y los variadísimos 
canes y zapatas, recuerdan los dibujos y ani-
malejos, caricaturas y monstruos empleados 
en los capiteles, ménsulas y gárgolas de las 
construcciones góticas. A este mismo tiem
po corresponden dos magníficos artesonados 
que hay en la Capilla mayor de Santa Isa
bel y en el crucero del edificio que fué igle
sia de la Merced. Ambos techos son seme-
raejantes, y están compuestos de rosetones 
en forma de estrellas, que aparecen como 
suspendidos de una i-ed dé cintas. 

Antes de llegar el siglo XVI á su primer 
tercio, el arte gótico había decaído de una 
manera extraordinaria, dejando paso franco 
al Renacimiento, que invadía todo el campo 
de las artes; la influencia del nuevo estilo 
se descubría ya en las primeras obras ogi-
vales que se hacían en Granada: el arco se
micircular vese empleado en la puerta prin
cipal de la Capilla Real, en la galería baja 
de la Lonja y en el patio de San Jerónimo; 
los adornos platerescos y molduras de orí-
gen romano, se encuentran al lado de otros 
góticos en estos edificios y el de Santo Do
mingo. Pero este estilo no desaparece tan 
pronto, su tradición dura por muchos años, 
y á él apelan maestros como Siloee para ce
rrar las cúpulas y capillas hornacinas; el 
arco apuntado siguióse usando en pleno Re-
nacimiealo, y todavía en el siglo XVII se 
optó por hacer crucerías góticas en las bó
vedas de la Catedral. 

(Continuará). 

LA IMITACIÚN Y FALSIFICACIÓN 
de los objatos de arte antiguo en los siglos XV y XVI, 

por Louis Courajod (2). 

ARTÍCULO PRIMERO. 

f s hoy cosa muy común el estudio é in
dagación do cuanto el arte del Renaci
miento ha tomado directamente de la 

antigüedad clásica. Sobreesté punto de his
toria, la evidencia se ha impuesto á priori 
de una manera general; pero faltan todavía 
muchas pruebas que hacer, muchas demos-

(1) Esta iglesia, con las restauraciones 
que se le hicieron el siglo pasado, perdió su 
primitivo carácter. 

(2) Este articulo, publicaJo en la Gazette 
des Beaux-Arts, es traduoclóji ite I). Miguel 
Zub^ia . 

traeibnes que establecer, raiiphos casos es
peciales que tratar; y si bién es cierto que 
el resultado de nuevas investigaciones sobre 
esta materia no está destinado á modificar 
las conclusiones ya formuladas por la histo
ria del arle, también lo es que estas investi
gaciones no serán inútiles para el conoci
miento íntimo de numerosas obras de los 
siglos XV y XVI, y para la completa inteli
gencia del medio de que ellas han salido. 
A los trabajos voluminosos é interminables 
sobre las relaciones establecidas entre la 
anligiiedad y el renacimiento, yo deseo 
aportar también el producto de algunas 
nuevas observaciones, y me concretaré al 
estudio de algunos pequeños bfonces, sobre 
los cuales la influencia del modelo antiguo 
es evidente, y en que la imitación, á fuerza 
de exactitud, alcanza los limites del plagio. 
Éstas notas podrán contribuir un dia « es
clarecer la historia de la falsificación (t) du-
rapte los años más bellos del Renacimiento, 
y tienen, á mis ojos, una importancia más 
grande todavía, porque servirán para de
mostrar cuáles fueron los orígenes de uua 
industria de primer orden, que alcanza hoy 
día un desarrollo considera ble, y que ae lla
ma el Bronce de arle y de mobiliariOf. 

I. 

La raan^a de los siglos XV y XVI fuá 
imitar, falsificar y suponer. Mazzucheli, en 
su colección conservada en Brescia, habja 
reunido numerosas medallaside restitución, 
representando personajes déla antigüedad. 
Gaétanus (Pietro-Antimio de comitims Gae-
tani$) ha publicado medallas de Moisés, de 
Evandro y de Carmentá, su madre, de Ho
mero, de Temislocles, de Tales, de J,en.o-
fonte, de Sócrates, de Anaxarco, de Catón 
el Censor, de Cicerón, de Virgilio, de Tilo 
Livio, de Sai) Pablo y de los Apóstole,s. Eli 
Dante, Bocaccio, Petrarca, Ips primeros Pa
pas y los grandes hombíes de la Edad ^e~ 
dia italiana, vinieron igualmente á̂  ser, el 
asunto de medallas retrospectivas. La epleq-
ción Faverna, en el Mu^eo municipsi!. de 
Milán, posee curiosas series de estas meda
llas. 

El Promptuarium iconum insigniorum á 
sécula hominum publicado en Lyóp par 
Guillaume RoviUe (edición de 1550), des
pués de haber dado los retratos de Adán, 
de Eva, de Noé, de Sem, de Cam y de Ja-
fel, contiene cierto número de grabados so-

(1) Vasari ha definido muy bien los efectos 
de la falslflcaoión en la vida do Vellanode 
Padua (Le ViUt, edición de O. Milanesi, tomo 
2.», página 603): «Tanto grande e la forza del 
contraffare con amore e studio alcuna cosa, 
che, 11 piu delle volte, essendo bene imitata 
la maniera d'una di queste nostre arti da co
lon que nell' opere di qualcuno si compiac-
ciono, si fattamente sómiglia la cosa che imi
ta quetla che e imitata, che non si discerne, 
se non da chi ha plu che buen pcchlo, alcuna 
dlffereíiza,» 
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bre madera, que pretenden representar al-

funos personajes de la antigüedad clásica. 
I tipo de muchos de estos últimos retratos 

está evidentemente tomado de medallas do 
restitución compuestas en Italia en los siglos 
XV y XVJ. He aquí dos de que yo he en
contrado los originales: son medallas su
puestas de Antigono, rey de F'rigis, y de 
IJsímaco, rey de Tracia. La primera, de un 
carácter completamente particular, os un 
resto precioso que nos muestra el esfuerzo 
de un artista del siglo XV, qne busca dai á 
Éiu obra una apariencia exótica y original. 
Esta pieza única (1) está fundida en metal 
de excelentes flexibilidad y dureza, com
puesto de una aleación muy fina, notado ya 
antes en algunas pruebas de ensayo de mo
nedas y de medallas (2). Ha sido presentada 
la primera vez á la Sociedad de anticuarios 
en 1880, pero no recibió entonces la acogida 
que merecía. Efectivamente, en esta época 
el trabajo del siglo XV se recomendaba tan 
¡solo por su valor artístico, y el personaje 
histórico ó imaginario al cual debía conside
rarse referida, era ignorado, aunque nuestro 
colega M. Rayct baya indicado muy juicio
samente que esta pieza, en cuanto al peina
do, imitaba la medalla do Mitrídates, rey 
del Ponto. Todos los numismáticos consul
tados, no conociéndola por ninguna cita bi
bliográfica, y creyéndola desnuda de prue
bas extrínsecas de autenticidad, la juzgaron 
de ningún interés. Yo debo hasta confesar 
que un sabio me declaró entonces confiden
cialmente, que esta pieza le parecía ser una 
falsificación absolutamente moderna. Por 
fwlunaya había yo agrupado alrededor del 
bronce, tan injustamente tenido por sospe
choso, cierto número de monumentos simi
lares, y na'la quebrantó mis convicciones. 
De otra parte, mi confian/a en ol estilo de 
la obra y en todos sus caracteres arqueoló
gicos de autenticidad no fué, burlada, puesto 
que yo comprobé que á mediados del siglo 

XVI había sido registrada por el Promptua-
rium. De buen grado ó de mal grado, será 
preciso, al presente, que la numismática 
tome cuenta de la nueva pieza que yo apor
to á la serie de medallas de restitución del 
siglo XV. Las imitaciones del Renacimiento 
tienen hoy derecho á nuestra atención, y 
deben encontrar plaza en nuestros museos. 
Sí mi medalla se ha clasificado fuera de lu
gar, consiste en que en 1880 no había una 
colección pública que hubiese consentido on 
recibirla ni aun en calidad de donativo. No 
debe olvidarse, que únicamente á su riesgo 
y peligro, y comprando por ellos mismos, es 
como los conservadores de colecciones pú
blicas pueden permitirse marchar delante 
de la opinión, é igualmente á su costa como 

están llamados á formar la educación de 
aquella. 

(Continuará). 

(1) Ella falta por lo menos en el Gabinete 
de medallas de la Biblioteca nacional. 

(2) Ved otra pieza que representaá Miner
va, grabada más lejos, y una medalla, retra
to de hombre, casa de Mr. Gustave Dreyfus. 
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MOVIMIENTO ARTÍSTICO. 

(Bellas Artes, Industrias artísticas, Museos, 
Bibliotecas, Arqueología, etc.; 

EXTRANJERO. 

La Sociedad de amigos de las artes, de 
Burdeos, alirirá su cxiiosieión anual el dia 
12 de Marzo próximo. 

„*̂  El 5 de M.yo siguiente, se inaugurará 
también, en Rennes, ulra de Bellas Artes 
y objetos de industrias artísticas, organizán
dose por entonces una tómbola de obras de 
arte. 

/ ^ Recientemente ha llegado Á San Pe 
tesburgo la colección artisiica Galitzin, ad
quirida por el Gobierno ruso, y una vez_ter
minada su Instalación, sera abierta al públi
co. Contiene, como piezas capitales, un tri[i 
tico de Rafrtel; uu Baco, escultura griega 
del siglo IV; bellas porcelanas de ? evres, 
de Sajonía y de Meissen; una colección de 
tapices de los Gobelinos. representándola 
«Historia de Perseo»: é iuleresantes nianus-
critág y misales, y otros libros raros. 

/ ^ Se ha inaugurado en R(.ma un nuev.) 
CÍICUIL/ internac on;il de Bellas Arles, ecle-
br.'indosri eslo acto con una notable eX|iosi-
ción, en la que los artistas españoles figu-
rao, como de costumbre, en primer término. 

ESPAÑA. 

Por fin tuvo lugar la segunda subasta de 
las obras del edificio que, en Madrid, será 
destinado á Bibliole a y Museos Nacionales, 
habiéndosele adjudicado a D.Juan Pinedo. 

J'^ Parece que por el Gobierno se ha acor
dado la reei'ificacióii del Alcázar do Toledo, 
á cuyo efecto s<' destinarán cantidades im 
pojtanlcs del .Ministerio de la Guetra, con
tándose ya con la de 30.000 Juros que el 
Cardenal P&yá ha puesto á disposición Je la 
comisión encargada para el efecto. 

/^. Kl Estado ha adquirid» el cuadro Don 
Quijote i-n casa de los Duques, piemiado en 
la Exjiosición dol 81, otira de D. Enrique 
Recio y Gil, pensionado en Roma por la Di
putación de ¡Vladr d. 

/ ^ Las obras de restanración que se lie-
rao acabí en la Catedral lio León, van ya 
rruy adelantadas. segÚM nos informa la pren
sa, y deniro de poco qu'^daián deseimbri-
ftas todas las bóveilas nuevas recién coris-
triidas. 

j / ^ El acontecimiento teatral de más im-
poriancm que ha tenido lugar en el raes an
terior, ha sido el e'-treno del drama de Don 
José Echegaray, Dos fanatismos, cuya cri
tica han hecho casi todos los ; riii'i ''.c'^<' de 
Madrid,íinliendonosotr.js que l.i,*':!:-! ÍI-H: 
nes del BOLETÍN no nos consientan hacer una 
síntesis de aquella,por lo menos. 

/ ^ La prensa de Asturias, parlicularmen-
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te la de Ovied» y Gijón, vienen muy albo
rotadas COI) los proyectos de oljras públicas 
y mejoras de todas clases que han de reali
zarse en lodo e! año actual. Entre estas, 
merecen consisriiarso, la lermmación de la 
estatua de Jovellan:;^, que el Ayuntamiento 
jijones ha resuello ceniiar al inleligenle es 
cultor a.'turiaiK, Sr. Tamarge, y la conclu 
sión, en Oviedo, del magnitieo tcasro em 
plazado casi sobre el famoso Campo de 
San Francisco, además de las obras de la 
Exposición regional que en e»ta última po 
blación ten'Irá lugar el próximo verano 

,*, También ei Ayuntamiento de Orense 
inaugurará on Julio la eslátua del P. B'cijoo, 
preparándose al efecto giandes festejos. 

,*, El 10 del iiies pasado, se puso en Se
villa 1.1 primera piedra del mntiumcnto que 
se levantará á la orilla del Guadalquivir, á la 
memoria del poeta G. Adolfo Bocqutr. 

^\ No solo en e! extranjero hay personas 
tan amantes del Arle, que lleven su amor 
hasta desprenderse de caatidadcs respetables. 

Aunque no son numerosos en España es 
tes aconUcimientos, por no ser lanía nues
tra cnliur^, hoy, aforiunadameiíte, podamos 
(lar cuenta de dos importantes compromisos, 
he>;hns precisamonlc en dos de nucslras 
más cultas poblaciones: en Barcelona y Se
villa. 

En esta, el donativo do 10.000 duros á la 
Catedral, para que se ¿mpiecen las obras de 
una de las pierias del crucero, y cuyo do
nante no dicen los periódicos quién s.ea; y en 
Barcelona, la donación de varios millones, 
hecha por el banquero D. Manuel Girona a 
la Catedral también, cantidad que será in
vertida en obras exteriores de aquella basíli
ca, habiéndose comprometido el Obispo de 
terminar las que sean precisas en el interior 
de 1 i misma. El viernes li» de Diciembre, 
hubo de reunirse en capitulo extraordinatio 
el cabildo Catedral, acordando acoplar el 
cxpléndido ofrecimiento de dicho señor, y 
pasar lodos á su casa á darle las gracias, 
como se hizo acto continuo: también se con
vino en remili cuanto aiiles los planos á la 
aprobación de la Academia de San Fernan
do, y en dar pronta ocupación á los obreros, 
con tal mulivo. El pnpósilo es inaugurar lâ , 
obras el 12 de este mes, fiesta de banla Eu • 
lalia, patrona de la ciudad. 

C. 

B I B L . I O G R A F T A . 
(Se dará cuenta en esta sección de los libros y 

publicaciones de que se reciba algún ejem
plar, que se destinará á la Biblioteca del 
CENTRO.) 

LA BIBLIA CONSIDERADA COMO POEMA, dis
curso leidoen la sol.'mne apertura del curso 
académico de 1886-87, en el Seminario de 
San Dion'sio, por el Dr. D. José Taronji y 
Cortés, Redor y catedrálieo del Seminario 
Granada, 1886. 

Acabamos de recibir un ejemplar bella 
mente impreso, de este discurso, y prome

temos ocuparuos de él mas detenidamente 
en otro número. 

NOTAS SUELTAS. 

Ha visitado nuestra Redacción El Católico, 
periódico semanal que se publica en Málaga, 
con el cual establecemos gustosos el cambio. 

Rl domingo 16 de Enero último celebró el 
Lioso artístico y literario una solemne se
sión liríco-úramílica, en la que se represen
taron tu'imente la zarzuela en dos actos La 
tela de araña y el juguete cómico lírico Mú -
sica c'ásica. 

llamos nuestra enhorabuena á tan distin
guida sociedad, agradeciendo á su presi 
denle la galante invitación que se sirvió 
remitirnos. 

Para el álbum de este CENTRO, hemos re
cibido un bonito dibujo al lápiz del socio 
corresponsal en Madrid, D. José Chacón 
Sánchez. 

Con dirrccíón á Valencia sulió el lunes 24 
del pasado mes, nuestro amigo y consocio 
el distinguido pintor \). Miguel Vico Her
nández. 

Le deseamos ,ín su excursión artística to
do género de prosperidades y adelantos. 

La Compañía de ópera italiana que aolúa 
en el teatro del Campillo no es masque me
diana. b!Ín embargo, en honor á la verdad, 
debemos decir que en ella hay aitistas de 
reconocido mérito, como son la tiple Señori • 
la Yrigoyen, la contrallo Sra. Rosi, y el ba
jo Sr. Serra, que es da lo mejor. 

Por falla de espacio no hacemos un eita-
dio detenido de todos los adores y de la» 
obras representadas, pero lo prometemos 
para el número próximo. 

El teatro animadísimo, como siempre. 
Aquí en Granada hay una afición decidida 
por csla clase de espectáculos, que deberían 
tener en cuenta les empresarios para traer 
buenas compañías. 

El 29 del mes úllimo se reunió, bajo la 
presidencia del Sr. Selles, la Comisión de 
monumentos artísticos é históricos de la 
provincia, acordando propener al Gobierno, 
y gestionar adívamente, la adquisición por 
el E*tado de la casa árabe conocida por el 
Corral del Carbón, monumento único en s'i 
género, no solo en Granada,sino en España. 

Mucho nos place la actividad de li Comi
sión, que deseamos consiga buen resultado 
en las gestione» emprendida». 

i,SECRETARÍA DEL «CENTRO.» 

En el pasado mes de Enero ha sido dad" 
de alta, como socio numerario, D. Manuel 
Gómez M»reno y Martínez, ingresando con 
el mismo carádrr los Sros. D. Enrique Gal-
voz Fernandez, D. Lorenzo Marín Moreno, 
D. José Gdea, D. ;osé Marín Torres, Don 
Eduardo y 0. Enrique Muñoz Entralla. 
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AMUíMCiOS. 
BOUTHI !»L CKimO lETISTICO DS QUXUH. 

Publicación quincenal de Bollas Aries 
Precios de amiitcles: 

Los de la localidad publicados en 
esta forma, l peseta al mes. Para los 
socios, 50 por 300 de rebaja, y para los 
suscritores 25. Los anuncios que se 
deseen en otra forma y los de fuera de 
Granada, se regi rán^of la siguiente 
tarifa: 

Anuncios de plana entera, *2 pesetas 
Una sola vez; de li2 plana, 8 id. id.; de 
Irt de plana, 5 id. id.; de IjS de plana, 3 
Id. id.; y de Í\U> de plana, 1'50 id. idem. 
A los anuncios que se publiquen du
rante un mes, se les rebajará el 10 por 
100; á los que un trimestre, el 80; los 
que un semestre, el 30; y los que un 
año, el so. 

LlTflGRiPUDEJ0SÉGÓMI2. 
47, MEMDEZ NUSEZ, 47. 

Máquina de grabar, para relieves, 
medallas,circuios j ; radios, única en 
Granada. Autografías, cromos, traba
jos comerciales, targetas de visita, es-
quelas de enlace, etc. 

NICOLÁS PALACIOS, 
EBANISTA. 

Especialidad en utensilios para la 
pintura; cajas para colores, paletas, 
caballetes y asientos. 

Gran surtido de tablas imprimadas 
para pintar al óleo, de todos tamaños 
y clases. 
Museo dé Sto- Domingo: Conserjería. 

JÓYERlA DE TEJEIRO. 
7, ZACATÍN, 7. 

Ultimas novedadesen orfebrería ar^ 
tística. 

BALDOMERO MARTIN 
sucesor 

B E Y . S Á N C H E Z F L O B E S , 
PLAZA Vt BIBARHAMBLA. 

Artículos para las Bellas Artes; sur
tido completísimo en colores al óleo y 
acuarela; pinceles, alburas, etc. 

HOTEL WASHINGTON IRVING 
BOSQUE DE LA ALBAMBRA. 

Confortables hospedajes, y buen ser
vicio. 

üliSlOHKIIilCOIIIEAPliCACléN 
dirigido por 

D. M. 2UBELDIA. 
Único instituto de su clase en esta 

ciudad.. 
Galena de cristales del teatro Isa

bel la Católica. 

mmm nmmmt BIS ÍIEIÜI4RTS. 
installée salle de ventes du 

O E N X R E A R T I S T I Q U E , 
(20, PLACE NEÜVE.) 

Tableaux, sculptures , aquarelles, 
desslns, pliotographies. objets de ce-
ramique moderne, etc-. etc. 

Entréc libre tous les jours, depuis U 
heurés du matin jusqu ' á 4 heures du 
so ir. 

EiposiGiofí mmumm BIÍILAS jitm 
instalada en la sala de ventas del 

C E N T R O A R T f S T I C O 
(TLAZA HUEVA, 20). 

Óleos, esculturas^ acuarelas, dibu
jos, fotografías, obj«tos de cerámica 
moderna, muebles artísticos, etc., etc. 

Entrada Ubre todos los dias, de once 
de la mañana á cuatro de la tarde. 

PüTOGRllFlADIJ.G.ÍÍOy. 
15, PLAZA DEL CARMEN, 15. 

Vistas panorámicas y reproducción 
de monumentos artísticos de Granada 
y otros puntos. 

Exposición, calle de Gomerei, nú
mero 14. 

BAZAR GRANADINO. 
7, PRÍNCIPE, 7. 

Venta y exposición permanente de 
objetos de industrias artíst icas de Es
paña y el extranjero. 

Ultimas novedades. 

FRAHCISCO RÓSEME. 
ebanista, 

24, NAVAS, 24. 

Construcción de muebles artísticos 
de todos gustos y épocas. 

EBANISTERÍA 
D E E D U A R D O M A R T I N , 

32, JIMÉNEZ DE CISNER0S,S2. 
{Antes Cárcel Baja.) 

Trabajos en tallas, muebles de lujo 
y económicos. 

HOTEL SIETE-SUELOS. 
EN LA AIRAMBRA. 

Deliciosa posición topográfica. 
Esmerado t ra to y econóiiilcaig ta

rifas. 

AllA£ÉOEiílCITPl«, 
1 , SAN MIGtTEL ALTA, 1 . 

hoy Hernán Pérei. 

Novedades en dichos artículos; 40 
modelos nuevos y variados. 

Ventas al contado y á plazos. 

eBAMACA. — Imi>. da LA L U I I U » . 


