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E n  los últimos tiempos, la ciudad de Nápoles y su arte 
han llegado a ser objeto de una investigación intensiva 
renovada, siendo uno de los campos de interés el de las 
relaciones entre la producción partenopea y la clientela 
espafiola vinculada a la institución virreinal. En este 
sentido, las relaciones mantenidas por el Virrey Conde 
de Monterrey y sus sucesores con los arquitectos Bar- 
tolomeo y su hijo Francesco Antonio Picchiatti, puede 
permitirnos establecer una serie de reflexiones al res- 
pecto. porque fue precisamente Bartolomeo Picchiatti, 
a quien el Conde de Monterrey encargó la realización 
del más ambicioso proyecto de su virreinato, entre 
1631 y 1637: la constmcción del convento e iglesia de 
las Agustinas Descalzas en Salamanca 
La arquitectura y el alhajamiento de 1i 
estudiados varias veces por Ángela 
quien con razón lo designaba como .'puente arrl--n 
entre Nápoles y Salamanca"' 

El retablo del Altar mayo 
fuera para la iglesia de las ursuiinas ae aaiarnanca, 
donde el virrey planeaba una capilla funeraria para su 
familia, antes de que decidiese construir para las 
Agustinas Descalzas, hoy Agustinas Recoletas, un 
convento nuevo frente a su palacio2 
suntuosa debía ser la iglesia de la PI 
decoración intervinieron artistas relevz 
El que Carl Justi se sentiera allá transp~rauu a i v a p -  

les3. se debe principalmente a las decoraciones de 
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El "Acta de Fundación y Parron. fue ratifi- 
cada por las Agustinas Descalzas de 1635, 
estipulaba que se rezaran diariamente y hasta la etemi- 
dad dc ánimas de la pareja 
Y de estaba proyectada 
inicial r su esposa debieran 
encontrar su ultimo resposo en la Capilla de la Ursuli- 
nas. E ; las cinco 



estatuas del altar: "un Cmcflsso con nuestra señora y 
santo Juan Evangelista (y) Santiago el mayory la Ma- 
dalem y dicha figuras van al Remate del Retablo: A 

finales de mayo de 1634 debía estar terminado el al1 
contra el pago de 5000 ducados. Por lo visto, los 1 
bajos trancumeron más lentamente de lo previsto: ,, 
28 de febrero, Fanzago declaró haber recibido del 
rnaior dornus de Monterrey 1800 ducados por varias 
obras, que fueron enviados a Salamanca, entre ellas 
una "estatua de Indudablemente Fanzago 
habia recibido el encargo para las cinco estatuas de 
tamaño natural, que se encuentran sobre pequeños 
pedestales de mármol por encima del entablamento del 
retablo. A la derecha del ático del altar, que contiene 
la Pieti de Jusepe de Ribera, se colocaron las estatuas 
de los apóstoles San Juan y Santiago; a su izquierda las 

das santas. Con excepción de Santiago, todas las 
ituas dirigen mirada y ademanes hacia la Cruz7. 
En lo que se refiere a la autoría de estas estatuas ha 

naoido repetidos debates. Se ha seiialado como autor de 
las mismas a Giuliano Finelli, que había realizado los 
retratos del Conde de Monterrey y su esposa del pres- 
biterio de las Agustinas Descalzas8. Desde un punto de 
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g. 1 .- Salamanca. Agustinas Recoletas. 
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recientes campafm de Ira 
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1 presenta un estudio anatómico, que no 
tiene preceaentes en la escultura napolitana del siglo 

II, por su falta absoluta de figuras desnudas. El 
+o con los párpados cerrados en forma de concha y 
~arba abierta en dos puntas se relacionan con el 
cifijo de Michelangelo Naccherinos dl rlo 
Arena, del año 1599. El único elem se 
:ulan'a con Fanzago es el perizoma rc on 
tes efectos de claroscuro y dispuesto con una caida 
:anal hacia abajo. El Cristo está cmcificado con 
clavos, contradiciendo las indicaciones formuladas 
Francisco Pacheco. El contraste de color del relu- 
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La escultura de Santiago p. w seguridad de 
las manos del mismo esculto ;to cmcificado. 
Este se orienta más bien hacia : Pietro Bemini 
(que represó junto a Naccherino el elemento dominante 
de la escuela florentino-napolitana de hacia 1600) que 
hacia las esculturas que Fanzago realizara en los pri- 
meros aííos treinta. La mano derecha sostiene un libro 
contra la cadera, y en la mano izquierda, que se ha 
perdido, debía de encontrarse un báculo de peregrino. 
La mirada se dirige hacia abajo, con párpados casi 
cerrados. Una melena voluminosa se extiende hacia 
atrás en mechones gruesos y ondulados. Los pliegues 
del traje son más finos y ricos, pero menos volumino- 
sos aue los paiíos hinchados de las restantes estatuas 
d El equilibrio de esi tiene su origen 
( is de la generación ; inguna escultu- 
la "al-a presenta tal eauilib~~u. v 111~nos las de Fan- 
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Bernini, o tal vez en el de Giovanni Caccini en Floren- 
cia, y que se encontrara ahora trabajando en el taller de 
Fanzago. Como en el caso del Cristo, también aquí el 
escultor empleó su cincel con delicadeza vara darle a la 
figura un rostro especialmente "bello" 
regla general en Naccherino y Bemini" 

Las esculturas de San Juan, de la 1 
María son de una factura y I jión much 
uniformes. Pero tampoco est el lenguaj 
mal de Fanzago; como hipóte .a propone 
colaborador lombardo de que se 
orientando todavía, iel en algunas obras 
juventud, en una todavía prebarroca 
había sido empleado por Annibale Fontana en M 
Bérgamo". La organización corpórea de las tres figu- 
ras parece aún inrnadura, y el tratamiento de las telas 
no presenta una estructura lógica. Al contrario de lo 
que ocurre con la escultura de Santiago, aquí se pone 
el Énfasis en la mímica y los gestos extáticos; la cabe- 
za no forma con el cuello una línea unitaria sino que se 
dobla sentimentalmente hacia la cmz, y queda dobla- 
do por la nuca hacia atrás. 
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caso de la escultura de San Jeremías del Gesú Nuovo); 
tampoco el creador de las tres esculturas de Salamanca 
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Francisco Díaz y Pimienta, Capitán General 
cito y la Annada del océano, toma parte en 
i una expedición de castigo de Don Juan de 
contra la el levantamiento de Nápoles". El 
.o con el arte del retrato de Finelli le indujo 
nte a encargar su propio monumento funerario 
>les; tal vez quiso imitar conscientemente el 

ejemplo de Monterrey, cuando encarga a Finelli los 
monumentos funerarios para él y su esposa. El 12 de 
enero de 1649, Pimienta manda desde Messina a dos 

Fernando de Urellana v Juan Méndez i-iem'- 
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Lo que si. es seguro es que ranzago proyectc .,, 
ichos monumentales para las Agustinas Descalzas que 
:ogerían los retratos funerarios de los fundadores. 
:ría un error hablar de una colaboración de los dos 
rtistas, porque Fanzago, justamente en los prin 
ños después del traslado de Finelli a Nápoles < 
rimavera de 1635, hizo todo lo posible para lib 

ue un rival indeseado15. Parece que esta incip 
rivalidad provocó que el escultor y el arquitect' 
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general y de su esposa, dándose gran importancia a que 250, "del quale P deno deposito"; Rapi y Ruzzino 
fueran hechas por su propia mano. El Obispo de Po- debían terminar el monumento funerario según su pro- 
mol i ,  aquel martín León y Cárdenas para quien Finp- vprtn v en su taller. Finelli confirmó el acuerdo, seña- - -" 
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S tam- 
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J ""-- J 
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IJUCUC a v c i i r u a i  a través de las bioerafías es~añolas 

decidir sobre el emplazamiento. León y Cárdena 
bién poseía un dibujo del proyecto, según el cual 
ejecutarse el monumento funerario. 900 ducadc 
dían gastarse para el monumento18. 
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NOTAS : 
*.Traducción del alemán de la licenciada Zulaika 

'.véase Angela MADRUGA REAL, "Cósimo Fanza 
barroca salmantina. Las Agustinas de Monterre 
por A. E. PÉREZ SÁNCHEZ y N. SPINOSA, Museo del Prado. Madrid, 1992, pp. 106. 
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La razón de este cambio de ideas sigue sin aclararse tanto entonces como ahora. Tra te se ha dicho, que la hija natural de Monterrey. 
Inés de Zuñiga, fue la superiora de las Agustinas de Salamanca (véase C. FELTON y \N eds., Jusepe de Ribera, lo Spagnoletto, 1591- 
1652, Kimbell Art Museum, Fort Womi, 1982, p. 170). es claramente falsa, pués n rid en 1640 (véase Madruga Real 1975, op. cit.. 
p. 294). El argumento de que las medidas del retablo hubiesen influido negativamente en la armonía del complejo arquitectó~co (véase Modniga 
Real, 1983, p. 53). tampoco convencen. Primero, generalmente no se tenían en cue ~ideraciones en España, y segundo, el altar que 
de forma especial se ha erigido dentro de la capilla, no hubiese podido molestar esp I resto de la iglesia. Sigue existiendo el hecho de 
que las prebendas confiadas a Monterrey en 1630 por Urbano VIII. seguían exigiendi ión religiosa; véase Ibidcm. 
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Carl Jusn:Diego Velózqucz und sein Jahrhundert, Bonn, 1903 (Leipzig, 1991). p. 283. según la opinión de Jonathan BROWN y John H. E w m  
(A Palace for a King. The Buen Retiro and rhe Court of Philip N, New Haven-Londres, 1980, p. 116), el ec de la Agustinas Descal- 
zas es el ejemplo mejor conservado de un conjunto barroco italiano en España. 

Archivio di Srafo di Napoli, Norai del '600. 87/11: Andrea FASANO 1633, ff. 230v-232r: "el C 
servicio de su alteza el seiior Conde de Mont Rey Virrey desde Reyno di Nápoles de hacer un ornamento de M 2 m l  para el Altar Mayor de la 
Capilla que su alteza hace en la Ciudad de Salamanca en el Convento de la Monjas de santa Ursula con sus Columnas con las cinco figuras ansi 
mismo de Mármol que son un CnicifiS~0 con nuestra señora y santo Juan Evangelista Santiago el mayor y la Madalena y dichas figuras van al 
Remate del ornamento del Retablo y mas el ornamento de Mármol de quatro depositos dos Apoyadores para las Rejas y Una losa para poner en- 
tierra sobre la ....y toda esta obra de Mármol enbotido de piedras de divenos colores conforme los Disignios hechos y firmados ...." Compárese 
la transcripción incompleta de Ulisse PROTACIURLEO, "Ri 
V i d e  e Giuliano Finelli", Archivi d'ltalia, serie 2, 24, 195í 
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Véase MADRUGA -L. 1983, pp. 53-55. 

Los 1800 ducados "son tanto por causa de la Custodia de Metaio...KetaDIo ... losa ae nema Kesa Apiyaaor estatua ae M a m l  y otras obras; 
Archivio di Srato di Napoli. Norai del '600, 87/13: Andra Fasano 1636, ff. 13v-14r. El mismo día, Fanzago hace otro contrato con Monterrey: 
"Cosme fansago se obliga de hacer por servicio de su alteza el señor Conde de Monte Rey la ynfrascritta obra: Dos Altares. de Colateral Mármol 
enbutidos, por ornamento de un santo Genaro B proporción del echo por mano de Jusepe de Rivera el qual esta en poder de su alteza y otro a 
dichas proposición conforme al desiño hecho en la pared de la casa del dicho Cavallero Cosmo dos cmciminetos quales han de hacer por dos Al- 
tares chicos conforme al desiño ..." ; loc. cir., f. 33v. 





disfattione dell'nlustrissirno Monsignor Vescovo di Pozzuoli, et di deni signori D.Fernando et G idez hennquez conforme si dichiara 
in detta Procura; Et questo infrB, et per tuno il mese di Aprile primo Venturo del presente am( o di Docati Cinque Cento di questa 
moneta di napoli: In Conto delli quali deno Giuliano Dichiara haver ricevuto, et havuto da1 deno signor u.rerdinando praesente, et dante di pro- 
prij denari del deno signor Generale Pimienta come dice pei Banco del Monte della PietB Docati Ducento di Carlini d'argento, ex oni 
(?) per delli quali ne quieta deno signor Don Fernando pre: aquilinna stipulatione per li Restanti ducati tre Cento B Compimento di 
deni ducati Cinquento deto signor D.ferdinando tanto come lpra quanto nel suo proprio principal nome, et In solidum con deno sig- 
nor Generale Promene, et si obliga Intieramente Dare, et pagare al deno Giuliano presente, h sua legimma person a quá In Napoli, cioP, Docati 
Cento di essi alla fine del Corrente mese di febraro; Altri docati Cento al 
Cento per deno complimento. Consignando deno Lavoro pagarli deni 
317/11: Vito Antonio RECUPERO 1649, ff. 32v-35v). 
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20 "A d.ferancio d'orellsano ducati ducento, e per lui a Giuliano Finelli scuitore, se ii paga in nome, e parte ae proprg aenan del signor eccetienhs- 
simo Don francesco dias piemienta del Conseglio di Guerra di Sua Maestá, e Capitan Generale dj 
prezzo di due statue di mamo gentili al naturale, una del deno signor Generale Pimienta, e I'ali 
Velasco sua moglie sopra base, quale detto Giuliano hB promesso dare finite in frB, e per tuno 
amo di buono, e perfetto lavoro, e magisterio di sua propria mano B sodisfatione di detto Don fer 
Pozzuoli, e di Giovanni mendez enriquez, in conformitá dell'instmmento Questo di stipulato per mano ui norar viro Antonio ncuoero in cuna ai 
notare Domenico midea di Napoli, al quale, et alli pam in quello in on bia relatione -200-" (Arc 
Banco della PietB, giornale di cassa 1649, matr. 380, f. 253~) .  Momo ado parte de esta orden 
quedó sin mención (R. MORMONE, Le sculture di Giuliano Finelli nel Te3 ;ennaro in Napoli, Nápol 

elf'armata ec 
m della sigr 
il mese d'Al 
nando, dell'. 

J. -.A. 

iercito del m 
lora doma k 
~rile prossir 
tllustrissimo 
- . v . .  . A 

lare oceano 1 
ilfonso Vagl 
io venture dc 
Monsignor ' . . 

ín conto del 
ientiglia de 
:I Corrente 
Vescovo di . . .. 

i ibus s'habl 
ne ha public 
;oro di San ( 
"".S m."*..*.. 

:hivio Storici 
de pago sin 
les. 1956, p. 

o del Banco 
comentario 
41). 

di Napoli, 
: hasta hoy 

21 Pimienta "Promene, et si obbliga Intieramente Dare, et pagare, cioé Dhaii UULG~~LU Cinquanta di essi al s.Ca~<tiici L U ~ I I I U  r 6 I i r a g U  UCI quaie I- 
deno deposito con 11 lavoro che hoggi se ritrova fano al deno deposito, quale al presente P In Casa del detto signor Ca 
quando deni salomone, et Antonio Haverando dichiarato tenere In loro potere tutta I'opera del dudeno deposito con 11 la\ 
nor et Cavalier Cosmo ... Et Mancandosi dalla Consignatura di detta opera ut sop ra... si possa liquidare per quella suma, el 
all'hora haveramo Ricevuto" (Archivio di Staro di Napoli. Notai de1'600. 31 7/11: Vito Antonio RECUPERO 1649, ff. 37r-4í 

22 Véase la nota 17; siguiendo a García Caraffa 
Francisco nació allí y más tarde, la familia está 1 
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