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y el aprecio por las composiciones de 10s pintores espa- 
Roles del siglo XVII, lo mismo de la escuela madrileiia: 
Carreiio, Solis, Antolinez, Cerezo, Palomino, Maella, ..., 
como de la escuela sevillana, especialmente Murillo. A 
la vez, desde el punto de vista tCcnico, se percibe el 
gusto de la Corte en la segunda rnitad del siglo XVIII, en 
especial de 10s decoradores italianos como Amiconi o 
TiCpolo. 

Tres tipos de datos nos penniten ahora proponer la 
identificaci6n de este Acevedo con un pintor de la segun- 
da mitad del siglo XVIII. En primer lugar, la biografia de 
"Manoel Acevedo" que fue incorporada por Cedn 
Bermlidez en el Ap6ndice de su Diccionario, incluido en 
el tomo VI y por ello fuera de la ordenaci6n alfaEtica 
general de la obra7, lo que sin duda pudo ser la causa de 
su no localizaci6n por Perez Sinchez. 

En segundr, lugar, una brevisima nota de SBnchez 
Cant6n al hilo de la condicidn de pintor de Cdmara de 
Vicente G6mez Alfonso (Arganda del Rey, 1739 -San 
Lorenzo del Escorial, 1792). donde insert6 otras infor- 
maciones sobre Manuel Fernindez Acevedo, quien habia 
colaborado con G6mez en todas cuantas empresas habia 
realizado para el Principe de Asturias y fuhlro rey Carlos 
IV, en las Casitas del Escorial y del Pardo, y en la del 
Labrador de Aranjuez" Fue S5nchez Cantdn quien des- 
velb la existencia de un expediente personal de Acevedo, 
consentado en el Archivo General de Palacio, con la 
documentaci6n generada por su viuda Maria Asensio, en 
demnnda de alguna pensibn. 

Ni que decir tiene que para nosotros el Azevedo que 
f m a  algunos lienzos. el Manuel Acevedo de Cejn 
Bermitdez y el Manuel Ferndndez Acevedo del Archivo 
General del Palacio Real de Madrid son una linica per- 
sona. Y es el mismo que Junquera Mato public6 con el 
nombre de Manuel de Acebedo o Aceredo en 10s docu- 
mentos y facturas presentados por el pintor Manuel 
PCrez Tejero entre 10s aiios 1792 y 1800 a prop6sito de 
sus decoraciones en la Casa del Labrador de AranJuez, 
mezclado entre otros oficiales de menor estima, a juzgar 
por las diferencias entre los salarios de unos y otros-5. 

El 9 de agosto de 1807 Maria Asensio, viuda de 
Acevedo, dirisia al rey un memorial en el que hacia 
constar que llevaba siete aiios viuda y "que su difunto 
marido tuvo el honor de servir a V. M. el espacio de 30 
aiios en la clase de pintor eqtatuario, habiendo trabajado 
en las Casas de Campo de San Lorenzo y la del Pardo, 
continuando despues con las mismas obras que V. M. se 
d i g 6  confiarle, tal como en las del Labrador de 
Aranjuez. San Lorenzo. Palacio de San Ildefonso, 
Oratorio de V. M.. Retrete de la Reyna Ntra. Sra. y otras 
que han merecido ru Real Aprobaci6n por su esmero y 
naturalidad". La instanc~a fue favorablemente informada 
el dia 17 de septiembre en San Ildefonso por D. Felipe 
Martinez de Viergol. quien no obstante hizo constar que 

Manuel Fernbndez Acevedo "nunca fue pintor de 
Cimara, ni tubo (sic) otro nombramiento y s610 trabaj6 
como compafiero de D. Manuel Perez, que fue pintor de 
CBmara Adornista". Por tanto, la situaci6n administrati- 
va del pintor no estaba clara , pero la situaci6n familiar 
de la viuda habia quedado expresada con el suficiente 
patetismo como para conmover la piedad regia: tenia 
que mendigar para mantenerse ella y sus dos hijas enfer- 
mas. El rey Carlos IV le concedi6 300 reales "por una 
vez" el dia 7 de octubre6. 

En 10s aiios siguientes, muerta su viuda, probable- 
mente en el transcurso de la Guerra de la Independencia, 
fueron las dos hijas Man'a de Acevedo y Sor Mariana de 
San Juan Evangelists, Concepcionista Franciscana, quie- 
nes el 9 de enero de 181 5 solicitaron otra ayuda regia, 
anotando dentro de las rutinarias instancias otros datos 
interesantes: insistian en que su padre habia sido "pintor 
honorario de Cbmara" y que "sirvib por 12 aiios en la 
clase de oficial a D. Vicente G6mez y 10s restantes hasta 
37 por st1 cuenta en union de D. Manuel PCrez, y siem- 
pre para la figura, a satisfacci6n general". A1 parecer, al 
fallecer el pintor el rey Carlos IV habia asignado a la 
viuda 5 reales diarios de pensi6n. Sin embargo, 10s 
esfuerzos de 10s funcionarios y de la administraci6n de 
Palacio por fundamentar mas  y otras aseveraciones no 
produjeron 10s resultados deseados, seglin se deduce del 
informe negativo del29 de marzo7. 

El 16 de abril de 18 18 Maria de Acevedo, con un cer- 
tificado de la parroquia de San Andr6s de Madrid que la 
declaraba "pobre, vergonzante y viuda", adujo nuevos 
argumentos, entre ellos que su padre no jur6 la plaza de 
pintor "por no haber dado (tiempo) su enfermedad, pero 
que el Principe de Asturias (Carlos IV) le habia seiialado 
pensi6n del Bolsillo Secreto, que ces6 por escasez del 
Real Herario. Gracias a este documento, el 4 de mayo 
Maria de Acevedo obtuvo una ayuda de cuatro duros, 
que no paliaron sustancialmente su situacibn, pues vol- 
vi6 a recurrir a la piedad regia el 8 de junio de 1820 con 
una exposici6n a6n mds penosa . pues solicitaba la ayuda 
para medicinas y alimentos, argumentando que la nega- 
tiva la llevar'a a la turnbas. 

En tercer lugar, otros datos para el conocimiento de la 
obra y el estilo de Acevedo como pintor han sido las con- 
comitancias estilisticas de las Inmaculadas 
Concepciones de Inin y de la colecci6n Bertrbn de 
Barcelona. con las figuras que decoran los techos de 
algunas habitaciones de la Casita del Principe del 
Escorial (sala I), especialmente la Alegorfa de Espafia 
protegierrdo a las Artes, contratadas o dirigidas por 
Vicente G6mez9, pero ejecutadas con colaboraci6n 
declarada, lo que abre paso al anilisis formal de la parte 
de cada uno: V. G6mez, Manuel Perez y Manuel 
Fernjndez Acevedo en el resto de los palacetes neoclisi- 
cos patrocinados pot Carlos IV, con la advertencia meto- 



dol6gica de que 10s documentos destacan a Acevedo 
como "pintor estatuario" y pintor "siempre para la figu- 
ram, rnientras que a Vicente G6mez se le seiiala en un 
informe del marques de Valdecorzana como "un exce- 
lente pintor de ornato"cuando solicit6 en titulo de pintor 
de Cimara en 178910 y a Manuel Perez como un "pintor 
adornista"l1. 

La biografia de Cein Bermddez es breve y escueta, 
pero tiene sobre otras la ventaja de recoger datos pr6xi- 
mos sobre un pintor contemporineo, cuya semblanza 
incorpor6 en el ApCndice, por haber muerto en 1800, el 
mismo aiio de la edici6n de la obra. El texto integro de 
esta biografia dice: "Nacib en Madrid el aiio 1744, y fue 
discipulo de D. JosC L6pez. mas copiando por buenos 
originales se aventaj6 al maestro. Pint6 muchas obras 
para fuera de Madrid y para particulares, y s610 conoce- 
mos de su mano un S. Juan Bautista y un S. Francisco, 
colocados en 10s retablos, cerca del coro , en las monjas 
de la Latina. Fallecid en su patria a 10s 56 afios de edad, 
y se enterr6 en la parroquia de San Millin". De lo mani- 
festado por C e h  Bermddez, quiz6 lo rnis interesante sea 
el hecho de seiialar a su maestro directo, un tal JosC 
Lbpez, que lo mismo podria ser el escultor tambien bio- 
grafiado por Ceinlz, como un discipulo de Murillo, 
igualmente recogido por el autor del Diccionario13, 
sobre todo si tenemos en cuenta el eco de las composi- 
ciones del maestro sevillano en la obra de Acevedo. Sea 
como fuere, el hecho es que se le pierde la pista en la 
documentaci6n publicada sobre pintores madrileiios. No 
sabemos que relaci6n pueda tener con un JosC Fernindez 
de Acevedo, hijo de Manuel y de Josefa Dorado que, con 
13 aiios, ingresaba en noviembre de 1755 en 10s estudios 
de la Academia de San Fernandol4. 

No parece que haya correspondencia entre 10s 30 aiios 
de servicio al Rey que la viuda del pintor cita en el 
Memorial de 1807, lo que situa el comienzo de esta dedi- 
cacidn en 1770, y 10s 37 que la hija cita en 1815. 
Aquellos coinciden grosso modo con 10s de Vicente 
Gdmez que, seg6n 10s documentos de su expediente per- 
sonal se inici6 en el servicio regio en 17721-5. Estos habri 
que entenderlos como 10s de duraci6n total de su carrera 
como pintor, iniciada aproximadamente a 10s 19 afios, 
hacia 1763, y desarrollada primer0 de modo indepen- 
diente, luego en colaboraci6n con G6mez y finalmente 
como oficial de Manuel Perez. El informe de las hijas 
dice expresamente que estuvo 12 afios como oficial de 
Vicente G6mez, a la sazdn s610 cinco aiios mayor que 
Acevedo y por tanto casi coetineo. Podriamos pensar 
que estos 12 aiios ocuparon el period0 inicial de la carre- 
ra de Acevedo, lo que fijm'a la colaboracicin entre 1763 
y 1775, ocupando 10s aiios iniciales de las decoraciones 
del Principe de Asturias. TambiCn indica el mismo infor- 
me que otros 25 aiios restantes, hasta la muerte de 
Femindez Acevedo, "estuvo por su cuenta en unidn de 

Fis. I . l~irru~ciilu(!ii Con( i>pri(jn. lrlitz, 
propiedrid prirudn. 

D. Manuel Perez", por lo que cabria suponer que la com- 
paiiia con Perez fue mucho rnis duradera y estable entre 
10s afios 1775 y 1800. Y efectivamente entre 1792 y 
1800 los documentos demuestran que Fernindez 
Acevedo estuvo trabajando como oficial de Manuel 
PCrez Tejero en El Escorial y Aranjuez. 

Cuando Manuel Perez sucedi6 a Jacinto G6mez en las 
decoraciones de 10s Reales Sitios a partir de 1792th. 
Acevedo volvi6 a ser el oficial hiibil y experimentado en 
sembrar con pequeiias figurillas 10s techos de paneles, 
franjas, roleos y todo el repertorio decorativo del estilo 
Carlos IV. 0 su mayor edad. o su dedicacidn especifica 
a las figuras harian que su trabajo se apreciara econdmi- 
camente rnis que el del resto de los pintores de la cua- 
drilla y muy poco por debajo deI director de la obra. Asi, 
en una factura del5 de julio de 1795 "a cuenta de jorna- 
les y gastos invertidos en 10s tres techos que ha pintado 
al temple en la Casa del Labrador", comenzados a pri- 
meros de abril y acabados el 37 de junio. Acevedo cobra- 
ba 60 reales diarios, s61o superado por los 75 de Manuel 
Perez Tejero, y por encima de Ins jomales de Miguel 
Diaz (45 realesldia), Manuel Castaiio 30 realesldia) o 
Francisco Miguel ( I0 realesldia)l?. 

A partir del 13 de enero de 1799 la cuadrilla se habia 
dedicado a la pintura a1 61eo de "tres techos en la Casa 
de Campo de El escorial". presentando Manuel Perez la 
factura el 15 de noviembre. Durante 365 dias Acevedo 
percibid un jomal de 60 reales diarios. s61o 5 menos que 
Perez Tejero y aproximada mente el doble que 10s demis 
pintores 18. 

A finales de 1799 Manuel Perez asumici otros traba.jos 
en una de las casas de campo del Escorial, en la Casa del 
Labrador y en el Palacio de Aranjuez. Es probable que 
Acevedo muriera en el transcurso de estas obras, pues 
sdio trabaj6 92 dias a 50 reafes diarios. frente a In media 
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de 269 dias que trabajaron Manuel Castafio y Juan 
Manuel de ias Heras's. 

Las referencias cronol6gicas publicadas por Ce5n 
coinciden con las fechas expresadas en 10s memoriales 
enviados al Rey por la viuda e hijas del pintor. En todo 
caso sorprende que Ce5n Bermridez, buen conocedor de 
los arnbientes artisticos acadkmicos y cortesanos, no 
recordase esta larguisima ocupaci6n de Acevedo al ser- 
vicio del Pnncipe de Asturias (desde 1772) y luego Rey 
Carlos IV (desde 1788). S610 la mayor importancia de 
G6mez -cinco aiios mayor que Aceved* y el caricter 
colectivo de las decoraciones de las Casitas del Escorial, 
El Pardo y Aranjuez podrian explicar el olvido de Ce5n 
de mod0 satisfactorio. A pesar de no haberle sido expe- 
dido titulo de Pintor del Rey y de no haber jurado su 
cargo. tal y como seiialan 10s memoriales de las hijas de 
Acevedo. tanto su viuda, como las referidas hijas fueron 
soconidas por el Rey Carlos N en sus demandas. Sin 
duda alsuna, y mis all5 de la piedad regia. el gesto supo- 
ne el reconocimiento profesional a 10s servicios y cusli- 
dades artisticas del pintor. 

EL ESTILO Y LA OBRA 

Los memoriales que componen el expediente perso- 
nal de Manuel Fernsndez Acevedo, escritos por su viuda 

Fig. 3.  Itittzc~c~rlnil~r Cor~cc~pcicir~. Mtrr11-iti. l~l-opieiltrrl pl-il~ai11. 

e hijas, resaltan en dos momentos un rasgo estilistico de 
la obra de nuestro pintor. En un momento se refieren a su 
condici6n de "pintor estatuario" y en otro a su ocupacidn 
"siempre para la figura". Ambas etiquetas, aunque Sean 
aisladas . dicen mucho sobre las cualidades de Acevedo 
como pintor, per0 en comparaci6n con la de "pintor de 
c5mara adornista" que se le atribuye en el memorial de 
18 18 a Manuel PCrez revelan el especifico lugar de nues- 
tro pintor en las empresas decorativas, de car5cter colec- 
tivo. que conhibuyeron a modificar el car5cter de la pin- 
tura mural cortesana en el riltimo tercio del siglo XVnI, 
dando paso a las decoraciones de estilo pompeyano. ins- 
piradas en 10s hallazgos arqueoldgicos de la Roma clisi- 
ca (Pompeya y Herculano) y en las decoraciones rena- 
centistas de la escuela de Rafael Sanzio (Logias del 
Vaticano ,...). Ambas etiquetas deben ser entendidas en el 
context0 de las decoraciones promovidas por el Principe 
de Asturias, futuro Carlos N. y tambikn en el de la doc- 
trina acadkmica relativa a 10s diversos "gkneros de la 
pintura" que. si bien no lleg6 a tener entre nosotros una 
formulaci6n tedrica riguroca. si es f5cil rastrear y perci- 
bir en las respuestas a las muchas peticiones de honores 
acadkmicos. asentadas en las Actas de la Academia de 
San Fernando. No ofrece ninguna duda a que se refiere 
la condici6n de pintor "de figura": son figuras humanas 
empleadas en compociciones aleg6ricas. mitol6gicas o 
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hist6ricas, o tambien aisladas. con un fin moral que no 
pueden transmitir ni 10s animales. ni las plantas, que en 
el orden de la creaci6n divina pertenecen a un reino infe- 
rior. Desde mi punto de vista la etiqueta de "pintor esta- 
tuario" debe ser explicada corno un complemento a la de 
"pintor de figura", mis si se tiene en cuenta el crecido 
n6mero de figuras de porte cllisico pintadas a la gisalla 
en las decoraciones de estilo pornpeyano. 

Siwe el plirrafo anterior para plantear que en la rn6s o 
rnenos larga colaboraci6n de Acevedo con Vicente 
GBmez y con Manuel PCrez. desarrollada en la Casita de 
Abajo del Escorial. en la Casita del Principe del Pardo, 
en la Casa del Labrador de Aranjuez. amen de otros 
recintos de los palacios Real de Madrid, de Aranjuez y 
del Escorial, las salas encargadas por lo general a 
Vicente GBrnez o a Manuel Perez contaron con la inesti- 
mable colaboracidn de Acevedo, pintando "estatuas" a la 
grisalla de niiios desnudos, frligiles rnatronas romanas o 
recuadros y cartelas con exquisitas figuras del mlis deli- 
cad0 gusto rococ6, componiendo escenas alegbricas o 
mitol6,oicas. Una Fan parte de estas decoracionec. las 
que las justifican desde el punto de vista temlitico y argu- 
mental. fueron pintadas por este pintor que quedd ocul- 
tad0 por el peso de la burocracia. El estilo repetitive y 
minucioso de este tipo de trabajos dificulta extnordina- 

riarnente la diseccicin de la parte que correcponde a cada 
uno de los pintores. pero la tarea mris personal es sin 
duda la de quien concibici las decoraciones corno con- 
juntos -Vicente G6mez y Manuel Pkrez- y la de quien 
vivific6 con cornposiciones tigurativas las superficies 
-Manuel Fernindez Acevedo-. La mayor parte de estas 
decoraciones carece de un esti~dio sisternlitico2fl. 

Adernis de las numerosisirnas figurac incluidas en los 
techos contratados hien por Vicente Gtirnez. bien por 
Manuel Perez. para la decoracidn de los palacios de 
Carlos 1V. existen numerosac obras atrihuihlee a Acevedo 
realizadas al61eo. Tienen la particularidad de ser ohras de 
temlitica reli~iosa y mayoritariamente representaciones 
de la Intnnc~t lod~~ Conccpciciri. Su tarnaiin es en general 
reducido, salvo excepciones, lo que se adapta bien a loc 
fines de la devociitn privada. A ello contrihuye ademlis el 
coloricio claro, de tonos apasteladoc. asi corno las atrn6s- 
feras doradas de Ins celajec. que algunas veces adquieren 
un tono m5s fn'o en la palna de loc grises, azule y ver- 
des. tan caractenctica del gusto neocllisico. Desde el 
punto de vista tkcnico. In hechura pictdrica de Acevedo 
parte de la preparaci6n terroca de Ins lien7oc. una base 
fuerte qile pnsteriorrnente apro\-echa cornn fondn de 
alzunas ti,ourac. especialmente las cabezas de los ringeles 
que se funden con lor celajes dorados. Sohre eqta prepa- 



raci6n el pintor aplica sus colores muy fluidos, con una 
pincelada redonda que produce en las telas y paiios una 
sensaci6n algodonosa y mullida, sin aristas ni pliegues 
bruscos. Las figuras principales siempre quedan perfecta- 
mente definidas. especialmente 10s rostros, las manos y 
10s plie_mes que delimitan 10s vollimenes fundamentales 
de cada obra. entre 10s cuales no obstante es frecuente 
que se manifieste la imprimacidn rojiza de la tela. Las 
numerosas cabezas de querubes con las que skembra las 
glorias celestiales suelen quedar fundidas con 10s fondos, 
aprovechando la entonaci6n dorada y rojiza. En 10s ras- 
gos fison6micos de estas figuras es donde se revela con 
m6s fuerza la personalidad de Acevedo. hasta el extremo 
de que estas cabezas son equivalentes a su firma y alin 
mis importantes que ella como factor de atribuci6n de 
pinturas. Con estos rasgos estilisticos, manejados con una 
envidiable tecnica y soltura, Acevedo reinterpret6 en la 
segunda mitad del siglo XVIII numerosos modelos de la 
Inmaculada Concepci6n. sirviendose de 10s creados en el 
XVIl por Carreiio de Miranda. JosC Antolinez, Murillo o 
Antonio Palomino, unas veces simplificandolos y otras 
enriqueciendolos con masas de ingeles. aunque siempre 
aportrindoles un tratamiento tCcnico propio, en consonan- 
cia con su epoca y con el gusto dominante de 10s colores 
claros apastelados: azules. rosas pilidos. verdes manza- 
na. amarillos o azules. ademis de 10s blancos nacarados 
de las carnaciones. Las tiguns de las virgenes adquieren 
en su obra un aspecto dulce, infantil y amuiiecado, en 
perfecta correspondencia con el destino devotional que 
debieron tener muchas de estas obras. 

IV. CATALOG0 PROVISIONAL DE OBRAS 

Por el caricter fundamentalmente religioso y temiti- 
camente reiterative que ofrece nuestro conocimiento 
actual de la obra de Acevedo hemos optado por estable- 
cer un ca t i lo~~o  provisional en dos apartados de A) lien- 
zos y B ) pinturas murales. 

En el apartado A) se incluyen tanto las obras citadas 
por Cein Bermlidez. como las obras firmadas y las que 
ahora atribuimos por vez primera en base a sus caracte- 
res estilisticos. 

En el apartado B) s61o se recoge lo mis evidente den- 
tro de las obras encargadas a Vicente Gdmez, pues las 
decoraciones y sus temas requieren un estudio pormeno- 
rizado. Es probable que muchas de ias figuras e historias 
sean suyas. especialmente en la Casita del Principe (o de 
Abajo) de El Escorial y en algunas de las decoraciones 
de la Casa del Labrador de Aranjuez. 

Uno de los problemas que plantea por el momento 
este minimo cat5lofo es la imposibilidad de establecer 
trna cronologia dentro de su obra. algo que s61o es par- 
cialmente posihle en las decoraciones murales y en el 

caso de la Inrnaculada Concepcidn (Madrid, propiedad 
privada), que es copia del modelo contemporineo que 
Maella pint6 para el retablo mayor de la Capilla Real del 
Palacio de Aranjuez hacia 1788-1789. 

A) Lienzos. 

San Jltan Bazitista. 
Madrid. Convento de la Latina. 
Citado por Cein Bermtidez, junto con su compaiiero 

San Francisco, en 10s retablos cerca del coro de la igle- 
sia conventual de las monjas de la Latina. 

Actualmente en paradero ignorado o quiz5 desapare- 
cidos. 

Bibliografia: CEAN BERMUDEZ, op. cit. 1800, VI, 
p. 55. 

San Francisco. 
Madrid Convento de la Latina. 

Pareja del anterior. Ed. supra. 

Inrnaclllada Concepcidn (Fig. 1) 
oleo sobre lienzo, 124 x 93 cms. 
Firmado: "Azevedo F.". 
Inin. Propiedad privada. 

Dado a conocer en una escueta noticia por H.V.B. 
Seglin Perez SQnchez muestra una directa derivacidn de 
10s "modos y modelos de Palomino, y que sin duda (su 
autor) hubo de ser un discipulo con mis evidencia que 
algunos citados por tales ..." 

Esta pintura y la perteneciente a la coleccidn Bertrin 
de Barcelona (vid. infra) derivan de modelos como la 
Inrnnclilada Concepcicin del Museo del Prado, deposita- 
da en el Museo de Bellas Artes de Granada, con la 
misma actitud de la cabeza baja y la mirada ladeada, que 
recuerdan a Jose Antolinez. 

Bibliogafia: H.V.B. "Un cuadro de Acevedo en Inin". 
en Boletin de la Sociedad Vascongada de Arnigos del 
Pais. 1967, p. 11 1. A.E. PEREZ SANCHEZ, "Notas 
sobre Palomino pintor", en Archivo Espafiol de Arte, 
XLV. 1972, pp. 266-267. 1im. Xn. 

Inrnaculada Concepci611 (Fig. 2). 
oleo sobre lienzo. No constan las medidas. 
Firmado: "Azevedo F." en el ingulo inferior izquierdo. 
Barcelona. Coleccidn Bertrin. 



Fig. 6.  Inmacul(zda Concepcitin. Si,?iierl;cr, mcrcritlo t l ~  Fif. 7. Ir~rt~trc~rltitltr C'otlc.cyx.irirr. Mor~ti.~lc.r-io Stir1 
arte. Lr~ret~:o (/el Evc.oriril. Prrlticio tlc loc Ror/>otle.\.. 

Versi6n pricticamente sin variantes de la anterior. fue te la firma. extremo no tenido en cuenta por Perez 
dada a conocer por Perez Sinchez. probablemente a tra- Sjnchez. quien la adjudica a "un discipulo (de 
vCs de la fotografia del Archivo Mas de Barcelona que Palomino) por ahora no identificado" y la estlma como 
data de 1954 (qerie G/n034051). En ella se lee claramen- "de calidad mBs debil" que la de Inin. 

Fip. 8. It~inocrrlo~la Concepciritr. X.lorlrrsterio clt~ Strrl k . 1 ~ .  '). I r ~ r r ~ t i c  rrlctltr Co~rc.(,/>c,i,in. .\!(itlritl. ptrr.rt,t,rricc 

b renro  del Escorinl. Clartstms men ore.^. Srinrrr Cnr: 
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Fig. 1 1 .  I~zmac~lndn Concepcirin. Madrid, propiedad pr-i17ncin. 

Bibliogafia: PEREZ SkNCHEZ, 1972. p. 267, 1Bm. 
XII. 

Inrnaczilada Concepcidn (Fig. 3). 
oleo sobre lienzo. 
Madrid. Propiedad privada. 

En lo esencial sigue el mismo modelo de Palomino 
de las dos versiones anteriormente reseiiadas en la 
colecci6n BertrBn de Barcelona y en propiedad privada 
de Inin, asi como en la que se conserva en el convent0 
de Santa Teresa de Avila. Sus rasgos diferenciadores 
estriban en primer lugar en la colocacidn lateral de la 
paloma del Espiritu Santo, en la reduccidn de cabezas 
de quembines alrededor de la cabeza de la Virgen y tam- 
biCn en la simplificaci6n de 10s Bngeles de la peana 
reducidos a tres: uno con la palrna hacia abajo atizando 
la cola de la serpiente, otro portando el espejo y uno ter- 
cero, de media figura cortada en el borde inferior, que 
agarra por la cabeza a la serpiente con la manzana en la 
boca. 

Es obra inCdita. 

I~zmaculada Concepcidn (Fig. 4). 
61eo sobre lienzo. 190 x 138 cms. 
Avila. Convento de Santa Teresa de Jesds. (PP. 

Carmelitas). 

Situado en la iglesia conventual, a 10s pies de la nave 
de la Epistola. 

Sigue 10s modelos de Palomino y es similar a la de 
Inin, manteniendo el Bngel de la peana con la palma 
hacia el suelo en actitud de atizarle a la serpiente. A la 
vez, presenta respecto a esa versidn algunas leves dife- 
rencias que se concretan en detalles secundarios como 
pueden ser el agmpamiento de cabecitas de quembines 
en la zona central del lateral derecho, detalle Cste en el 
que se asemeja m5s a otra versi6n de propiedad privada 
madrilefa respecto a la cual introduce un inpel con vara 
de azucenas en el lado izquierdo de la peana. El colori- 
do es rnuy caracteristico: la figura de la Virpen se dispo- 
ne sobre un fondo dorado con su sdlido perfil revestido 
de un manto azulado sobre una tdnica blanca. Los anpe- 
litos ponen una nota complementaria con sus carnacio- 
nes nacaradas y sus cendales blancos y carmines. 

Es obra inCdita. 

Inrnacularin Concepcio'n (Fig. 5). 
oleo sobre lienzo. 
Letrero apdcrifo. sirnulando una firma: "Fco. Pz. de 

Pineda Ft. 16651 Do de E. Murillo" 

Conocida a travCs de un positivo por contact0 del 
Archivo Moreno de Madrid (no 11469-1 7). con posterio- 



Fig. 13. It~r~roc~llodo Cotlc~r,pcrtit~. Propiedad pri~.rrrln. Fig. 11. lr~rrrtrcrrltriltr Co~lc.rpcicir~. Propirrlclrl prit.ntlo. 

ridad se realizaron otra fotografias de este lienzo que 
constan en el lnstituto Amatller de Barcelona con 10s 
ndmeros (3-46578. 46579 y 46580. El estilo general 
revela que se trata de una obra de Acevedo y de las m6s 
complejas, siguiendo a Jose Antolinez. El negativo 
muestra un marco de cadenetas planas, muy caracteristi- 
co del reinado de Carlos IV e i,oual que el que acompa- 
fia a otros lienzos del pintor. 

El letrero en el centro del borde inferior es claramente 
un aiiadido posterior. que indica hacia un pintor sevillano 
de la segunda mitad del siglo XVII y seiiala de modo 
totalmente increible su condici6n de discipulo de Murillo. 

Es obra inedita. 

Inmcrctrlrdci Concepcitin (Fig. 6 ) .  
oleo sobre lienzo. 120 x 80 aproximadamente. 
Sigiienza. Mercado de arte. 

Marco original de Cpoca. tallado con cadenetas planas 
y dorado. El modelo de esta Concepci6n interpreta com- 
pocicione\ de Carreiio de Miranda. imprimiCndole a la 
figura un tono grandioco y solemne. le\emente contra- 
rrectado por la caheza inclinada, 10s picos del manto 
recogidm en el hrazo y la\ manos no abiertac. sino jun- 
tas a lo Antolinez. 



Fig. 16. I~zrn(icirlniln Concepcirin. Propictiril pri\,trtltr. 

Vista por vez prirnera en agosto de 1988. acn perte- 
necia al rnisrno propietario en 1997. 

Es obra inkdita. 

Inmnc~rlada Concepcio'n (Fig. 7 ) .  
61eo sobre lienzo. 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Palacio de 

10s Borbones. 

Segrin las referencias fotogrlificas del Patrirnonio 
Nacional estuvo hasta 1989 en el antedespacho del 
Delegado del Real Sitio y desde 1990 en la segunda sala 
del Palacio de 10s Borbones. con una atribucibn a 
Bayeu. 

La figura de la Virgen presenta un esquerna fi~erte- 
rnente aplornado. con perfil fusiforme. lnclina la cabe- 
za corno 10s modelos de JosC Antolinez y junta las 
rnanos en el frente a la altura de la cintura. Destaca 
sobre un fondo azulado recubierto por resplandores 
dorados y se eleva sobre una peana integrada por el 
globo terriqueo rodeado de nubes, la serpiente y tres 
ingeles, dos de 10s cuales llevan dobles atributos: 
palma y espejo uno de ellos y el otro la azucena y la 
rosa. 

Esta pintura puede considerarse corno una versi6n 
enriquecida del ejernplar consenado en Sigiienza (pro- 

Fig. 17. Irimncirlndn Concepcirirr. Propiedird pri~.c~(I(~.  

piedad privada). aunque su excelente estado de conser- 
vacibn construye a destacar la frescura y viveza del colo- 
rido. 

Es obra inCdita. 

Innrocrrlodo Concepcitin (Fig. 8). 
61eo sobre lienzo. 136 x 104 crns. 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Claustros 

Menores del Convento. 

Se trata de otra versi6n diferente del terna de la 
Concepci6n conservado en el Monasterio (No. inv. 
35.302). identificable con la referencia fotogrlifica 190 C 
40048135302. 

Desde el punto de vista icono~8fico deriva de la 
I~zmac~rlorlcr Concepcio'n de la Fundacicin Oscar 
Cintias de Nueva York, atribuida a Murillo. Con ella 
presenta notables concornitancias corno el esquema 
general del perfil y 10s ropajes lateralizados hacia la 
izquierda de la composicibn. aunque Acevedo dispuso 
en su pintura la cabeza inclinada hacia abajo. reforz6 
la corona de cabezas de querubes fundidos en el cela- 
je dorado y aliger6 la c a r p  de figura.; de la peana. 
reduciendo 10s linpeles a dos y aiiadiendo varios que- 
rubes. Las puntas de la luna adoptan tamhien la misma 
inclinaci6n que en el referente rnurillesco. En lo que 



Fig. 1 8. Itiinac~rltlrln Concepcio'rz. Madrid propiednd 
privada. 

Fig.  19. Inmr~cirlnrln Concepcio'n. Toledo, Senlintlrio Concilirir: 

respecta al colorido, la gama es muy reducida: azules 
y blancos, con carmines para las carnaciones. ocres 
amarillos y alglin toque carminoso en los ropajes de 
10s ingeles. 

Es obra in6dita. 

Ii~macrrlada Concepcidn (Fig. 9). 
61eo sobre lienzo, 180 x 125 cms. 
Madrid. Parroquia de Santa Cruz. Museo. 

De modelo similar a la anterior. aunque con un ros- 
tro mis anifiado y un mayor movimiento al acentuar el 
contraposo y el avance de la pierna izquierda. Un 
grupo de tres Bngeles con espejo, rosa y palma, y lirio 
componen la peana sobre la que se yergue la 
Concepci6n. De todos 10s ejemplares conocidos quiz6 
sea 6ste el que muestra un colorido mB9 denso, con 
colores negos  m8s profundos, aunque 10s modelos 
femeninos y de ingeles no dejan lugar a dudas sobre la 
autona. 

Sin bibliografia conocida. 

Inmncr4lndn Concepcirin (Fig. 10). 
61eo sobre lienzo. 177 x 124 cms. 
Madrid. Propiedad privada. 

Vista en marzo de 1993. 
Sigue un modelo de BartolomC Esteban Murillo, 

conocido como lninacalladn del Espejo o "de 10s 
Cairnelitas", por haberse conservado durante el siglo 
XVIII en el convento de San Hermenegildo de la calle de 
AlcalB de Madrid, siendo hoy una de las joyas del Museo 
FerrC de Ponce (Puerto Rico). 

La composicidn resulta extremadamente sencilla, con 
la figura de la Virgen erguida sobre el globo terrBqueo, 
rodeado de Bngeles con la palma y el espejo. Resulta 
muy caracteristico del pintor la aureola dorada tachona- 
da de cabezas de que~b ines  que tra? lavrgen forma una 
especie de hornacina cdncava. 

Salvo variaciones en 10s plegados y en 10s Bngeles de 
la peana es muy similar a la que luce el letrero de 
Francisco PCrez de Pineda. 

Es obra inkdita. 

Inmnc~rlnda Concepcidn (Fig. 11). 
dleo sobre lienzo, 146 x 100 cms. 
Madrid. Propiedad privada. 

Vista en noviembre de 199 1.  
Para la ejecucidn de este lienzo Acevedo sigui6 el 

modelo de la "Concepcin'n Grmde" de Murillo, conser- 
vada en la sacristia de la catedral de Sevilla, depurando 



Fig. 20. Cir~cr7 Do1on)sn. Mrrtlrici, propirclrrci pri~.crrltr. Fig. 2 1. W/ir:$e17 Dolorosci. A%forlrid, pr-r)pic,c/(rd privrrckr. 

su cornplejo acornpaiiarniento y variando las rnanos jun- 
tas hasta hacerlas posar en el pecho. El excelente estado 
de conservaci6n rnuestra en toda su pureza el estilo deli- 
cado de Acevedo, utilizando 10s rnodelos seiscentistas 
mas afines y del gusto de la sociedad del siglo XVIII, 
interpredndolos con una pincelada mullida y con un 
colorido claro y lurninoso de entonaciones plateadas. 

Es obra inCdita. 

Inrnnculada Concepcio'n (Fig. 12). 
61eo sobre lienzo, 145 x 1 15 crns. 
Madrid. Propiedad privada. 

Acevedo copia un rnodelo rnadrileiio de la segunda 
mitad del siglo XVII que. por lo quebrado de sus paiios, 
suele atribuirse a Francisco Solis. aunque por el momen- 
to no haya sido localizado ninglin ejemplar firrnado. De 
dicho original se conservan rnuchas versiones de 10s 
siglos XVII y XVIII. corno la que decora la clave del 
arco triunfal del presbiterio de la iglesia de Monserrat de 
Madrid, la de la antigua coleccidn Casa Torres o la de la 
parroquia de la Asunci6n de Ezcaray, (La Rioja). 

La aportaci6n de nuestro pintor se lirnita a los sngeles 
del lado derecho que. casi fundidos con las nubes. 
extienden sus brazos para alcanzar la estrella. 

Es obra inedita. 

Ininac~tlncla Corlcepcidn (Fig. 13). 
oleo sobre lienzo. 130 x 120 crns. (sic) 
Pmpiedad privada. 

Considerada corno de escuela espaiiola del siglo XIX, 
fue puesta a la venta en la sala de subastas Santiago 
DurSn de Madrid en diciernbre de 1993. haciendo el lote 
no 73 1. Su estado de conservaci6n era excelente. sin 
forrar y con su rnarco original de cadenetas planas de 
estilo Carlos n! Sigue el modelo de Francisco Solis 
anteriormente citado y prscticarnente no presenta ningu- 
na variaci6n respecto a el. 

Bibliografia. Snntio,qo D~rrrin. S~rhrrsras de Artc. 
Subasta n0283. 72 J: 33 de Diciernhre de 1993. lote 
731. 

Inrnnc~rloda Cr~tlcepcicin (Fig. 14) 
cjleo sobre lienzo. 146 x I l O crns. 
Propiedad privada. 

En excelente estado de consen~acicin. sigue el mismo 
rnodelo de la I~~mac~tl~zrla anteriormente catalogada, aun- 
que con leves variantes en las cabezas de qilenlhines del 
ringulo superior izquierdo. 

Fue puesta a la venta en Ansnrencl. Sl11~astcr.v rle A m .  de 
Madrid. el 76 de rnayo de 1993. haciendo el lore 120.4 del 



Fig. 7 7 .  \/ir;een ~ i e  Atocfzn con Snr~ Agltrrt'rl ?- Scrnto Fig .  7 3 .  Ern JLILIII E\.nngeli.stcr. Matlrid, propieclc~d pi-i~~nclcr. 
Dominqn d e  Grtzrn~in. Propieclnd privndu. 

F I ~  7 3 .  S(III JII(III  E\.~r~iqelI'~t(~ en P a h n o ~ .  Mnclricl. Fig. 25. Snn Jucln Et,angrlirm en PNII?IO\. Hlre1t.a. Mltreo. 
propi~(!od prii'odo. 



Fig. 26. E.\ptrritr p,r)re:irrrtfo rr l r r r  i\~.res. Strrr 1~1rr11:o clrl Escorirrl. Ctrvitrr tirl 
Principe, Solo I del pohellrin dereciln 

Fizs. 27 y 28. .Tun h)ren:o riel E.~c(v-icrI, C(r\irti drl Pr{rl~.ipr. .Yol(r I clrl / ~ ~ r l ~ ~ ~ I l , ~ r r  
derechn: datollrs. 



catrilogo, donde se incluia su reproduccidn y se conside- 
raba certeramente como de escuela madrileiia del siglo 
XVIII. 

Bibliografia: Slthastas Ansorena, CLXVIII, 26-27 
rnayo de 1993, lote 120 A. 

Irzrnaculada Concepcio'n (Fig. 15). 
61eo sobre lienzo. 
Firmado. 
Propiedad privada. 

Al parecer firmada en el hgulo  inferior izquierdo y 
vendida en Ansorena en fecha desconocida, sin que haya 
sido posible hallar su referencia en el catdogo corres- 
pondiente. A trav&s de la fotografia proporcionada por el 
vendedor. la composici6n sigue genkricarnente rnodelos 
de Antolinez y de Carreiio de Miranda. En ella destaca su 
perfilamiento de la cabeza y del nirnbo circular rodeado 
de estrellas. con la paloma del Espiritu Santo lateralizada 
en el 5ngulo superior izquierdo. En la peana 10s Qngeles 
se caracterizan por portar dobles atributos marianos: el 
espejo y la rosa el de la derecha y la palma y las azuce- 
nas el de la izquierda. Por lo dern5s. las cabezas de 10s 
quembes son las habitudes de mofletes hinchados y lar- 
gos. trazados con un certero brochazo curvilineo. 

Inmacrrlacin Concepcio'n (Fig. 16) 
61eo sobre lienzo. 105 x 81 cms. 
Propiedad privada. 

Fue puesta a la venta en la subasta de la sala Fernando 
Dur5n el 17 de octubre de 1989, lote no 48. En el rever- 
so llevaba una etiqueta de la Junta de Incautacicin con el 
no 191 06 de 10s Duques de Alba. 

Aunque el caricter general de la composicidn se aleja 
algo de 10s rnodelos rn5s comunes de Acevedo. a lpnas  
cabezas de querubines situadas en la peana de la figura 
mostraban 10s rasgos estilisticos de nuestro pintor. Lo 
m5s destacable de esta composici6n quiz5 fuera el gesto 
de la cabeza welta hacia lo alto, unida a un perfil fusi- 
forme y compact0 de tipo traditional madrileiio, como si 
el pintor hubiera incorporado el conocimiento de algu- 
nos rnodelos de Mariano Salvador Maella. 

Bibliografia. Fernando Dltrrin. Sltbasras de Arte. 
Madrid 17.18 y 19 de octubre de 1989, no 48, ilustraci6n. 

Inrnaculada Concepcio'n (Fig. 17) 
61eo sobre lienzo. 102 x 75 cms. 
Propiedad privada. 

Puesta en subasta por Ansorena en Madrid el dia 15 
de junio de 1994, con el no 32. siendo considerada como 
obra de escuela sevillana del siglo XVLII. Se trata de una 
versi6n de la Concepci6n que enriquece el repertorio de 
Acevedo rnediante la incorporaci6n de un rnodelo de 
Mariano Salvador Maella. En concreto Acevedo debi6 
valerse de su estancia en Aranjuez decorando la Casita 
del Labrador para copiar la Concepcidn de Maella que 
ocupa el retablo mayor de la Capilla Real del Palacio, 
pintada hacia 1778-1 779, fecha ante quern para la pintu- 
ra de Acevedo. Respecto al original nuestro pintor intro- 
dujo algunas variaciones, corno suprimir la corona de 
estrellas sobre la cabeza de la Virgen o reducir la p a n  
peana sobre la que se eleva su figura. asi corno algunos 
ingeles. 

Con una diferencia de un centimetro en el alto y otro 
en el ancho Morales y Mann reproduce una pintura simi- 
lar a la de Acevedo. La cornparaci6n entre las dos foto- 
grafias no ofrece ninguna diferencia. Creo que se trata de 
la misrna obra y que no puede ser considerada, como 



hace el citado autor, boceto del gran lienzo de Aranjuez. 
La fisonomia de 10s 5ngeles y querubines delata clara- 
mente la personalidad artistica de Acevedo y la blandura 
de la pincelada es totalmente ajena a1 abocetamiento cor- 
tante y anguloso de Maella. 

Bibliografia. Ansorenn, Subastas de Arte. Madrid, 15 
y 16 de junio de 1994, lote no 32. Morales y Man'n, JosC 
Luis. Mariano Salvador Maella. Vida y Ohra (Zaragoza, 
1996), p.117. 

Inmaculada Concepcidn (Fig. 18). 
61eo sobre lienzo. 145 x 100 cms. 
Madrid. Propiedad privada. 

Visto el 5 de junio de 1997. 
Recoge el modelo concepcionista de Carreiio de 

Miranda, si bien hace que la Virgen junte las manos 
sobre el pecho, del mismo mod0 que en la versi6n de 
Sigiienza. lo que ayuda a consolidar atln m b  el efecto 
rotundo de la composicicin. Su pefil delimitado por 10s 
tonos blancos y azules de la tlinica se recorta sobre un 
fondo ocre amarillo en el que, como es habitual, se fun- 
den las cabezas de querubes, mientras que en la peana el 
detalle mBs llamativo es el Bngel que porta el cetro y la 
corona. 

Con su marco original, de estilo y Cpoca Carlos IV. 
Es obra inkdita. 

Inmaculada Concepcidn (Fig. 19). 
61eo sobre lienzo. Grande. 
Toledo. Seminario Conciliar. 

Se trata de uno de las obras mis monumentales de 
Acevedo, que sigue fielmente un modelo del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, considerado como de Juan 

Carreiio de Miranda (A.E.P&rez Srinchez: Car-rc.fio, Rici y 
Herrera g la pintzrra madrilefin de slr tiempo (1650- 1700). 
p. 209, no 26). Prricticamente no existen entre modelo y 
copia variaciones notables. evidenciandose el estilo de 
Acevedo en algunas figuras de ringeles. como 10s que se 
hallan bajo la mano derecha de la Virgen. a 10s que el pin- 
tor ha prestado un dibujo mas insistente y una mayor cor- 
pulencia, junto a 10s rasgos fison6micos habituales. 

Es obra inCdita, cuyo conocimiento deb0 al Prof. 
Fernando Collar de Cgceres. 

F I ~  29. 30 y 3 1 .  Scrrr Lorc.r~:o (IeI  E5torrol C~rrrm del 
Princlpe. Sctla III del pnhell(;n c/t,ret.lro: cletnllrr 
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Krqen Dolorosn (Fig. 20). 
61eo sobre lienzo. 91- x 70.5 crns. 
Firmado: "Azebedo F'. 
Madrid. Propiedad privada. 

Gracias a la firrna que luce en el lateral inferior fue 
catalogada corno obra de "Manuel Acevedohladrid, 
1744- 1800" y corno una de las pocas obras firrnadas por 
el autor. Se trata de una dignisirna. elegante y sentida 
versibn de la Dolorosa. de larga tradici6n en la pintura y 
escultura espafiolas de 10s siglos XVII y XVIII, inspi- 
randose en ocasiones en rnodelos de Tiziano y de Ribera. 

La Virgen aparece representada dentro de un 6valo fin- 
gido, de media figun con el gesto dolorido. las manos jun- 
tas sobre el pecho y Cste atnvesado por un cuchillo. EstB en 
adernin de meditaci6n sobre la corona de espina5 y dos cla- 
vos que yacen sobre una roca. La fiura irradia luminosidad 
sobre el fondo ocre dondo en el que quedan fundidas dos 
parejas de querubes de fisonomia caracteristica en el pintor. 

Bibliografia. Finrirte Espafin. Srthastns. Subazta ES, 
23 de mayo de 1996. Lote no 23. 

l f iyen Doloroscl (Fiz. 2 I). 
6leo sobre lienzo. 101- x 88.5 crns. 
Madrid. Propiedad privada. 

Similar a la anterior, respecto a la cual presenta tres 
variantes fundamentales: introduce el pie de la cruz 
corno referencia a la pasi6n de Cristo, elirnina 10s que- 
rubes del fondo, ahora rnenos lurninoso y sirnplifica- 
do, y varia la disposici6n de 10s dos clavos sobre la 
roca. 

Es obra inCdita. 

Krqen de Atocl~cr con Scln Ag~~stin y Snnto Dontingo 
de Glrzrnlin (Fig. 22). 

61eo sobre lienzo. 66.5 x 46,s crns. en rnedio punto. 
Propiedad privada. 

Vista en noviernbre de 1990. compareci6 en Feriarte 
en 1991 en el local de D. Salvador Ribes, de Valencia, 
con la iconografia de la Virgen de 10s Desarnparados, 
totalrnente incorrecta. 

La obra es copia de estarnpas populares de devocidn 
rnadrileiias. enriquecida con 10s dos santos fundadores 
orantes a 10s pies. Presenta un agradable colorido de 
tonos apastelados y cBlidos, a la vez que una cuidada eje- 
cuci6n en las cabezas de 10s qiierubines y en 10s acceso- 
rios del tra.je de la Virgen. 

Es obra inedita. 
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En los Metnoricrles dirigidos al rey Carlos IV por la 
viuda y las hijas de Manuel Femández Acevedo se 
mencionan los trabajos del pintor en "las casas de 
campo de San Lorenzo y la del Pardo. continuando des- 
pués ... en las del Labrador de Aranjuez, San Lorenzo, 
Palacio de San Ildefonso, Oratorio de V.M., retrete de 
la Reyna Nuestra Señora y otras...". Se trata de una 
relación que coíncide con la localización de los traba- 
jos de Vicente Gómez Alfonso (Arganda del Rey, 1739- 
Madrid. 1792)1' y de Manuel Pérez Tejero (Getafe. 
1753-Madrid. 1805!=' y ciertas expresiones connotan 
un cierto sentido cronológico. Esta relación debería uti- 
lizarse para escrutar las decoraciones y intentar definir 
el estilo de unos y de otros dentro de un trabajo colec- 
tivo. 

Desde mi punto de vista. el largo cirrriczrli<m de más 
de treinta años de Manuel Fernández Acevedo al servi- 
cio de Carlos IV se halla indisolublernente unido a la 
labor de los pintores decoradores Vicente Gómez 
Alfonso y de Manuel Pérez Tejero. Podríamos decir que 
en su condición de "pintor de figuras", las composicio- 
nes contratadas por Gómez y Pérez están trufadas por 
figuras de Fernández Acevedo. aunque nunca se haya 
hecho un análisis formal pormenorizado de las mismas. 
Las decoraciones promovidas por Carlos IV, tanto en su 

condición de príncipe heredero. como en la de rey, en la 
casa de Campo de El Pardo. en las del Príncipe (Abajo) 
y del Infante (Arriba) de El Escorial, el la Casa del 
Labrador de Aranjuez y en los palacios de El Escorial, 
San Ildefonso o Madrid fueron una empresa extensa de 
grandes colaboraciones y buenos especialistas, entre los 
que destacó sin duda Femández Acevedo. 

Este análisis por hacer desborda con mucho los Iími- 
tes de este artículo y debe comenzar por fijar la topogra- 
fía de los mismos Palacios y Casas Reales, la identifica- 
ción de usos de las dependencias en el siglo XVIII, para 
verter sobre ella la información contenida en la docu- 
mentación. Para deslindar las labores de unos y otros es 
también muy importante tener en cuenta la obra de caba- 
llete. Por desgracia. tres obras de Vicente Gómez, perte- 
necientes a colecciones privadas y que Morales y Marín 
cita como firmadas y fechadas, no han sido reproduci- 
da+. privándonos de un elemento de juicio fundamen- 
tal para lo que aquí se propone. 

Sí contamos en cambio con unas cuantas obras firma- 
das por Acevedo y un nutrido grupo de atribuídas por 
razones de estilo. En base a ellas. creo que algunas ale- 
gorías. escenas y figuras insertas en decoraciones de 
Gómez pueden ser atnbuídas a Acevedo. Esto resulta 
especialmente evidente en la Alegoría de España prote- 
giendo a las Artes (Fig. 26) que centra la decoración de 
la bóveda de la Sala 1 del pabellón derecho de la Casita 
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Figs. 40 y 3 1 .  Arat!j~re;. Cnso rlel kihm(/o/ol: Srrln rle 10s Mosnico.~ (no 87): Ale<~ori'n clr, Ciheles: der~illes. 

de Abajo de El Escorial. Representa a una matrona 
sedente sobre unas rocas. con lanza en la mano izquier- 
da y escudo y banderas en la derecha; esti rodeada de 
niiios con libros, paleta de pintor y busto de escultura; 
tiene a sus pies a un hombre vencido y maniatado y en el 
fondo se ven 10s emblemas de Espaiia: las columnas de 
HCrcules, el le6n y el castillo, completadas con una ale- 
goria de la Fama. Las tisonomias de todas las figuras son 
las habituales de Acevedo tal y como quedan definidas 
en 10s mliltiples angelitos de sus Inmaculadas: y el colo- 
rido responde igualmente a1 habitual en 61. aplicado con 
su misma frescura de tonos y blandura de pincelada. Mis 
que el contrato o 10s pagos hechos a Vicente G6mez. 
estos detalles formales son la verdadera firma de 
Acevedo y la prueba de que el Memorial de su viuda. 
aun sin documentaci6n que lo acredite, se ajusta a la ver- 
dad. Acevedo queda oculto bajo la mayor importancia de 
G6rnez y posteriormente de Manuel Pkrez. En este 
mismo techo las figurillas de 10s centauros. atlantes. siiti- 
ros y niRos con penachos de plumas cabalgando a lomos 
de leones (Figs. 27 y 28) tambien me parecen parte del 
trabajo de Acevedo, mientras que las elegantes figuras de 
10s medallones azules en forma de friso clisico parecen 
de otra mano distinta. Junquera Mato fech6 esta decora- 
ci6n hacia 1789, atribuykndola en buena 16gica a Gdmez 

En la Sala H del mismo pabelldn del lado derecho el 
medal1611 de Neptuno. asi como las esculturas en grisalla 
de 10s 6ngulos de la b6veda. justifican plenamente el 
apelativo de "estatuario" que 10s documentos familiares 
dan a Acevedo, aunque en este caso su estilo. falto de 
color. no sea tan evidente. 

Algo m&s claro welve a ser el caso de las decoraciones 
de la Sala HI del rnismo ala de la Casita del Pn'ncipe. cuya 
Mveda esti pintada en el centro con una Aleqorin deI 
7iernpo y de 10 Ah~mrl(~~lciii, escerins (kc Perseo y Ari(ir61?1e~ii1 
en 10s h s  r-ec~tarlms I~terrrles. J nn,elores con mrnnn.r y 

l~rtreles Nifios jr1,qanrio a 10s bolos, nl l~nlut~ci~i ...., real iza- 
dos en grisalla en los lunetos laterales (Figs. 19, 70 y 3 1 ). 

En a planta alta de la Casita del Principe del Escorial. 
la b6veda de la habitacidn que da hacia 10s jardines del 
lado de poniente esti decorada con una bella b6veda de 
falsos casetones centrada por un tondo alegdrico en el 
cual parece que un joven rechaza una ofrenda de joyas en 
presencia de la Envidia, la Fama y unos angelotes que 
portan un pafio bordado con el anagrama de VICTOR. A 
ambos lados de este medalldn hay dos escenas en grisa- 
Ila con niiios portando pebeteros con llamas encendidas. 
Hacia 10s extrernos de los lados cortos de la estancia. 
recortados sobre 10s tingidos casetones de estuco se 
representan a JLipiter sobre el iguila y con rayos de fuego 
en la mano. y a Juno. con el pavo real: arnhos entroniza- 



dos sobre un fondo de nubes blancas. En 10s extrernos, 
sobre las cornisas, se disponen parejas de ninfas soste- 
niendo medallones rnarmdreos con escenas alusivas a 
Minerva. ceiiidos por festones vegetales de roble (Figs. 
32 a 38). Es quiz5 de entre todas las decoraciones de la 
Casita del Principe una de las bdvedas rnis pequeiias y 
la rnis poblada de figuras, que muestran un coherente 
estilo con la obra conocida de Acevedo, tanto por el 
colorido apastelado de estirpe rococ6, corno por la fres- 
ca y mullida pincelada, o corno por 10s tipos humanos, 
relacidn esta bien evidente en el joven del medall6n cen- 
tral, parangonable por su rizada cabellera cayendo sirnk- 
trica sobre 10s hombros con cualquien de las cabezas de 
Inmaculadas catalogadas. 

Los docurnentos analizados rnris aniba dernuestran la 
participaci6n de Manuel Fernindez Acevedo en la pintu- 
ra de hasta seis techos que Manuel Perez Tejero diri,' 010 ' en 
la Casa del Labrador de Aranjuez en 1795 y 179927. Si 
bien no se dicen que techos sean. desde mi punto de vista 
es evidente que las fipuras que decoran la Sala 87 o Sala 
de 10s Mosaicos de la Casa del Labrador. situada entre la 
Sala de la Reina (no 88) y la escalen. y abierta a la terra- 
za. son obra de Acevedo, y la labor decorativa de la cua- 
drilla de Manuel PCrez Tejero, si bien las guias al uso del 
palacete las atribuyen a Juan de la Mata Duquezs. El 
medall6n central de la sala represents una Alegoria de 
Ciheles. que aparece entronizada y apoyada sobre el 
globo terriqueo, con una rarno de espigas en la rnano 
izquierda. Viste una tdnica blanca y un rnanto amarillo, se 
corona con un castillo y se rodea de dos niiios desnudos 
con la hoz y un rastrillo. Ocupa el centro de una arnplia 
cornposici6n paisajistica de cielos azules, anubarrados, 
con Arboles y ernpalizadas de madera. A sus pies hay seis 
figuras de distinto caricter: una, de tono heroico, en acti- 
tud de ofrenda. coronada de laurel y portando una reja de 
arar. Las cinco restantes son de caricter esquisitarnente 
popular y parecen personificar a las estaciones producti- 
vas del aiio: las flores de la primavera en un cesto a 10s 
pies de la figura oferente. un joven en la lejania con dos 
grandes rnanojos de esp5rragos: las frutas y las rnieses del 
verano. y las uvas del otoiio (Figs. 39 a 41). 

La cornposici6n es una de las rnis cornplejas de 
Acevedo, organizada en pirirnide. con una variada dis- 
posici6n de las figuras deqde 10s prirneros planos a las 
filtirnas figuras hundidas por debajo del horizonte. Los 
tipos fisicos y el colorido son caracteristicos de lo docu- 
rnentado y definido corno original de Acevedo: figuras 
giciles, cuerpos de carnes prilidas, rnejillas sonrosadas, 
dibujo suave y color claro, texturas blandas, en definiti- 
va espiritu y estilo rococ6. Lo avanzado de la fecha de 
realizaci6n de este rnedall6n, entre 1795 y 1799, permi- 
te explicar las influencias de Maella y de Zacan'as 
Gonzilez Velizquez que se detectan en algunas figuras, 
corno.las dos del lado izquierdo, especialrnente el horn- 
bre de espaldas, rnuy relacionado con algunos rnodelos 
para tapices. 

A 10s lados de esta Alegorfa de Cibeles hay dos rneda- 
llones ovalados, pintados en monocrornia ocre, flanque- 
ados por esfinges y coronados por un jarr6n floral que se 
desparrarna por 10s lados. Representan sendas historias 
de Baco ebrio monrado en zm asno y la Fragua de 
Krlcano (Figs. 42 y 43). El estilo de las esfinges colore- 
adas es el que Junquera Mato describe en la Casita del 
Principe del Escorial corno caracteristico de Vicente 
G6rnez. Pero a la vista de la cronologia de la obra hay 
que pensar que sean obra figurativa de Acevedo, traba- 
jando en una ocasi6n para G6rnez y en otra para Pkrez 
Tejero. 

Estas identificaciones no agotan el tema de la obra y 
participaci6n de Manuel Fernrindez Acevedo en las 
decoraciones prornovidas por el rey Carlos IV en 10s 
palacios reales. Un estudio rnis profundo de estas pintu- 
ras fundamentalmente decorativas pondrin con toda 
seguridad de rnanifiesto nuevas intervenciones de 
Acevedo camuflado tras 10s encargos oficiales hechos a 
Vicente G6rnez y a Manuel Perez Tejero. Lo dernuestra 
el hecho de que algunas figurillas en 10s paneles de 10s 
z6calos de la planta segunda de la Casa del Labrador 
tambiCn presentan el estilo de Acevedo: personajes ves- 
tidos a la oriental y niiios rnkicos con violas, cello, 
trornpa, arpa, flauta, ... rodeados de delicados roleos 
sobre fondos blancos rnarfileiios. 
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