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RESUMEN 

Un grabado de Johannes Sadeler sobre una pintura 
del artista flamenco Pieter de Witte -o Pietro Candi- 
do, como se lo conocía en Italia- ha dado a conocer al 
menos cuatro versiones de la misma, siendo probable- 
mente la versión original una ante la que nos hallamos. 

Por otra parte, una bellísima pintura tradicionalmente 
atribuida a Pedro de Campaña nos parece, y así trata- 
mos de demostrarlo, obra de Denis de Calvaert, ji'amento 
afincado en Bolonia, cuya obra y actividad teórica fue 
decisiva en el primer barroco boloiies. 

Se presenta además una enigmática pintura, de Cal- 
vaert a nuestro juicio, que presumiblemente representa 
a San Juan con el paño de la Verónica. 

SUMMARY 

A Johannes Sadeler engraving after apainting by the 
jlemish artist Pieter de Witte -or Pietro Candido as he 
was known in Ztaly- has made known at least four ver- 
sions of the aforesaidpainting, and we areprobably in 
presence of the original one. 

On the other hand, an extremely beautiful painting 
commonly atributed to Pedro de Campaña seems to be 
-and so we are trying to demostrate- a work of Denis 
Calvaert, a flemish painter living in Bolonia, whose 
works and theories were conclusive drrring the first 
bolognese baroque period. 

Likewise, an enigmatic painting, by Calvaert for al1 
we know, presurnably represents Saint John With 
Yeronica's cloth. 

Johannes Sadeler, uno de los más prestigiosos graba- 
dores flamencos del siglo XVI, momento en que no son 
precisamente escasos ni desdeñables los artesanos de la 
grabación, realizó una plancha con una Santa Cena, so- 
bre una pintura de Pieter de Witte. En torno a este gra- 
bado (Fig. 1) he encontrado algunas pinturas de diferente 
calidad y, casi siempre con sensibles variantes l .  

La primera de ellas y que, a mi juicio, es la más bella, 
es de propiedad particular madrileña y repite, casi al pie 
de la letra, la composición del grabado (Fig. 2). Pese a 
la excelente calidad de la pintura, pensé inicialmente que 
se tratara de una versión del grabado, sobre todo advir- 
tiendo que la composición no está invertida con respec- 
to a aquél. Supe de Sadeler que era capaz de reproducir 
composiciones pictóricas sin invertir el conjunto, por 10 

cual pienso ahora que quizá nos hallemos ante el origi- 
nal de Pieter de Witte, llamado en Italia Pietro Candi- 
do, que es la traducción literal de su nombre y apelli- 
dos '. 

El grabado de Sadeler, en relación con la versión pin- 
tada, simplifica algunos elementos y complica otros ... 
Como se advertirá, el fondo del grabado de Sadeler es 
neutro, mientras que la pintura que presentamos osten- 
ta un cortinaje verde en el centro, detrás de los persona- 
jes, recogido a los lados dejando ver. a derecha e izquier- 
da, sendas hornacinas con floreros, de excelente factu- 
ra, y las basas de dos columnas de mármol sobre plintos. 

La simplificación de las versiones grabadas sobre te- 
mas pictóricos es habitual, no sólo en Sadeler sino en 
cualquier otro grabador de su tiempo e incluso posterio- 

1 Hollstein's Dutch and Flemisch etchings, engravings and woodscul, Arnsterdarn, 1980. Vol. XXI, p. 114, Y." 2M. 
2 Pieter de Witte nació en Brujas en 1540 y, tras trabajar varios años en Florencia donde colaboro en la decoración de la cúpula de la Cate- 

dral, terminó muriendo en Munich ejerciendo de decorador y arquitecto, en 1624. 
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ras (Fig. 3). 

La composición es idéntica y parece de una 
muy similar. Las variantes, tanto en cuanto al grabado 
de Sadeler como a la primera versión presentada, son de 
poca importancia. En este caso, la mesita del primer pla- 
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Fig. 5. Denis Calvaert. Bautismo de Cristo. ,Madrid, Fig. 6. iDenis Caliraert? Flagelación. San Lorenzo de 
.Witseo Lázaro Galdiano. El Escorial. Monasterio. 

Fig. 7. Denis Calvaerr. FIagelación. Bolonio. Pinacolem Fie. 8. Denis Calr.aerr. San Juan con la Santa Fa:. 
Narionale. 
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la tonalidad un poco mate que la calidad de fresco y el 
paso del tiempo han conferido al original. 

La atribución de la copia escurialense a Calvaert la ba- 
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risrno de Cristo (Fig. 5 )  en el Museo Lazaro Galdiano, 
de Madrid, que siempre se ha atribuido a Pedro de Cam- 
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