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ilustres; aunque deba considerarse en esto lo escasamente esll
diada que ha sido esa parte de la civilización colonial. 

En la arquitectura dominó al principio el churrigue~ 
más 6 menos puro, de que son muestra la iglesia de Santo De, 
mingo, en Méjico y la de Oaxaca; el palacio de Guadalajara;lat 
casas del conde de San Mateo (hoy Hotel de I túrbide); la facbadt 
del Sagrario (Méjico); la iglesia de los jesuitas, en Tepozotlu; 

Fig. 6; .-El escultor catal~n An1ade11. 

el riquísimo Templo de la Enseñanza (Méjico), consagrado 
t 778; los retablos de éste, de la capilla de los Reyes (Pu 
del altar del mismo nombre en la catedral de Méjico, de 
Rosa, en Querétano, y otras muchas construcciones religios» 
civiles tanto de Nueva España como del Perú, Chile, 
tina, etc. Muchas de ellas fueron obra de artistas españoles q 
residían en España, como Martinez Montañés, Balbas, 
otras debiéronse á arquitectos residentes en América. R 
guez, Guerrero, Martinez Lucio, Butrón, Ardeta, D 
Rivera, Herrera y varios más, son nombres conocidos de 

LA ARQUITECTURA y LA ESCULUURA 

tectos que ejecutaron obras en Méjico en este período así 
como Toesc_a'. Caballero, M_ero, Maestro, el P. Sánch;z y 
orros_ las dtrtgle.ron en Chile, Perú y Quito. Verificada la 
reacción ~eoclastca, se com_unicó también á las colonias; y 
conforme a sus reglas, seguidas con más 6 menos rigor, se 
edilicaron la Casa de la Moneda, la iglesia de San Pablo Ja 
copula de Santa_ Teresa, el palacio de Minería, parte de 1.' fa. 
titada Y. otros miembros arquitectónicos de la catedral (todo ello 
en Mépco), etc. Entre_ los arquitectos de esta escuela, merecen 
mención González Velazquez, pnmer profesor de arquitectu 
gue hubo en la Academia, creada ( t 78 t) á semejanza de la ;a 
Madrid_ (co~ sucursales en_ Jalapa, Guanaxuato y Querétaro)~ 
Totsa,}. quien se debe el cttado Palacio ó Colegio de Minería 
de Me¡,co, el ed1fic10 de Loreto, la terminación de la cate
dral, etc., Y el criollo Eduardo Tres Guerras, autor de la iglesia 
del Carmen (Celaya) y el puente de la Laja (en la misma 
pobla_crón). _En la América del Sur descuellan, entre las cons
rruccrones ctvrles y religiosas de este siglo, la Casa de la Mo
ll!da (178¡-1805), las Casas consistoriales, la Aduana y las 
Ü¡as Reales de Santiago de Chile; el Paseo de aguas, la torre 
de Santo Dommgo y la nueva catedral, en Lima y la iglesia de 
m Compañía, en Quito. ' 

Con el progreso de la construcción, adquirió impulso la es
atl~ra-antes poco cultivada~en que sobresalieron los dos 
Jl!Jrcanos José Villegas Cara y Zacarías Cara (tallistas los dos); 
d val_7ncrano Manuel Tolsa, ya citado, que en 1791 se trasladó 
á Mé¡tco y _alli hizo la estatua de Carlos IV que existe en la 
tapttal, vanas esculturas de retablos y otras en piedra; el ecua-
1Drrano Bernardo de Legarda y sus compatriotas Chill Salas 
f.1'.angu:rna, este último maestro de no pocos artistas y' prote
¡ido (mas tarde) de Bolívar; el limeño Gavilán autor de una 
llllltua de Felipe_ V, de vari~s bustos de pers;náies españoles 
!, !e estatuas _religr~sas; vanos de los jesuítas alemanes que 
ltlleron en Chrle, habrles en la estatuaria en piedra y en la 
1i!a, e_tc. En Méjico, Tolsa, como profesor de la Academia, 
é4eí6. dtscípulos, entre los cuales descuellan el indio Patiño, 
11arian? Perusquia y Mariano Arce. Otros escultores hubo de 
IIIIIOs Importancia, aunque algunos de renombre en su tiempo. 
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846. Las artes industriales.-EI carácter, barroco llf 
mero, neoclásico después, de la arquitectura y la escultnra,11 
reflejó igualmente en las artes menores industriales, como las 
del mobiliario, indumentaria, jardinería, etc. Los muebles 
píamente dichos (mesas, sofás, sillas, sillones, taburetes, • 
demás), afectan al principio las formas rebuscadas y con 
nadas, pero no exentas de elegancia, del churriguerismo; 1 
las correctas y atildadas del pseudoclasicismo (fines del 
g]o xvm y comienzos del xtx,) influídas principalmente por 

modas francesas: estilo Luis XV, Luis XVI, Directorio é 1 
rio. En su construcción entraban las maderas doradas ó · 
das y talladas ó embutidas, las aplicaciones de bronce y 
de porcelana, los mármoles y jaspes, y se revestían con teji 
seda. La representación más genuina de aquellos mobilia · 
que los espejos-cornucopias (llamados así porque sus 
recordaban el dibujo del cuerno de la abundancia), los 
los taburetes, las altas mesas con grandes lunas de mar 
muy decorados remates. eran las piezas principales, se en 
tra hoy en los salones de algunos Sitios reales (v. gr., el 
del Pardo; las casitas del príncipe del Pardo y el Esco 
algunas salas del palacio del Escorial y del de Madrid, 
Las mesas y veladores se adornaban con relojes de porce_ , 
bronce y otras materias combinadas, en cuya campos 
entraban estatuitas y á menudo cajas de música; 

LAS ARTES INDUSTRIALES 

bros; estatuas de bronce; jarrones de porcelana, etc.; lo cual 
lizo florecer las artes productoras de estos objetos. Entre 

adquirió panicular desarrollo la de las porcelanas, de ]a 

~• re ha hablado desde el punto de vista industrial (S 82 ¡). 
fabricas, la del Buen Retiro y la de Alcora, montadas y 
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dirigidas por artistas extranjeros que educarnn á los_ o 
españoles, lograron producir obras de mérito md1scuttble, 

en muchos respectos competían con las mejores de ~tros pi 
Los técnicos juzgan Ja producción de Al~ora superior á ,ª 
Retiro. Dedicóse aquella fábrica á la va¡1lla de uso comua, 

LAS ARTES INDUSTRIALES 

; pero también produjo profusión de estatuas, grupos 
'tación ó copia de otros clásicos), modelados de animales y 

p1auw, vajillas riquísimas, cajas, bomboneras, vasos (entre ellos 
amarillo pajizos con filetes de oro), jarrones imitaciones 

mármoles dorados y otros objetos. Citase como una de las 
maestras de Alcora el grupo del toro Farnesio en media 

Fig. 69. - Una sala del Palacio del Pardo. 

na sobre un pedestal con las armas españolas, que mide 
tros próximamente. La fábrica del Retiro sólo produjo 
de lujo para la familia real, hasta 1789. Desde ese afio, 

zaron á vender al público, aunque á muy altos precios, 
111 riqueza. Descolló el Retiro en las placas decorativas, 

las que formaron los gabinetes de porcelana del Palacio 
de Madrid y del de Aranjuez; los relojes, adornados tam
con placas; los jarrones y las vajillas en los. varios tipos 
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<le Capo di Monte, inglés, Sevres, Sajonia, etc. A fines dil 
glo xv111, un artista español, Bartolomé Sureda, pensionado 
el rey para estudiar en la fábrica de Sevres, descubrió i 
vuelta á España una nueva pasta dura que se llamó •por 

Fig. 70. - Muebles del siglo xvm: Silla de manos de F'elipe V. 

<le Madrid•, con la que fabricaron-de 1804 á 1808--i>bj 
cerámicos de uso común, decorados muy bellamente, 

Las fábricas de Talavera siguieron produciendo su lor.a 
rada, pero ya en el gusto barroco y en e~idente dea, 
desde mediados del siglo xvm. Aparte las piezas de va¡iila 
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iioaria, hicieron otras finas y juguetes ó figurillas decorativas 
,mmales Y frutos). De las obras de uso común han adquirido 
celebridad los tarros de botica en azul, amarillo morado y 

e con blanco, de que aun quedan muchos ejemplares. Tam
. continuó la industria de los azulejos, principalmente en 

Yalencia Y Aragón (aunque las fábricas de Alcora y el Retiro 

Fig. 71. - Gabinete de porcelam:1 del Real Pa1ario de Madrid. 

produjeron), perpetuando en los dibujos los tipos tradicio
ó imitando (comienzos del siglo x1x) los modelos italianos. 

colores principalmente usados eran el azul, verde y ama
rá veces el rosa. Ejemplos de decoraciones de azulejos de 
época se hallan en el patio del Colegio del Patriarca (Va
) Y en la sala capitular de la catedral de Zaragoza (fecha 

808). También son notables y características de esta época 
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las ricas mesas de piedras embutidas que figuran hoy 
Palacio Real de Madrid y en el Museo de Pinturas, y 
fueron trabajadas en el Real Laboratorio de piedras d11111 

mosaico, creado en 171 l. 

F'ig. ,71.-Reloj dt pon:elana del Rttiro. 

La orfebrería tuvo escasa importancia, aunque Carlos 
procuró elevarla creando en Madrid la escuela y taller de 
ter!a ( 1772). Las obras de este gé11ero que se produjeron 
ces, ó son barrocas y de mal gusto, ó imitan los modelos 
ceses. Adquirió celebridad en su ejecución el platero An 

LAS ARTES INDUSTRIALES 415 

Jllrtlnez. De esta época son, entre otras, la vajilla de plata con 
.,iras de animales y frutos que Martínez trabajó para Godoy; 
ID centro de mesa que Carlos IV regaló á Napoleón; el viril 

Fig. 71.-Jarrón del siglo xvm, con una escena del Quijott. 

'gueresco de la custodia de San Miguel, de Madrid, y algu
más de escasa importancia artística. Las custodias fabrica
_!11 füa época fueron diez, y en su composición y labra se 

1eron, á más del citado Martínez, García de los Reyes, 
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autor de la de Teruel; Tomás Palacio, de la de Caspe; 
Castro, de la de Huesca, y otros. Algunas de las diez son de 
bricación extranjera. La influencia mejicana, ya señalada en 
siglo xv11, continuó ejerciéndose en la platería. Muestra de 
es la corona de la Virgen de los Desamparados, de To 
También corresponden á esta época los bronces de la puerta 
de la catedral de Toledo, que ejecutó el platero Surreño,(171 
las rejas de bronce del coro de San Pablo (Zaragoza) y 
púlpitos de la misma iglesia; las arañas de bronce que se ven 
la catedral de Barcelona, obra de Francisco Durán (1¡84,8; 

""" -
-~·. . 
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Fig. ¡4.-Plato de Talavera. 

las espléndidas guarniciones de las citadas mesas de mo · 
del Museo y los leones que forman el pie de la mayor de e 
las canastillas de bronce que figuran en la sala de los Es · 
del Palacio Real de Madrid y algunas estatuas de brooct 
que hay muestra en el Salón del Trono del mismo Pa 
Muchas de estas obras fueron hechas en uno de los talleres 
la fábrica del Retiro, de que en 1 ¡99 era modelador y cin 
dar general de bronces Don Juan Manuel Ventura. En Am 
se hicieron, aparte las mejicanas, algunás obras de orfebr 
metalistería importantes, como la custodia de la iglesia 
Santiago de Chile ( 1746), trabajada por los jesuitas ale 
y los relojes debidos también á estos artistas. 
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En punto á _vidrios artísticos, siguió la fabricación catalana 
il upo veneciano, así como Ja de 

ría Y la de Cadalso, ésta ya de
te. A mediados del siglo xvm 

menzó á tener importancia la 
ri;> Real de La Granja, que 
du¡o v1dnos dorados á fuego 

ve~tados por Segismundo Brun) 
p~zas, generalmente de vidrio 

blanco es
tampadoy 
grabada, 
de estilo 
francés. 

En los 
tejidos ar· 

- tísticos, el 

Fig. 75.-Jarm11 grabada de fa fá. 
brica de La Granja; siglo xvm. 
(Co!ea:ión de D .. 4.. de MiquPJ.) 

centro principal fué Talavera, donde 
Fernando VI fundó una fábrica. Las 
sedas de 
ella,de co
lores lisos 
ó combi
nados y 

;b.-Canumtla catalana de vi- te j i d a S 
tío incoloro y arn!; siglo XVJ!I. COil OrQ y 
~ón de D. A. de Miquel). plata, pa-

ra tapice
y ornamentos de iglesia, adqui
. gran celebridad; y realmente 

. tuyen en el mobiliario y deco
de los palacios de la época 

·, los de los Sitios reales), una 
anlst1ca espléndida. El bor
con que á veces se enrique

los cortinajes y telas de mue-
fué cultivado especialmente por 

10 de bordadores de Madrid Fig.¡¡.-Cruzprocesionalencris1al 
I\' , de roca y bronct- dorado; siglo .'<VIII. 
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d l · ¡ Las obras de este constituido á fines e sig O XVIII. 
seguían el gusto 
y se encuentran 
piares de ellas l!I 

palacios reales de 
drid, Escorial, A 
y el Pardo. 

También se 
mucho para la 
ción de habitacioneí 
tapices, tanto de 
como de suelo { 
bras). La fabri ' 
tan decaída á fines 
siglo xv11 (S no), 
vantada de nuevo 
Real fábrica de ta· 
establecida en 1720 
Madrid (plaza de 
Bárbara). Los 
artisticos más no 
de esta fabricaciÓll 

rDn hechos sobre canones de pintores flamencos, holand 
españoles, como 
Teniers, Goya Y 
Bayeu (S 847), 
que representan 
escenas y perso
najes populares, 
de caza é históri
cos. En las alfom
bras se reprodu
jeron los tipos 
turco y francés 
(Gobelinos), de 
que hay magnífi
cos ejemplares en 
-el Escorial. 9,-Tapii de Goya. F.scc 
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Pintura, dibujo y grabado,-Desaparecida la gran es
ela pictórica española, este arte, dominado ya por las influen

. italianas de Lucas Jordán (S 772), continuó durante el si
xv111 dirigido alternativamente por maestros franceses é 

' lianos, que se disputaban en el mundo la preferencia. Como 

Fig, 80, - Tapiz de la f.:lbr1cn de Madrid, segtin car1ón de Goya. 

natural, Felipe V trajo pintores de su país, no sólo por amor 
· , sino porque la afición general que en su tiempo había 
la pintura (la familia real, los nobles, las damas, gustaban 

piritar y dibujar) le llevaba á desear su restauración en la 
· de Velázquez, y esa restauración habían de hacerla los 

· tas extranjeros, Así vienen á Madrid los Houasse (padre 
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· ) en la verdad de sus retrato!, 
contemporáneo del artista ' y . d . bl b ·11an 
Goya era al propio tiempo, un colonsta a m1ra¡· e, ánl le, 

' . 1 d d que umda á su rea 1smo, a po-claro y harmomoso, cua I a ' . . l" d d I h" 
tencia de su imaginación y á su afán de ongma I a ' e ~ 

a. audac'1as extraordinarias en su uempo, que se ann-atreverse b · · 1 . , d 1 . t es modernos. Sus o ras pnnc1pa es son c1pan a las e os pm or 

Fig. 82 _-Goya: auio-re1ra10 al agua fuerte . 

. . d 6 á 1791 para la fábrica 
los cartones que pmto des e 1 77 ' . 1 nto ( 
tapices (escenas populares); los c~adros -~e i~:m::i~ de 
accidente cómico, Toros antes de a corn a, ntran en la q . 
Isidro, Los Disciplinantes, etc.), que se _encueS F rnando; 
de Osuna (la Alameda) y en la Acade1111a de ~ni ;rado ( 
Majas de este último sitio, hoy en el Museo e I s de M 
desnuda y Maja vestida); algunos reRmto¿ co~o f:milia 
t!n, Bayeu, Villanueva, el general ,car os, a 

PINTURA, OTB 1JJO Y GRABADO 42) 

Floridablanca, La Tirana, los nietos de Goya, y otros muchos; 
las mencionadas pinturas de San Antonio de la Florida, y la 
mayoría de sus aguas fuertes, original colección de pinturas 
91iricas de las costumbres y prejuicios de la época. No dejó 
Gova ningún discípulo directo que heredase su arte. Después 
deÍl-y contemporáneamente con él, en parte-sólo floreció 
un pintor digno de ser notado, Don Vicente López, de quien 
bv un retrato del propio Goya, que ya no corresponde á este 
~riodo, un grupo de la familia de Carlos IV, pintado en 1802, 
,varias decoraciones al fresco en iglesias y palacios. 

Fig. 8; .-Goya. La maja ,,es1ida. 

Citemos, para terminar, á los miniaturistas (arte muy en boga 
mtonces) Antonio y Luis Menéndez; á Guillermo Mezquida, 
que fué muy estimado en Italia y en Alemania (el elector de 
t'.o~nia le nombró pintor de su Cámara) y á Preciado de la 
Torre, director de la Escuela espafiola de pintura que se fundó 

Roma y miembro importante de la Academia romana de 
Locas. 

Algunos de los artistas enumerados se distinguieron también 
dibujantes y grabadores, por ejemplo, Goya, que grabó 

aguas fuertes y varios retratos de Velázquez. Contemporá
suyos fueron Ametller, autor de la conocida Caza del aves
y Paret, que ilustró la edición del Quijote hecha por Pelli-
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cer. Anteriores á éstos son !rala, Juan Bernabé Palomino (qte 
grabó las láminas del Museo pictórico publicado en 171 5 por 1 
tlo, Antonio Palomino: S 845), Casanova, Cadenas, Sor!llt¡ 
Prieto los dos Carmona (ambos, de los me¡ores de la é 

' 

Fig. 8~.-Brajas. Agua fuerte de Goya. 

Moles, Selma (admirable en su grabado de la Sagrada Fa 
y autor de otros muchos, entre ellos los mapas del Atlas 
mo las láminas del Quijote de !barra y el retrato de_Ma 
Mi~guet, Cano y Olmedilla (q~e dibujó una colewón _dem 
de las provincias españolas), V1llanueva y Arna!, d1bu¡an 
las Antigüedades árabes de España, publicadas en 1804 por 
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Academia, Y algunos más, dibujantes y grabadores, que restau
ll!On este arte en España y aun lograron por algún tiempo 
ll!lcer la compet~ncia de las estampas extranjeras, especialmente 
• francesas, me¡orando, no sólo la ejecución artística de las 
1pañolas, sino también las tintas de estampación, los tórculos 
y el papel. Estas reformas se debieron principalmente á la 
j¡jciativa de Don Manuel Salvador Carmona. 

Fig. 85. - El grabador Carmona. 

La_depuración del gusto alcanzó á la imprenta, que dió en 
nempo modelos admirables en punto á el•gancia de los 
claridad de la impresión, excelencia del papel, etc. Deseo

. en esto el impresor valenciano Monfort, de quien es la 
edición de la Historia de España, del P. Mariana, en 

e tomos; los madrileños !barra (á quien pertenece la edición 
~w¡ote dirigida por la Academia Española), Sigüenza, Vera 

el de Burgos, éste, introductor en Ei:spafia del rodillo y 


