
E L  ARTE D E L  GRABADO EN GRANADA DU RANTE EL SIGLO X VII  es un i ntento de 
contribuir ,  en la medida de nues tras posibilidades y con conscientes l i mitaciones , a 
compl etar el conoci miento del barroco granadino . Lo hacemos abordando una mani 
fes tación artística de tan i ndudable i nterés , co mo es la estampa , l ámina o grabado , 
entendiéndola como resultado de l a  i mpresión sobre papel de un dibujo ,  obtenido pre
viamente en una plancha o matri z , cas i  siempre , de madera o metal . 

No es neces ario insistir en l a  i mportanci a  del estudio de la estampa y más aún en la 
centuria que nos ocupa . En efecto , el grabado fue aludido en numerosos trabajos que 
se ocuparon de nuestro Siglo de Oro . Pero , es to sí , casi siempre , en función de las 
consideradas , en otro tiempo , tres Bel l as Artes , Arquitectura , Escul tura y Pi ntura; 
especial mente de esta últi ma . 

Por otra parte , es evidente l a  pobre historiografía del grabado español , de la que se 
acostumbra a dejar constancia , como l a mento unáni me ,  en l as i ntroducciones de los 
escasos estudios que en lengua castel lana , desde el s igl o  XVII I , trataron de historiar 
nues tra estampa en cual quiera de sus aspectos . M ás aún , si establ ecemos compara
ciones con otros países 1 • 

Asisti mos , en l os últi mos años , a u na revalorización del estudio del grabado entre 
los historiadores del arte español , que s e  hizo patente en el XXII I  Congreso I nterna
cional de Historia del Arte celebrado en Granada 2 •  

Creemos con García M iñor que el  grabado puede y debe s er considerado en dos 
aspectos : Como arte en sí , ya que constituye un procedi miento de dibujo único apro
piado a ciertas superficies dibujable s ;  o bien como medio de reproducción múltipl e . 

En el pri mero de l os aspectos -refiriéndose a l a  xilografía- afirmaba el citado 
Profesor de la Escuela de Artes de Oviedo : 1 1  Algunos grabadores , i nc luso grandes 
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maestr os , l legaron antes y ahor a a gr abar por el placer de obtener una sola copia o 
estampa , y esto se debe a que el gr abado xi logr áfico es un ar te aislado e i ndependien
te , es un medio de expr esión Único en su car ácter y en su circunstancias , que per mite 
al ar tista que lo pr actica , mostr ar su per sonalidad de un modo que sólo l a  xilogr afía 
puede expr es ar "  3 •  

E n  este mismo sentido , Esteve Bote y aludía a l  gr abado e n  metal y a su papel i lustr a 
tivo: " La belleza de la calcogr afía y su r ango d e  car acter ística excepcional ser vían al 
ar te con i ndependencia y al l ibr o  con subordinación par a su enr i quecimiento" 4 • En 
efecto , el ar te de gr abar , al i gual que las l lamadas ar tes visual es , tendr á  su pr opio 
lenguaje .  El cuchillo , la gubi a , el bur i l , así como el pincel , l l evados diestr a mente de 
la mano del ar tista , s e e nfr entar áncon los pr oblemas que se der ivan de la representa
ción en un espacio bidi mensional : l a  plancha de mader a o de cobr e .  

La r evalor i zación del estudio del gr abado , a la que antes hici mos mención , s e  debe 
también a que constituye un docu mento de inestimable valor par a  el conoci miento de 
la historia  del hombr e .  Rodr íguez G. de Ceballos -glosando y aludiendo a un ar tículo 
de G .  C .  Ar gan- escr ibía:  11 La r e producción en estampa no es , en cambio , objeto de 
admir ación pr opiamente dicha . Más que admir ar la se la lee ;  su mensaje va dir igido 
al individuo si ngular , y el hecho cultur al mente i mpor tante es que el mis mo mensaje 
sea r ecibido individual mente por cada uno . El gr abado tiende , pues , a hacer legibles 
las obr as figurativas " 5 •  En esta mis m a  l ínea están Fr ancastel 6 y Jul ián  Gá l l ego 7 • 

El conoci miento que actualmente tene mos del gr abado en Gr anada dur ante el siglo 
XVII , se basa casi exclusivamente en los fond::>s bibliogr áficos que conser va mos de 
esta centur i a8 •  Es i ndudable que el gr abado jugó un i mpor tante papel en la i lustr ación 
del l i br o .  A ésta dedicó sus avances técnicos pr i mer o la xilogr afía y más tarde el 
gr abado sobr e  plancha de metal . Gr anada -r ecibi endo l as i nfluencias a tr avés de 
Sevilla y con r etr aso- no constituir á  una excepción en r e l ación con el resto de la 
Es paña de los últi mos Austr ias . 

El tr abajo lo hemos dividido en var ios apar tados y éstos a su vez en epÍgr afes r ela
cionados con el tema gener al de aquéllos . 

El pr i mer o de estos apartados lo dedicamos a una r evisión y anál isis cr ítico de los 
pr incipales escr itos que abor dar o n  el  tema de l a  estampa gr anadina seiscentista 
Pode mos decir , en honor a } a. verdad , que no conocemos ninguna obr a ,  con car ácter 
monogr áfico , que abor de el ar te del gr abado en Gr anada dur ante el siglo XVII . Nues
tr a ciudad no iba a ser una excepción dentr o de la pobr e za histor iogr áfica del gr abado 
español a la que aludi mos al comenzar estas l íneas . 

Hagamos constancia de l a  decisión de tr atar en un epÍgr afe , dentr o de este apar t ado , 
los escr itos técnicos apar ecidos desde finales del siglo X VII , que si bien no aludían 
específicamente a nuestr a  ár ea ni por otr a  par te -excepto el  de Gar cía H idalgo de 
Quintana- fuer on coetáneos a nuestr os gr abadores -tal es el caso de l os r eali zados 
por Palomino y Rueda ( 1 724 y 1 76 1 ,  r es pectivamente ) - r ecoger ían l as r ecetas que 
habían de circular por los taller es calcogr áficos del seiscientos , No olvidemos que 
M anuel de Rueda se i nspir a ,  fiel m ente , en el gr an tr atado de procedi mi entos de gr a
bar del fr ancés Abr aham Rosse ,  cuya pr i mer a edición vió l a  luz en 1645 . 
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La pri mera etapa de nuestra l abor estuvo real mente dedicada al aprendi zaje de las 
técnicas . No solamente leímos con avidez todos los tratados que l legaron a nuestras 
manos , sino que completamos nuestra formación teórica con el siempre fructífero 
contacto sobre el terreno en un tal l er de grabado . Esto pudo ser posible gracias al 
funcionamiento del taller patrocinado por la Fundación Rodríguez Acosta y en el que 
recibi mos todo género de facil idades . 

1 1  

En el  segundo apartado , centrándonos e n  el campo y momento elegidos , nos ocupamos 
de l as técnicas conocidas y empl eadas por los grabadores que trabaj aron en la Grana
da del Siglo de Oro . 

Como ya diji mos , nuestro conocimiento del grabado granadino se basó y tuvo su 
fundamento en una búsqueda concienzuda entre l os fondos bibl iográficos; por otra 
parte abundantes en las bibliot ecas granadinas , en lo que se refiere al siglo X VII . 
Escudriñamos la Bibl ioteca General de l a  Universidad -ri quísima en i mpresos del 
siglo XVII- ,  completando nuestra labor en l as de la Cartuja , Sacro monte , Semina
rio , Casa de los Tiros , Nacional de Madrid y final mente en colecciones particul ares , 
que se nos brindaron generosamente . Esta tarea árida , pero necesaria y compensa
dora a la  hora de recogida de frutos , nos permiti ó ,  aparte del i mportante corpus que 
expone mos en el Catálogo final , una visión real del material pri mario de nuestro 
propósito . 

Pode mos afi rmar que el grabado granadino del siglo  XVII fué , fundamental mente , 
calcográfico . Sin embargo , la xilografía , técnica de gran tradición en Granada desde 
el siglo X VI ,  va a tener una pervivencia práctica si bien en trabajos de segundo 
orden . 

Investigando en los archivos de l a  Abadía del Sacromonte -insti tución del indudable 
raiga mbre y de pri mordial i nterés para co mprender la vida granadina de gran parte 
de la centuria que estudia mos- encontramos una docu mentación i mportantísi ma para 
el estudio técnico del grabado en función del l ibro. Nos estamos refi riendo a la  que , 
en nuestra opinión , representa l a  gran e mpresa tipo -calcográfica que de haber salido 
a l a  luz hubiera revalorizado el panorama granadino . La obra de Justino Antolínez de 
Burgos : " Historia Eclesiás tica de Granada" , cuya elaboración podemos seguir paso a 
paso en los testimonios documentales que alberga el Sacro monte , nos permite 
conocer el valor de una plancha de cobre y del papel , materi ales que van a constitui r 
l a  base del l ibro ilustrado en el seiscientos . 

Por otra parte , su Museo contiene l a  más valiosa colección de cobres para estampar , 
que conocemos de l a  España de finales del X VI y X VII . 

E l  tercer apartado lo dedicamos a los artistas . En un estudio de este tipo y contando 
la ciudad de l a  Alhambra en el sigl o  X VII con grandes pintores , s urge inmediatamente 
la pregunta de si  éstos practicaron el grabado . M ás aún ,  si tene mos en cuenta esas 
noticias de Jusepe Martínez -destacadas por Orozco y Julián Gállego- sobre Alonso 
Cano a l as que también se refiere Palomi no:  11 No era melindroso nuest ro Cano , en 
valerse de l as Estampillas más i núti l es , aunque fuesen de unas coplas ; porque 
quitando , y añadiendo , tomaba de al l í  ocasión , para formar conceptos maravil losos : 
Y motejándole esto algunos Pi ntores por cosa i ndigna de un I nventor E minente , 
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respondía: Hagan el los otro tanto , que .Y.Q. � lo perdono . Y tenía rñ:<:Ón , porque esto 
no era hurtar , sino to mar ocasión; pues por últi mo , l o  que hacía , ya no era , lo que 
avia visto" 9 

En realidad , a pesar de estas aficiones , no conocemos ninguna estampa firmada por 
Cano . Se le atribuyen un San Francisco de Asís y un San Antonio 10 • No obstante , 
notamos la huel l a  de su arte y l a  de sus discípulos en grabados reali zados por el 
l icenciado Pedro Gutiérrez . 

Los artis tas que practicaron el grabado en l a  Granada del X VII son burilistas y xiló
grafos . Algunos compaginan estos conocimientos con los de l a  tipografía . Tal es el 
caso de Francisco , Bernardo y Ana Heylan . (Figs . 1 7 1 ,  18 1 ,  244). 
11 En España la profesión de los artistas i ncisores - escribía Este ve y Bote y recogien
do unas reflexiones de Mé ndez Casal - no parecía merecer otra consideración que la  
del oficio subal terno al  servicio de l ib reros - editores quienes los e mpleaban en 
grabar alguna port ada , en la i lust ración de libros , o en la ej ecución de esta mpas 
re ligiosas destinadas a circular entre gentes devotas . . . 11 11 • 

Las influencias , co mo en el s iglo anterior , vienen de Sevi l la ;  centro artístico de 
pri mer orden en estos momentos . Es una evidencia que el arte de grabar en España 
durante el seiscientos es real i zado , casi de manera exClusiva por artistas p·oceden
tes de Fl andes y Francia . Esta es la razón , de que nos centremos fundamental mente , 
en la fami l i a  Heylan - de procedencia flamenca - máxi mos exponentes de l a  estampa 
y de la i mprenta granadina en l a  mayor parte del siglo X VI I . 

El catálogo constituye a nuestro juicio lo más positivo de l a  l abor realizada . En él 
recogemos un abundante corpus de estampas , que hemos procurado desc ribir  minu
ciosamente , indicando los i mpresos en que se hallan ub icadas y l a  signatura de los 
mis mos en las bibliotecas correspondientes . Las reproducciones de l os grab ados , st  
bien reducidas en aras de l a  mayor economí a  de l a  i mpresión , que acompañan al  
texto ayudarán sin duda a su mej or comprensión .Este complemento ilust rativo no 
hubiera sido posib le sin l a  ina preciable colab oración de Francisco Ferrer cuya dedi
cación a la Universidad de Granada al frente del Laboratorio Fotográfico es digna 
del mayor elogio . Terminamos dedicando un quinto apartado a documentos - que 
aportan nuevos datos para l os comienzos del grabado granadino , y precisan l as noti
cias biográficas de l os Heylan - b ib l iografía e índices . 

Queremos dejar constancia de gratitud al Dr . Pita Andrade , ponente de este trabajo y 
auténtico motor i mpulsor del mismo , a quien deb e mos su pub licación . Su total entre
ga a la Univers idad , como director del Departamento de Histori a del Arte , es un 
estímulo para todos aquel l os que como profesores o alumnos tenemos la suerte de 
trabajar a su l ado . A la Bibl ioteca General de la U nive rs i dad de Granada , Abadía del 
Sacro monte , Museo de la Casa de los Tiros , Bib lioteca del Seminari o , I nst i tuto 
Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta , Arc hivos de l a  Curi a ,  C atedral y 
Parroquias de l as Angustias , Santa Ana , San Pedro y San Pablo , San José , Bibl io
teca Nacional ( Secciones de Estampas , Incunab l es y Raros , y Servicios Fotográfi
cos) , Bibl ioteca de l a  Real Academia de Bel l as Artes de San Fernando y Archivo de 
Protocolos de Granada . 
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De manera especial a los Drs. Orozco Díaz , Martín González , Pita Andrade , Cepeda 
Adán y Sánchez-Mes a  Martín , componentes del tribunal que con tan favorable predis
posición juzgó esta tesis . Las valiosísi mas orientaciones que nos brindaron el día de su 
presentación enriquecidas en los posteriores contactos con el Profesor Orozco Díaz 
-cuya bri l lante ejecutoria científica en relación con el Barroco va unida a un profundo 
y sincero a mor por lo granadino - fueron muy tenidos en cuenta en la preparación de 
este trabaj o ,  con beneficio indudable para el l ector . 

Final mente a todas aquel l as personas que con su colaboración material o espi ritual 
han hecho posible este libro . 

NOTAS 

1. Escogemos , como e je mplos , dos párrafos escr i tos en este sentido de Este ve Bote y y La fue nte 
Ferrari , a nuestro juicio dos nombres de gran i m portancia para l a  historiografía del grabado español 
en el siglo XX . 

"Tema ampl io es éste del Grabado a l  que apenas se ha referido nues tra Bibli ografía artís tica, y que 
ha de cumpli r  con su divulgación , el preciso deber de informar acerca de l a  importancia de su excel
so cometido en l a  cul tura de los pueblos" . ( ESTEVE BOTEY:  " E l  grabado en . . . 11 Prólo9<'). 

" E n  l a  historia de l as artes españolas , que tan señal ados y aún fabulosos progresos ha hecho en el 
úl timo sigl o , el  grabado ha sido la cenicienta . Pocas gentes se han interesado por·su estudi o;  no hay 
conocedores ni apenas monografías previ as que permi tan i r  e l aborando fác i l  me nte un estudio de 
conjunto" . ( LAFU ENTE FERRARI : " Una antología" , pág . 35). 
Cfr . La nota 5 del Apartado 11 de este trab a jo .  

2 .  En este Congreso aparecieron dos ponencias sobre el  grabado del XVII : ROTET A :  11 Nuevos da tos para 
una biografía . . .  " Pág . 179. M ARTINEZ RIPO LL: "Francisco de Herrera el Vi e j o  . . . " Pág . 171. 

3. GARCIA MIÑOR: " X i lografía y . . .  " Págs . 20 y 2 1 .  Cfr . WESTH E I M :  " E l grabado en . . .  " Pág . 19. 

4. ESTEVE BOT E Y :  Opus ci t. , Págs . 2 2 1  y 222 

5, RODRIGU E Z  G. DE C E BALLOS: " Las i mágenes . . .  " Pág . 91 . Recoge y a lude a un interes ante traba
jo de Argan: "11 valore critico dell t' s ta mpa , . .  " Págs , 157 a 1 6 5 .  

6 .  FRANCASTEL: " La realidad . . .  1 1  Pág . 13. 

7. Julián Gállego , discípulo del anterior y formado en la Escuela de Al tos Estudios de París , decía en 
este sentido : " La idea que nos hacemos de l as pasadas é pocas se basa , fundamentalmente , en el  
estudio de los grandes monumentos l i terarios , arqu i tectónicos o plásticos , desdeñándose a menudo 
tener en cuenta su situación ( a veces excepcional) en una forma de cultura que acaso no supo aprove
charlos o que , aún admi rándolos , no l es tenía tanta afición como a otras formas efímeras del arte, 
más ampliamente propagadas . Este pre juicio , que busca en l a  obra rea l izada con una preocupación 
de permanencia - de i nmortal idad- la fisonomía de una época , no puede aceptarse en un conte xto so
ciológico que se pretende lo más objetivo posible .  U n  estudio de nues tra é poc a ,  en el que no se h a 
bl ase d e l  papel des empeñado en l a  vida cultural actual por la prensa diari a ,  por la  publ ici dad , por el  
cine , por l a  televisión , por l a  radio , por l a  canción , por el  disco por los 

'
de portes . . .  , por elementos 

que desdeñaríamos si el siglo X X  fuera una época remota, nos parece ini magi nable . Y ,  s i n  embargo , 
al estudiar el pasado establecemos una escal a valorati va que , aún siendo aceptable desde el punto de 
vis ta de una c alidad abstracta s uj e ta a c aución y que nos arrastraría al acade micismo , nunca nos 
servirá p ara enjuiciar una sociedad ,  La lectura de las obras maes tras de la pintura y de la poesía ha 
pl anteado problemas s iempre , incluso en s u  tiempo , Pero s u  papel aparecerá i nflado hasta l a  desme
sura , su s entido todavía más difícil ., si desdeñ amos l as manifestaciones s ecundarias de la cul tu ra 
que ,  q�i zá porque son frutos del día que pas a ,  suelen tener más i nfluenc i a  y vital ida,_d en su momento 
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que ese 'gran arte' que nos deslumbra y que nqs fascina , Aunque personalmente me crea muy sensi
ble a la bel leza de l a  obra maes tra , aunque en otros estudios haya insistido en su maestría , en su 
técnica , en su caligrafía , en su tonalidad , en sus valores , he de a partarme en esta ocasión de tales 
cuestiones , cuyas relaciones con l a  sociologÍa no siemp�e son claras ni lógicas . Hay obras maes tras 
' desconocidas' (por e m plear la expresión de Balzac) que no e jercen ninguna influencia en su época; 
hay otras deleznables cuyo méri to se nos escapa con el  paso de los años , pero que han entusias mado 
a una sociedad entera . Los libros de e mblemas son de es ta clase . Inti mamente l igados a las conme.! 
moraciones y fies tas de toda suerte , nos revelan , sean o no obras maes tras de l a  poesía o del graba
do , no solo un as pecto esencial de l a  cul tura -teatral y gestual - de la España del Siglo de Oro , en la 
cual l as ceremonias ocupan un lugar primordial y el i ngenio consiste , las más veces , en l a  búsqueda 
mera mente retórica de as pectos novedosos , de ideas previamente ace ptadas , sino también l as inten
ciones y e l  alcance de ciertos monumentos de esta cul tura , aislados hoy en los muros si lenciosos de 
los mus eos" . (GALLEGO: " Visión y símbolos . . .  " Págs . 87 y 88). 

8. C fr .  AlNAUD: "Grabado . . .  " Págs , 245 y 246 . 

9. PALOMINO Y VELASCO :  "El parnaso es pañol . . .  11 Tomo III , pág .  390 .  

10.  Las alusiones a Cano como posible aquafortista pueden confrontarse e n  C AVEDA: " Memorias , . .  " 
Tomo 1, rág. 243; LAFUENTE FERRARI : O pus cit . , Pág . 4 1 ;  y E STEVE BOTEY :  " E l  
Opus cit. Pág. 109. 

11. ESTEVE BOTEY: Opus cit.  Pág . 68 . 
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1. 1 .  LOS TRATADOS TECNJCOS DE LOS SJGLai X VJJ Y XVlll 

En realidad no conocemos ningún trabajo que , de m anera monográfica y con plantea
m i entos verdaderamente científicos , proponga e l  estudio del grabado español con 
anterioridad al siglo XVIII . No ha de extrañarnos este hecho ya que el nacimi ento de 
l a  Histori a del Arte , com o  ciencia , tiene l ugar en la centuria de l as luces . Los 
prim eros escritos , en lengua española ,  que hacen referencia al arte de grabar no de
jan de ser recetarios de tal ler , sin autonom ía , inm ersos en tratados general es de 
pintura . Hagam os constancia de que estos recetarios no aluden con es pecificidad al  
área granadina . No ob stante los incluímos en nuestro anál isis ya que indudab l em ente 
l as técnicas por el los propuest as circularían y tendrían validez en el amb i ente de 
nuestros grabadores . El escrito m ás antiguo -del que tenemos not icia- data de 169 1 , 
y se debe a un modesto pintor l l an\ado Joseph García Hidalgo de Quint ana 1 • Este 
hace algunas recom endaciones de la técnica del aguafuerte dentro de su ob ra : 1 1 Pri n
ci pios para estudiar el nobil is im o  y real arte de l a  pintura con todo y partes del 
cuerpo hum ano siguiendo la m ejor escuela y sim etría , con dem os traciones m atem á
ticas que ajustan y enseñan la proporción y perfección del rostro y ciertos perfi les del 
homb re , mujer y niños y el modo de colorir a óleo , fresco y tem ple1 1• Madri d ,  1691. 
No deja de producir cierta emoción la hum ildad que se desprende de l os consejos 
calcográficos que nos da este artista:  11 Y por si alguno gustase de aplicarse a gravar 
(sic) o ental l ar de aguafuerte , para exercitar el  dibuj o ,  y hazer algunas obras , 
pondré aquÍ l as m ejores recetas que han l legado a m i s  m anos , aunque no he usado 
del l as con primor , ni cuydado (sic ) 1 1  2 • E s t e  recetario resulta d e  l a  m ayor uti lidad 
para conocer algunas noticias t écnicas del grabado español del siglo X VII. Lafuente 
Ferrari considera la cartil l a  de García Hidalgo como una ob ra rarísim a  3 • Aparte 
de los consejos de éste , no conocemos ninguna receta en español durante la centuri a  
que nos ocupa que haga referenci a  al arte d e  grabar • Resulta m u y  extraño que l os 
grandes t eóricos de l a  pintura española del Siglo de Oro : Jusepe M artínez 4 , Vicente 
Carducho 5 y Francisco Pacheco 6 no dejen ninguna referencia técni ca sobre grab ado. Se
gÚn Ceán Bermúdez l os dos prim eros practicaron el  aguafuerte 7 • 
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En los albores del siglo XVI I I  Antonio Acisclo Palomino y V e l  asco nos dej a ,  en su 
"Museo Pictórico y Escala Optica1 1 , algunas indicaciones acerca del aguafuerte; 
técnica que consideraba como un s ecreto y de gran uti lidad para los pintores . Repro
duzco , por su i nterés , el preámbul o  de sus consejos : 1 1 0frécesele  tal vez a un pintor 
abrir de aguafuerte alguna cos a , o bien porque no en todas partes hay abridores de 
buril , o bien porque no todos s aben dibuxar y destruyen el dibuxo que se l es entrega , 
de suerte que es me nester  mandarles - borrar el nombre del autor , como me ha 
sucedido a mi - más de  una vez ;  y así  me h a  parecido poner aquí este secreto , de  que 
tengo experiencia y satisfacción" 8 • Seguidamente el teórico cordobés nos h abla del 
11 Modo de hacer el aguafuerte y vinagrillo" , 11 Modo de us ar el aguafuerte" , " Có mo se 
ha de i mpedir que coma el aguafuerte" , 11 Modo de preparar la l á mina para abrir de 
aguafuerte", en real idad recetas de tal ler pero que ponen de manifiesto el  interés , 
cada vez más crecient e ,  de nuestros pintores por las técnicas calcográficas . 

Como decía mos al pri ncipio del  capítul o ,  estos pequeños i ntentos de teori zación de 
las técnicas , aparecían , como co mple mento curios o ,  dentro de l as obras generales 
de pintura . Tenemos que esperar a 178 1 para conocer una obra es pecífica en lengua 
castel lana sob re el arte del grabado . Su autor Don Manuel de Rueda , Comisario 
Extraordinario del Estado Mayor de l a  Real Arti l l ería , se j acta de ser un pionero . 
"Discurro me será suplida l a  i mpure za de mi tosco estilo -decía en el prólogo- assi 
por ser materia, que mas necessita claridad , que rethorica , como por el deseo de 
agradar a los curiosos en la pri mer obra compl eta , que hay en nuestro idioma , de 
esta noble � del gravado" 9 • El título :  " Instrucción para gravar en cobre , y per
feccionarse en el gravado a buri l , al aguafuerte , y a l  humo , con el nuevo methodo de 
gravar las planch as para esta mpar en colores , a i mi tación de la Pintura y un compen
dio histórico de los mas cé lebres gravadores , que se h an conocido desde su i nvencion 
hasta el presente" . Madrid ,  1 76 1 . El trabajo de Rueda está dedicado a l a  Real Acade
mia de San Fernando. En verdad , que la I nstit ución madri l eña , lo merecía; ya que 
desde su fundación se preocupa por el arte del grabado al i gual que las provinciales 
de San Carlos y San Luis . En efecto , los Estatutos definitivos de 1 7 52 , siendo mo
narca Fernando VI , preveen el  cargo de dos di rectores de grabado; uno para el  de 
láminas y otro para el que se hace en hueco 10 • El pri mer director , de grabado de 
lámi nas , fué Juan Bernabé Palomino , sobrino y protegido del teórico y pintor de 
Buj al ance , que i nflui ría de manera decisiva para su traslado a la Corte de Madrid . 

Volvamos a la obra de Don Manuel de Rueda . En pri mer lugar su aparición hubo de 
ser de una gran util idad para los discípulos de l a  Academia de San Fernando ; ya que 
españoliza una obra francesa -de gran valor para el conoci miento técnico de l a  calco
grafía- publicada por el grabador y teórico Abrah a m  Bosse en 1645 . El  título no 
difi� re mucho ni tam poco su contenido: 1 1 De la  manie re de graver al 1 eauforte et au 
burin et de l a  gravure en manie re noire . Avec l a  fac;:on de construire les presses 
modernes d 1 i mprimer e n  tai l l e-douce1 1 • No nos ha de extrañar que Rueda tomara 
como modelo el trabajo francés , ya que desde su fundación l a  Academia consideraba 
a Francia como la tierra de promisión para nuestros grabadores . No olvidemos que 
los monarcas españoles son Barbones y la gran tradición del grabado en Francia .  E n  
nuestra opinión , el  mayor valor d e l  libro d e  Rueda e s  i ntentar , por pri mera v e z  e n  
nuestro suelo , hacer una historia d e  l os más célebres grabadores h abidos hasta e n
tonces ; aunque nos sorprende que no i ncluya a ningún español excepto a Don Antonio 
Palomi no , del que nos dice : 11 • • • y en el Tomo 11 (se refiere a su Museo Pictórico) 
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dexó algún conoci miento sobre el  modo de gravar al aguafuerte en barni z duro , en que 
tambien se exercitó , no sin  i ntel igencia" 1 1 • 

Final mente también hemos de hacer cons tar en este apartado l a  aportación de Rejón 
y Si lva . Este incluye el  grabado en su: " Diccionario de l as Nobles Artes para i ns 
t rucción d e  los aficionados , y uso d e  l os profesores" . Segovia ,  1 78 8 . Obra que per
fecciona l os índices de Palomino y que en la opinión del autor viene a llenar un vacío 
en la bibliografía artística : 11 A vista de tan afortunada é poca para las artes , procura 
mi afición , que casi puedo , l l a mar for mal estudio , reparar la falta que tiene nuestra 
Nación de un Diccionario de l as Nobles Artes que aumente el gusto de los que ya las 
mi ran con complacencia , explicándoles la esencia de cada una de l as partes que hay 
en todas sus producciones , y los términos y frases con que se expresan sus pensa
mientos los Profesores de el las . En Italia y en Inglaterra son muy comunes estos 
libros , y en Francia hay varios de e l los , compuestos con diversos métodos. El que 
doy al pÚblico se reduce só lo a defini r con la claridad y brevedad , posible , todas las 
voces y frases pertenecientes a la Pi ntura , Escultura , Arquitectura y Grabado . Es 
nuevo y original en su es peci e ,  porque además de ser el pri mero que se da a la prensa 
en España , cada artícul o está probado con su correspondiente autoridad de uno de los 
esc ritores esp añoles que han tratado de intentar la materia , ( y  se apuntan al f i n  de 
este prólogo) , circunstancias de que carecen todos los diccionarios extranj eros , sin 
e mbargo de ser la princi pal en este género de obras" 12• Hasta aquí las palabras de 
Rejón y Sil va , que no he podido dejar de reproduci r por las i nteresantes conclusiones 
que pueden sacarse al respecto. 

Con estos i ntentos de teorización de l as técnicas cerramos este epÍgrafe , que como 
diji mos al principio , só lo afecta a nues tra área en líneas generales . 

NOTAS 

1. CEAN BE RMUDE Z :  "Dicc ionario . . .  " Págs . 164-16 9 .  

2 .  GARCIA H I DALGO DE QU INTANA: "Princ ipios . . .  " Pág . S. 

3 .  LAFU E NTE FE RRARI : "Una antología . . .  " Pág . 42 . 

4 .  MARTINE Z :  "Discursos parcticables del nob il isi m o arte de la pintura , sus rudi mentes , medios 
fines que enseñan la expe rienc ia con los eje mplares . . .  11 

S. CARDUCHO :  "Diálogo de la Pintura . Su defensa . . .  " 

6 .  PACHECO : "Arte de la pintura , su antigUedad y grandezas . Descrívense los hombres emin<>nles ... " 

7. Referiéndose a Jusepe Martínez nos dice Ceán: "Grabó al aguafuerte con gracia y gusto pi ntorcsc<' 
el retrato de medio cuerpo de M atias P iedra el año de 1631 , que tiene una quarta de largo".  (CEtl.N 
BERMUDEZ: "Diccionario . • .  11 Tomo Ill, pág . 78). "También conservo -afirma Ceán hablándonos 
de C arducho- con est imac ión dos estampas que grabó al aguafuerte por el estilo pintoresco, que 
r epresentan la muerte de Abe! , y un s anto penitente".  (CEAN BERMUD E Z :  O pus Cit , Tomo 1 ,  
pág . 2 5 1) .  

8. PALO M I NO Y VELASC O :  " Museo . . .  " Tomo I I , Libro Nono , Capítulo 1 5 ,  pág . 331. 
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9. RU EDA: " Ins trucción . , . "  Prólogo . 

10. " Estatutos de la . . .  " Pág . 4 1 . 

11 . RUEDA:  Opus cit . , Pág . 197 

12. REJON Y SI LVA: " Diccionario . . .  " Introducción . 



1.2. EL DICCIONARIO DE CEAN BERMUDEZ: LA PRIMERA APORTACION PARA UNA HISTORIA DEL 

GRABADO GRANADINO D EL XVII 

H emos visto en el epÍgrafe anterior , la encomiabl e l abor de la Real Academia de 
Bel l as Artes de San Fernando en pro del grabado . Uno de sus más i lus tres miembros 
Joseph de Vargas Ponce -Teniente de Fragata y Académico Honorario- es el autor del 
pri mer i ntento de historiar el arte de grabar en España . Con motivo de la Distribu
ción de Pre mios del 6 de Agosto de 1 790 pronuncia su: " Discurso histórico sobre el 
principio y progresos del grabado" . Lafuente Ferrari lo califica de ' ' verdadero incu
nable para la  historia del arte de grabar en España" y de " notable pieza , que nadie ha 
citado y muy pocos han l eído , señala , con mejor información que la de ot ros i mpro
visados historiadores hasta nuestros días los fal los de la historia del grabado en 
España . • .  11 1 • 

Es tanta l a  pasión por el grabado del citado académico que propone se l e  l lame Quar
ta Bel l a  Arte , co mo se desprende de es tos párrafos : " Examinados fi losóficamente el  
Arte del Grabado sus principios y medios , se  ve que todo es diferente de las demás; 
y teniendo el mis mo objeto y fin que las otras , merece sin el menor escrúpulo y de 
j usticia e l  nombre de Quarta Bel l a  Arte , y que una Academia como l a  de San Fernan
do , que se erigió quando estaba tan perfeccionado y conocido , se  titulas e  de l as 
Quatro Bel l as Artes , o de l as Bellas Artes sól o ,  como otras de Europa , para abra
z arl as todas" 2 • En la  obra de Vargas tenemos también las pri meras referencias de 
grabadores del siglo XVI I ;  aunque sus juicios sobre el  arte de grabar en Es paña 
durante esta centuria no son nada elogiosos , qui zás influídos por su acade micis mo 
acérri mo . Por otra parte , en lo que respecta a artistas granadinos o que desarro
l laron su l abor en esta capital , no encontramos ningún tipo de alusión . 

La pri mera aportación i mportante para l a  his toria del arte del grabado en Granada 
durante el  seiscientos la encontramos en el  célebre : DICCIONARIO H I STORICO 1 DE 
LOS MAS I LU STRES PROFESORE S  1 DE LAS BELLAS ARTES 1 EN ESPAÑA 1 
COMPU ESTO POR 1 D .  JU AN AGU STI N C EAN BE RMU DEZ 1 Y PU BLIC ADO POR 
LA REAL ACADEMIA DE S .  F ERNANDO 1 MADRI D .  EN LA I M PRENTA 1 DE LA 



22 H!STORJOGRAFIA 

VIU DA DE !BARRA AÑO DE 1800. E l  trabajo de Ceán Bermúdez está dentro de esa 
serie de intentos que a finales del siglo XVI I I  parecían augurar un bril! ante futuro 
para nuestra historiografía del arte . Recordemos , una vez más , a Lafuente Ferrari 
-en su magistral discurso de entrada en la Acade mia-: 1 1  Nuestras discordi as i nterio
res a lo largo de todo el siglo XIX retrasaron lasti mos amente la i ncorporación de 
España a las disciplinas de la cul tura moderna , después de que tras el esfuerzo , 
admi rable en muchos aspectos , del siglo X VI I I , muy notables avances s e  habían 
concebido en tantos aspectos de la cultura española .  En la historia del arte también , 
porque , aunque la historia del arte como tal no existió entre nos otros h asta l as 
últi mas generaciones , las tareas de recopilación de materiales e mprendidas por Ceán 
Bermúdez , Don Antonio Ponz , Bosarte , o Ll aguno estuvieron en aquel momento a la 
al tura de trabajos análogos aparecidos en los países más cultos de Europa" 3 • 

La obra de Ceán nos ofrecerá -con primicias de coh erencia- noticias biográficas y 
a rt íst icas sobre 1 1 grabadores en dulce o de láminas" , s iguiendo su terminología , que 
actuaron en nuestro suelo durante los si glos XVI , XVI I  y X VII I . Los intentos de 
Rueda, Vargas Ponce , Rejón y Silva - desde el punto de vista del grabado- encuentran 
su cul minación , Con toda jus ticia D .  Juan Agustín va a ser un pionero en los estudios 
sobre la  l abor calcográf ica granadina del seiscientos . En verdad , sus datos son 
i ncompl etos y por supuesto suj etos a revisión , pero no olvidemos , que se h al lan i n
sertos en una obra de carácter general y que los contemplamos con la Óptica de casi 
dos siglos de distancia . El i l ustre académico nos hablará de la famil ia  Heylan y de su 
labor en el área granadina así como también de otros buril istas que actuaron en aquel 
mo mento . Sus aportaciones tendrán vigencia durante toda la centuria posterior y 
l eve mente compl etadas por el Conde de l a  Viñaza ,  serán l as únicas recopiladas hasta 
que en 1900 apare zca el artículo de Don Manuel Gómez-Moreno y Martínez . 

NOTAS 

l. LAFUENTE FE RRARI : 1 1 U na antología . . .  11 Pág . 36 . 

2 .  VARGAS PO NC E: "Discurso histórico . . .  1 1  Pág . 63 . 

3 .  LAFU ENTE FERRARI : 11 La f.undamentación . . .  11 Pág . 18 . 



1.3. SIGLO X IX: CA VEDA, VIÑAZA Y GOMEZ-MORENO 

Las escasas aportaciones deci monónicas para el estudio del grabado en España sur
gen , como en el siglo XVII I , en el seno de la Acade mia de Bel l as Artes de San Fer
nando . Por lo que respecta al área y momento de nuestro estudio , ni nguna novedad ni 
s iquiera alusión,  ofrecen los trabajos de Domingo Martínez , Pacheco , Barcia y 1 
Rossel l  y Torres ; por otra parte de indudable interés para l a  pobre historiografía del 
arte del grabado español . Tampoco añaden nada nuevo -si bien mencionan a burilistas 
que actuaron en la Granada del seiscientos - l os escritos de José Caveda 2 ; ya que no 
son sino repetición de lo referido en la obra de Ceán Bermúde z .  

Centrándonos en nuestro tema , sólo hemos de destacar las s omeras adiciones que el 
Conde de Viñaza hizo al  Diccionario de Ceán y de manera especialísi ma el artículo de 
Don Manuel Gómez- Moreno y Martínez , que bajo e l  título de " E l  arte de grabar en 
Granada" , apareció publicado por l a  revista de Archivos , Bibliotecas y Museos en el  
últ imo año de l a  centuria . El trabaj o de Don Manuel aunque con carácter gene ral , en 
l o  cronológico , muestra ya una especificidad en lo  granadino . Sus noticias nos han 
sido de inapreciable valor , como punto de partida , para nuestras i nvestigaciones. 
Siempre s enti mos un gran respeto por la figura de Gómez-Moreno al que considera
mos maestro no obstante haberlo conocido solamente a través de sus escritos. 

Los datos aparecidos en el  referido artículo van a ser uti l izados en todas las obras 
generales que a partir de entonces hablaron del grabado granadi no. Su labor en pro 
de la xilografía y calcografía está en esa l ínea de las investigaciones de finales del 
XIX y principios del XX . Es esa generación que en palabras de Lafuente Ferrari 
" Había de redimirnos de tal estado en nuestros estudios y abrir paso a una i nstaura
ción de una discipli na histórico-artística entre nosotros" 3 • 
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NOTAS 

l. MARTINEZ: " Sobre la historia . . .  " y PACHECO : "Contestación . . .  " ,  ROS E L L  Y TORRES: 
" Noticia del pl an . . .  " Cfr . " Resumen de l a  h istoria del grabado", en los comienzos de dicha 
o bra . 

2 .  CAVEDA: "El grabado en . . . 11 y de l m is m o ,  en rea l idad l as mismas noticias, " Memoria s 
para . . .  11 Págs . 237 y 238 , En e l l as a lude a grabadores que t rabaja ron en Granada durante el 
si glo XVII. 

3. LAFU ENTE FE RRARI: "La fundamentación . . .  " Pág .  19. 



1.4. SIGLO XX. UNA ETAPA DE E SPERANZA 

El pobre aspecto del panorama historiográfico del grabado español queda resumido en 
estos párrafos escritos , no hace muchos años , por e l  prestigioso historiador Lafuente 
Ferrari : " En la historia de l as artes españolas , que tan s eñalados y aún fabulosos 
progresos ha hecho en el últi mo siglo , el grabado ha s ido la cenicient a . Pocas gentes 
se han interesado por su estudio;  no hay conocedores ni apenas monografías previas 
que permitan ir elaborando fácil ment e  un estudio de conjunto" 1 • A pesar del pesi
mis mo que a s i mple vista se desprende de estos párrafos , creemos que l a  historia 
del grabado español empieza a interesar a los especialistas durante los ú l ti mos años . 
Dejando a un lado l as obras de carácter general -entre l as que destacaremos l as de 
Esteve y Botey 2 , Páez 3 , Ainaud de Lasarte 4 , Crochet 5 , Lafuente Ferrari 6 -
poco más podemos añadir en los años que han transcurrido de esta centuria para el  
estudio del grabado granadino del X VI I .  En realidad , l as refe rencias hacia lo grana
dino , de l as obras generales antes mencionadas , viene a repetir l as noticias apareci
das en el artículo de Gómez-Moreno . 

Paralelamente a l a  redacción de estas l íneas han aparecido dos obras sobre el gra
bado en Granada firmadas por Francisco I zquierdo y editadas en Madrid por Marsie
ga . La pri mera de el las , bajo el  título de:  " Grabadores granadinos" , volvía a insisti r 
e n  los ya expuesto por Don Manuel con l igerís i mas variantes y algunas ilustraciones . 
El autor reconoce , con modestia digna de alabar , en el breve l ibro sus l i m itaciones . 
La obra vio l a  luz en 1 9 74 .  

La segunda: " X ilografía granadina del X VII" , aparecida e n  1975 , nos parece más 
digna de tener en cuenta�- coincidi mos con sus planteamientos de reivindicar l as 
maderas granadinas del seiscientos . Sin e mbargo , observamos , como en l a  anterior , 
una ausencia total de bibliografía e i gual brevedad . 

E n  definitiva , podemos termi nar e l  capítulo que hemos dedicado a l a  historiografía de 
nuestro tema diciendo que verdaderamente no conoce mos ningún estudio que haya 
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planteado , de manera monográfica , el acontecer del grabado en Granada durante e l  
seiscientos . Las grandes aportaciones , a nuestro juicio , l a s  podemos sintetizar en 
dos nombres : Ceán Bermúdez y G6mez-Moreno -que si bien no se pl antearon e l  tema 
con carácter monográfico- los datos que proporcionaron han tenido vigencia hasta 
nuestros días . 

NOTAS 

1. LAFU E NT E  FERRARI : " U na antología ... " Pág . 35 . 

2 . ESTE VE Y BOTE Y: " Historia del . . . "; 11 El grabado en .. . " ; 11 El grabado en madera . . . " (en cuanto 
a Jos históricos) .  " Grabado . . .  " ) I m portante obra para el conoci miento de las técnicas) . 

3. P AEZ: "Antol ogía del grabado es pañol .. . 11 

4. AINAUD: " Grabado . .. 11 

5. CROCHET: " El grabado . Historia . .. " 

6 .  LAFUE NTE FE RRARI: O pus ci t .  



11. LAS TECNICAS 



II.l. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS TECN ICAS 

Nos ha parecido necesario introduci r  un capítulo de técnicas , a la hora de anali zar el 
grabado en Granada durante el siglo X VI I , por múltiples razones . Al escribir estas 
líneas venían a la memoria algunas reflexiones de Sánchez-Mesa res pecto a la i mpor
tancia de su conoci miento:  1 1  Menos para aquél los que conocen las técnicas , las obras 
de arte se presentan como verdaderos artefactos nacidos a l a  sombra de procesos de 
ejecución misteriosa . . .  1 1  1 • Si bien este  hecho se acentuaba , aún más , en la  plástica 
religiosa , sin e mbargo tampoco aparece desligado de nuestro campo . Recordemos los 
comienzos del grabado xilográfico como sustituto de los códices medievales 2 , tenien
do , sin lugar a dudas , su práctica connotaciones esotéricas; y el públ ico al que iban 
destinados sus frutos no dejaba de ser el  mis mo que el de l os iconos s eicentistas . En 
la misma línea decía , taxativamente , Rosenthal -uno de los más i lus tres tratadistas 
del grabado francés y europeo- :  1 1 L ' histoire de la technique est la clef de l 1 histoire de 
l a  gravure ; une i mage est inintel l igible  a qui ignore l a  fa9on dont el l e  a été obtenue; 
mais l 1 explication des procédés , si on la veut complete , est l ongue , ardue , obscure a 
tout autre qu 1 au praticien inuti l e  enfin pour ceux qui ne dési rent pas apprendre a gra
ver , mais veulent savoir si mplement comment l 1 on grave" 3 • 

Por otra parte -sin caer en ese febril interés de l a  técnica que Berens on dice poseen 
los que practican un arte y se preocupan por sobreesti mar las soluciones de proble
mas que los absorben en su lucha con l os materiales artísticos - afir mamos la i mpor
tancia que el conoci miento de l a  técnica tiene para quienes pretenden conocer la obra 
de arte . En l os mismos cauces , creemos está el pensamiento de Francastel cuando 
l lega a decir que el fin del  estudioso de l as artes es l l egar a lo que él considera como 
e l  " pensamiento plástico" conociendo l a  técnica de su expresión -ya que para e l  des
graciadamente fallecido ensayista francés l a  obra de arte es a l a  vez 1 1 un hecho 
técnico e intelectual� ' - 4 • Aún más , nos anima al  emprender este capítulo , qui zás un 
poco árido , el deseo de famil iari zarnos con l os procedi mientos de un l enguaje artís
tico , incomprensiblemente olvidado por la historiografía del arte español , salvo , en 
casos muy aislados , en que la categoría de los genios ani maron su estudio. 
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Recordemos a Plá  en algunos párrafos del prólogo -a su interesante estudio s obre 
técnicas del grabado calcográfico- en e l  que después de hacer alusión a l os poquísi
mos ejemplos de bibliografía española sobre el tema decía: 1 1 Quere mos hacernos l a  
i lusión d e  que existe todavía algún texto i gnorado por el  autor d e  estas líneas relativo 
al  tema que nos ocupa , pero , aunque así sea , es sorprendente ver la cantidad irriso
ria de papel que se ha gastado en nuestro país para el estudio del arte del grabado . 
U na bibliografía de las obras en francés ocuparía sin ningún esfuerzo singular de 
erudición un par de páginas de este l ibro . Al parecer , los que nos ocupamos aquÍ del 
grabado -como autores unos , como coleccionistas otros , o como si mples curiosos
estamos predestinados a l a  sol edad11  5 • 

NOTAS 

1. SANCHEZ-MESA MARTIN: " Técni cas . . .  11 Pág. 2 5 .  

2. \">ESTH EL�': ""El grabado e n  . .. " Fágs .  2 2  y 25. 

3. ROSENTHAL: "La gravure11• I ntroducción . . . 11 Págs .  2 y 3. 

4. Cfr. FRANCASTEL: "La realidad . . . 11 El prólogo. (En él plante a  su v i s ión de una s oc iol ogía del 
arte) .  

S. PLA: "Técnicas del. . .  1 1  Pá gs .  8 y 9. 



1 1 .2. LA XILOGRAFIA: UNA TECNICA EN REGRESION EN EL SIGLO XVII 

Granada , si bi en con retraso por sus especial es circunstancias de tipo histórico , so
ciológico y político , va a conocer un desarrol l o  de la  xilografía -técnica de grabado 
con destino a la estampación real izada sobre madera- desde los pri meros años del 
siglo X VI . Gómez-Moreno escribía refiriéndose a esos comienzos : "Cuando la 
i mprenta se difundía por España , Granada era de moros , y una vez conquistada , 
como se repobló por conversos , gente perdida y aventureros , había de ser mala 
tierra para cultivo de letras y de artes cultas . Sin e mbargo , la providencia de los 
gobernantes suplió la inicia ti va popular , fomentando l a  instrucción , trayendo centros 
de cultura y educando al pueblo por su fantasía con grandes obras artísticas 1 1  1 • 

Así si en un principio -como nos sigue recordando Don Manuel :  1 1 El c lero se adelantó 
con su buen Arzobispo , Fr . H ernando de Tala vera , que en 1496 hizo venir de Sevilla 
1 1con mucho trabajo y muchas expensas" a los impresores Meynardo Ungut y Johannes 
de Nuremberga , alemanes , para que i mpri miesen una traducción castellana de la Vita 
Christi de Fr , Francisco X i ménes , enmendada por Talavera , y una col ección de 
tratados doctri nales escritos por él  mismo11  y más tarde 1 1  • • •  En 1 50 5 ,  o poco antes , 
hizo v enir también de S evi l l a  al célebre Juan Varela de Sal amanca , y durante cuatro 
años le ocupó en i mprimir gran número de obras , dirigidas especial mente a su clero , 
como salterios , breviarios , carti l l as , crucifijos y títulos , constituciones , oficie ros 
dominicales , racionales , santorales , cinco historias , y l o  que es más importante , 
vocabul istas y artes arábigas1 1 , Termina final mente afirmando el erudito granadino: 
" Con estos i mpresos de Varela e mpie za el  arte de grabar en Granada , pues en el los 
aparece n ,  tallados en madera con destreza y buen estil o , el escudo y empresas 
reales , con su orla de follaje  gótico; l as armas del Arzobispo; el escudo del i mpre
sor , cuyos ramos de granadas denuncian al parecer su confección granadina , y ,  
sobre todo , l a  estampa que_l lena el  reverso de las portadas del Arte y del Vocabulis
ta , en que aparece e l  Arzobispo de frente , sentado en un escaño , recibiendo el l ibro 
de manos del arrodil l ado autor , y a sus dos l ados familiares con cruz y báculo . . .  11 2 -

no hubo unos talleres estables en l a  capital andaluza , como hemos visto en el largo. 
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inciso , más tarde Granada contará con ejemplares l ocales t ipográficos que darán un 
prestigio a su xi lografía del siglo X VI . Ahí están para demos trarlo l os establecimien
tos regidos por los Nebrija -en el  que destacaron entalladores de gran oficio y valÍa 
como Sebastián , que fue el  fundador , junto con su hermano Sancho , Antonio el  hijo de 
este últi mo , García de Briones , Fernando de Aguil ar , Sebastián de Mena , René Rabut 
y Antonio Ramiro el de Ecij a ,  entre los principales- con sus magníficas tall as de 
capiteles , viñetas , colofones , etc . En definitiva , como afirma I z quierdo: 1 1 El grabado 
en madera del Siglo XVI granadino , l ocali zado en dos grandes industrias tipográficas , 
la de l os Nebrija y la de Mena y Rabut , consiguió una crítica honradamente elogiosa" 

El panorama cambia por compl eto en e l  siglo XVII. Recordemos que l a  estampa 
granadina de l a  anterior centuria -salvo aquellas ' ' i mágenes de papel" de Varela de 
Salamanca mencionadas por Bermúdez de Pedraza 3 autónomas- estuvo siempre al 
servicio de la letra i mpres a .  Es opinión general , comúnmente aceptada , el  que l a  
xilografía cede progresiva mente su papel desde finales del X VI a l a  calcografía . Así 
lo afi rman , entre otros muchos , F ebvre y Martín: 11 A partir de l os Últi mos años del 
siglo XVI , cesó , pues , casi completamente e l  e mpleo de l os grabados en madera , 
como no fuese para los pl i egos de cordel. Y ello ocurrió no solo en l a  ilustración de 
los l ibros sino en toda clase de producciones en l as que el grabado intervenía" 4 • 

Esta regresión del grabado en madera durante el siglo XVII  vamos a verla claramente 
en el área granadina , no obstante l a  xi l ografía va a tener una pervivencia práctica en 
l a  i lustración tipográfica si  bien en obras de importancia menor y de caracter popular . 

Vamos a enumerar , final ment e ,  basándonos en l a  experiencia de nuestra i nvestiga
ción , una serie de características aplicables a l a  xilografía granadina del siglo XVI I :  

a )  Desde u n  punto d e  vista técnico , se uti liza , como e s  norma general en estos mo
mentos , la manera "al hilo" , a la " hebra" o a la " fibra" consistente en cortar l as 
planchas en sentido l ogitudinal o axial del tronco . Los instrumentos utilizados para 
reali zar esta técnica o manera de trabajar l a  madera son el  si mple cuchil l o  y la 
gubia . La madera preferida para estos menesteres será l a  de boj o peral. 

Como es bien sabido , la técnica xilográfica es un procedi miento de grabado en relie
ve . Es decir ,  las l íneas del dibujo permanecen al  mis mo nivel de la superficie de la 
pl ancha quedando , l o  que habrán de ser los blancos de l a  estampa , a un nivel i nfe
rior 5 • 

Las servidumbres de l a  técnica xilográfica como define entre otros Esteve y Botey , 
aparecen a la hora de l a  estampación: "Cuando en l a  segunda mitad del siglo X V ,  l a  
i mprenta lograba multiplicar l os originales que nuestros l ejanos antepasados habían 
de copiar penosamente a mano , para tener más de un ejemplar , y además los ilus
traban con grabados decorativos y documentales que acl araban científicamente el  
texto , l a  xilografía , t ipografía como la l et ra , hermanaba con ella su característica , 
y juntas daban a l a  i mpresión un agradable aspecto estético . Pero la primitiva prensa 
de aplastar la uva fatigaba l as planchas grabadas en madera al hil o , que hasta e nton
ces habían sido estampadas a brazo . Las tiradas numerosas s e  hacían difíci l es por l a  
escas a solidez de l a  materia sometida a l a  presión mecánica i ndefini da , pues l a  
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repetición considerabl e obliga a la desigualdad con l os caracteres alternativamente 
grises y negros , empañados o nulos por l as diferencias de altura en el desgaste o 
porque l a  tabla s e  abriera11  6 • 
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Esta sería , en l a  opinión de Don Francisco , uno de los motivos por l os que 1 1 el tipÓ
grafo de entonces , pensando en la necesaria consistencia del clis é , vió la  solución en 
el  grabado metal . . .  1 1  7 • Sin e mbargo , Izquierdo piensa , por el contrario , que una de 
l as causas de la pervivencia de la madera en los tal leres del XVII granadi nos , sería 
el  de su dureza y resistencia en la estampación como se des prende de estos párrafos:  
1 1Una viñeta fundida en e l  siglo XVII , en que las aleaciones es taban a mucha distancia 
de los clichés reforzados actuales , no podía igualar en resistencia a las prensas co
mo l as testarudas planchas de madera de peral o de boj . Y en buena parte de los 
i mpresos de l a  epoca se ve como el metal cede y s e  fatiga antes que los veteranos 
grabados en maderall 8 • 

b) En cuanto a su ubicación , aparecen sie mpre i lustrando impresos , no teniendo noti
cias de estampas sueltas como fue normal en sus comienzos . En lÍneas generales y 
aludiendo al grabado en el occidente europeo durante el seiscientos , escribía Westheim 
respecto a la  xilografía :  1 1  Así es que en el siglo XVII el grabado en madera quedó 
casi total mente eli minado del á mbito de los valores estéticos . En Al emania e I talia , 
en los Países Bajos , Inglaterra y F rancia había aún algunos cuantos especialistas 
que por apego tradicional no querían renunciar a él . Lo que producían , carecía de 
i mportancia .  Pero el los fueron l os que cons ervaron l a  técnica , hasta que una nueva 
época les brindó nuevas posibi l idades . Todavía siguió usándose el grabado en madera 
en la industria del libro , que confeccionaba en gran escala mercancía barata y 
corriente para el pueblo y cuyo fin era estampar ilustraciones , fueran como fueran , 
sin ambiciones artísticas de ningún genero . Para calendarios , anuncios , pliegos 
sueltos , etc . se aprovechaba el material de planchas todavía existentes , muchas 
veces a pesar de ya no tener ninguna relación con l os textos11 9 

Estas reflexiones de Westhei m encajan plenamente en la xilografía granadina del seis
cientos, que siguió utilizándose para adornar l os 1 1remiendos1 1  y papeles de 1 1 jornada1 1  
que �nali za muy acertadamente , a nuest ro juicio , Izquierdo. 1 1 Como 1 remiendos 1 -nos 
dice- y por definición académica se entienden todas aquel las obras de poca entidad y 
escasa extensión material . Por fij arle unos límites , podíamos recluírlos entre el 
1 terno 1 o re metido y el 1 cuaderno 1 , es decir , remiendos serían todos aquel los i mpre
sos que abarcan tres o cuatro pliegos de marca , lo  que nos daría fol letos de 24 á 32 
páginas en tamaño folio , y de 48 á 64 páginas en tamaño cuarto . Para los 1 impresos 
de jornada 1 ,  papel es volantes o cualquier c lase de pliego de cordel , l as ediciones 
inferiores al 1 duerno 1 o los impresos teóricamente realizados en un día. Por eso , los 
remiendos fueron el receptáculo ideal para l os alegatos , l os memoriales , las exe
quias , y l as fiestas religiosas , l os sermones , l as hagiografías , l as historias de 
i mágenes y de milagros , l as consti tuciones { l os regl amentos , los panegíricos , etc . 
• • • Dos de estos módulos editoriales son l os que recoge n ,  en la i mprenta granadina , 
l as i mágenes , l as viñetas y los escudos en madera: l os ' alegatos 1 que en e l  argot de 
los l ibreros de viejo se denominan 1 por 1 , y l as 1 rel aciones ' .  También se hal lan en los 
pliegos de vil l ancicos , de romances , de crímenes pero muy tímida mente . Los escu
dos y símbolos presiden todo i mpreso que posea carácter oficial1 1  1 0  • 
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e) Los motivos son fundamentalmente rel igiosos . Sin e mbargo , vemos , ocas ional
mente , desarrollarse otros temas como l os heráldicos , flores , vistas de ciudades , 
escenas navales , etc . 

Entre los de tema sacro ocupa lugar de excepción el de la I nmacul ada -recordemos el 
gran fervor andaluz por esta advocación mariana en estos momentos . Sirvan de 
ejemplo estos párrafos de Heredia Barnuevo refi riéndose al a mbiente de 1 6 1 5 :  1 1 Iba 
encendiéndose tanto en el devoto pueblo sevil l ano la devoción al misterio i nmacul ado , 
que daba bien a entender era esta la boca de la mina o el respiradero del volcán de 
fuego que pocos años antes se había visto descender del Cielo sobre toda España , y 
especial mente sobre Andalucía . No contentándose con las expresi ones de desagravios 
(así se lla maban) ya referidas , ni con la universal acla mación con que todo e l  mundo 
en general pregonaba por las calles la verdad de la opinión piadosa , hacían hablar 
hasta las mis mas pi edras y paredes . Con ocasión de haber aparecido una mañana en 
la puerta colorada de la santa Iglesia un rótulo de unas hermosísi mas letras doradas , 
que decía : MARIA CONCE BIDA SIN M ANC HA DE PECADO O RIGINAL , con una ga
l larda corona y dos pal mas que lo adornaban , se e nardeció tanto el fervor de los sevi
llanos , que no quedó te mplo , plaza , calle ni casa donde no se copiase este rótulo , 
escedi éndose a compet enci a en acompañarlo con pri morosisísi mas Imágenes de la  
Concepción , que i luminaban de noche con tanta copia de luces que parecía toda l a  
ciudad u n  Cielo . . , 1 1  l l - que ve mos re petirse d e  manera pródiga . También dentro de 
la iconografía mariana Yernos otras advocaciones como la del ros ario; de l as Angus
t ias . El Nuevo Testamento aparece re presentado en numerosas viñetas que aluden , 
entre ot ros , a los te mas de la Anunciación; Visita a Santa Isabe l ;  Pentecostés ; Pará
bolas . La hagiografía está presente en estampas de San Antonio ;  San José ; San Juan 
de Dios ; San Jeróni mo; Santiago y un largo etcétera . Los escatológicos -alegóricos 
también figuran con representaciones de la Muerte , del sueño de l a  vida . En los 
motivos heráldicos hallamos , bien escudos de dignidades eclesiásticas ; O rdenes 
reli giosas , o por el contrario real es . 

Interesante papel juega , por su vínculo con el momento pictórico , l as represe ntacio
nes de flores . También hemos de destacar l as representaciones de ciudades , con 
clara re miniscencia oriental ; así como los motivos de escenas navales . 

Coincidi mos total mente con I zquierdo en la poca adecuación entre lo represe ntado y el 
texto que ilustran . En esta l ínea W estheim señalaba como: 1 1  • • •  se aprovechaba el  
material de planchas todavía existentes , muchas veces a pesar de ya no tener ninguna 
r�lación con los textos11 1 2 • 

d) Las compos1c1ones son monótonas , predominando , en el caso de las Inmaculadas , 
las de orla o doble orla i nscrita en rectángulo . 

E n  algunas de ellas aparece el paisaj e , pero sin equi libri o ,  tratándose más de un 
complemento decorativo que de una adecuación que s e  plantee probl e mas de 
perspectiva . 



LAS TECNICAS 3 5  

Estilísticamente dominan los trazos gruesos resultando , en su mayoría , toscas. Tos
quedad que se acentúa al querer imitar , en muchas ocasiones , l as reali zaciones en 
cobre . 

e) Son excesivamente uti l izadas , dándose el caso , en muchas ocasiones , de ver es
tampas de una misma plancha en impresos de talleres tipográficos distintos , traspa
s ándos e , en algunas ocasiones , l as fronteras de la capital. 

f) En casi su totalidad son anóni mas y deci mos casi porque conoce mos una estampa 
-concretamente Sftntiago Matamoros- firmada por Francisco Heylan (Fig .  19) y otra 
por Ana Heylan . En este s entido , volviendo otra vez a las acertadísi mas 
refl exiones de Westhei m ,  los xilógrafos del X VII  no se preocuparon de dejarnos su 
nombre , como puede desprenderse de estos párrafos del citado especialista : 1 1  En 
casos especiales , en que no s ervían las planchas en existencia ,  por ejemplo el  de la 
estampa del cometa , se recurría al gremio de l os xilógrafos. Es probable que que 
estos se hayan considerado a sí mis mos obreros de baja categoría , más ayudantes que 
artesanos ; pero , basados en la convención , obligados a atenerse a un modo de traba
jar senci l l o  y objetivo , lograban a veces obras -anticuadas según el criterio de l a  
época- que precisamente p o r  su si mplicidad tienen el  encanto d e  l o  prístino y merecen 
todo nuestro interés , como lo demuestra la hoja mencionada" 13  • 

Final mente diremos que los j uicios valorativos en cuanto a l a  xilografía granad,ina 
seicentista , se dividen. Por una parte Gómez-Moreno piens a  en una evidente deca
dencia respecto al XVI , por lo menos esta idea parece sacarse en conclusión cuando 
escribe : " Después el grabado en madera cayó en extrema decadencia , y en todo este 
siglo no puede sacarse una estampa aceptabl e entre l as muchas de santos que encabe
zaban fol letos y al egatos jurídicos" 1 4 • 

Si juzgamos a l a  xilografía granadina en relación con l a  calcografía del momento nos 
dare mos cuenta inmediatamente de dos planteamientos o conceptos artísticos distin
tos . En este s entido no estamos de acuerdo con los juicios de Don Manuel ya que como 
apunta de nuevo Westheim:  " Los artistas del siglo X VI ,  siguiendo en ello a Durero , 
habían sometido la xilografía a exigencias que casi rebasaban sus posibilidades técni
cas , Cuando menos l as tomaban en cuenta , cuanto más procuraban dotar l as repro
ducciones de sus dibujos de la gracia de su escritura artística , cuanto mayor suti leza 
trataban de imponer con ello al  bloque de madera , tanto más profunda era la desilu
sión que les causaba l a  aparente insuficiencia y l o  complicado del procedi miento. Fue 
un error , una meta equivocada , pedir a l a  madera los efectos de l a  plancha de cobre . 
A fesar de eÜo ,  l a  xilografía . . .  " 1 5 . 

I zquie rdo , afortunadamente , siguiendo en l a  línea de Westheim , s e  inclina por una 
revalorización del grabado en madera granadino seicentista , por su vuelta a esa inge
nuidad de sus comienzos . 1 1  Se funde en l a  humi ldad -nos dice- de l os temas de cada 
día , o de l os hechos de siempre , i mperecederos , se hace fami liar e inteligible como 
una tarde de l luvia o una maceta florida" 1 6 • 

T ermine mos este epÍgrafe afirmando que e l  siglo XVI I ,  como veremos en e l  siguien
te , será esencial mente calcográfico ;  sobre todo a la hora de i lustrar el libro . FenÓ
meno que será general en todo el occi dente europeo . 
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11.3. E L  GRABADO CALCOGRAFICO E N  FUNCION DE L LIBRO GRANADINO 

La práctica de grabado en hueco -con destino a la estampación- sobre plancha de 
metal que , por ser el más idóneo el cobre , recibe el nombre de cal cográfico 1 era 
conocida desde el siglo X V .  Su aparición casi paralela a la de la i mprenta , había 
surgido entre los gre mios de plateros y orfebres 2 • La calcografía granadina seis
centista , al i gual que lo  había estado la  xi lografía en el quini entos , segui rá estando 
entrañablemente unida a la l etra i mpresa . Por tanto enfocare mos nues tro análisis 
teniendo presente sie mpre este hecho . 

Granada , como pusimos de relieve en el epÍgrafe anterior , gozó de una gran tradición 
xilográfica . Aún más , esta manera de grabar había sido la única conocida y practica
da durante el XVI ;  prolongándose esta práctica paralelamente a la calcográfica en el 
XVI I . Como afirman acertadamente Febvre y Martín: " I ntroduci r  en la forma un taco 
de madera en medio de los caracteres de imprenta , e i mpri mir simultáneamente el 
texto y la  i lustración (para lo  cual no existía ningún obstáculo t écnico) era una solu
ción cómoda que no tardó en adaptarse para resolver el problema que planteaba la 
i lustración de los textos i mpresos" 3 

En realidad , la ca pi tal de l a  Alhambra s e  había i ncorporado , por razones que ya 
expusi mos , con retraso a l as l abores gráficas respecto a otras ciudades español as . 
Las i nfluencias , incluso los artífices , vienen de Sevilla , ca pi tal de U !  tramar y centro 
artístico , en consecuencia , de pri mer orden en aquellos momentos . Vindel -uno de 
nue�tros más incansables i nvestigadores bibliográficos- en un trabajo sobre el arte 
tipográfico en Sevil la  y Granada en el siglo X V ,  anal iza los orÍgenes de la i mprenta 
y de su i nseparable aliado el grabado xilográfico en el área andaluza . 4 

Volviendo a la calcografía , hemos de decir que , técnicamente , en un principio no va 
a tener aceptación en los tal l e res -a pesar de sus indudables ventajas de vi rtuosismo 
figurativo en relación a l a  madera- pues aunque se intenta apl icarla a la  i lustración 
del l ibro , presentaba para los tip6grafos un obstáculo difíci l  de s alvar . Esta 
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servidumbre consistía , como escriben los ya ci tados Febvre y M artín: 11 • • •  en que así 
como era posible colocar j untamente en la forma el taco de madera y la composición 
tipográfica y entintar e i mprimir s i multáneamente el texto y su i lustración , en el caso 
del grabado en cobre , texto y láminas t enían que tirarse por separado . Operación 
del icada , si quería obtenerse una j us tificación correcta11 5 • 

En defi nitiva , l a  práctica de grabar sobre pl anchas d13 metal va a 1mc1arse en Grana
da a finales del siglo XVI , consolidándose a lo largo de l a  centuria siguiente . Haga
mos constar que si las influencias , si empre a través de Sevil l,a y en el siglo XVI , 
fueron fundamental mente ale manas e italianas en lo que respecta a las l abores gráfi 
cas granadinas ; a finales de aquél y en la centuria del seiscientos serán flamencas . 
Granada no va a ser una excepción e n  relación con el resto de la Penínsul a . Las in
fluencias flamencas , en pri mer lugar , junto con las francesas e i talianas , en el 
grabado es pañol , l as recogen , entre otros , Lafuente , Orozco , Esteve y Ai naud 6 • 

En Granada vamos a ver a lo largo del siglo XVII dos corrientes distintas en cuanto a 
l a  estampa se refi ere . La primera de el las continuará la tradición del siglo XVI 
practicando el grabado en madera si bien con una ingenuidad que lo diferencia , como 
Ú l t i ma mente se ha pues to de manifi esto , de las estampas de aquel l a  époc a .  Estas 
esta mpas acentúan su caracter popul ar al aludi r y aparecer ubicadas en obras de poco 
interés tipográfico . 

La segunda , iniciada por l a  escuela de los Heylan aunque con al gunos i ntentos prece
dentes de Fernández ,  va a tener mayores pretensiones ilustrando l as obras de más 
categoría . Como en el resto de la Península , las técnicas e mpleadas por los graba
dores granadi nos serán el buril y el aguafuerte . Los temas fundamentales que anal i
zamos en  e l  apartado de  artistas , serán los religiosos . 

La ciudad de la Alhambra , centrándonos en nuestr:o epÍgrafe , proyectaría una obra 
digna de mención especial en el s iglo  XVII , no sólo a ni ve! provincial o local , sino 
nacional . Nos estamos refiriendo a l a  1 1 Historia Eclesiás tica de Granada11 de AntolÍ
nez ,  i lustrada por Francisco Heyla n .  El valor de este proyecto t ipo-calcográfico , lo 
comprenderemos mejor después de l eer estos párrafos de Febvre y Martín que 
resumían el papel de la estampa en la i lustración del l ibro durante el seiscientos 
europeo: 1 1 La estampa desempeñó , pues , a partir del siglo XVII , un papel i nformati
vo , esencial en muchos aspectos . En medio de estas transformaciones , el l ibro 
ilustrado perdió una parte de su i nt erés . Las láminas ya no l es s i rvieron a los ilus 
tradores más que de pretexto p�ra ejecutar pequeños cuadros c o n  aire pictórico . 
Obligados por las circunstancias económicas a consegui r los precios más baj os , los 
editores de la centuria indicada redujeron l a  i lustración a unas cuantas láminas ais 
ladas del texto o solament e  a un frontis Ricio , a fin de evitar lo::; gastos i nherentes a 
la i mpresión en una mis ma hoja de un texto y de un grabado . Como los grabadores 
cobraban muy caro por sus trabajos , s6lo l as obras de gran lujo y de venta segura , 
como 1 1 La Pucel le1 1  de Chapel ai n ,  por eje mplo , que toda la sociedad l i teraria espera-
ba con la i mpaciencia que es notoria , sal ieron a la luz debidamente i lustrados1 1  7 • 

En efecto , las 32 pl anchas de cobre que habrían de i lustrar l a  Histori a Eclesi�stica 
abiertas al buril  por Francisco Heyl an , hacen suponer un gran proyecto . En real i dad , 
los descubri mientos polémicos y el momento histórico-religi oso por el que pasaba 



LAS TECNICAS 

Granada , l a  necesidad de una qran historia que resumiera el origen cristiano de un 
territorio que había pasado ocho siglos de dominación musulmana , aún más 
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la' e xpectación de toda la geografía católica pendiente de los hechos , así lo requerían. 
Que l a  obra habría de trascender los límites locales lo demuestra l a  gran cantidad de 
material preparado para la i mpresión (Cfr . Documentos IX) . 

Con anterioridad a l a  obra de Antolínez ,  que solo quedó en proyecto , Don Pedro 
Gonzále z  de Mendoza había realizado su " Historia del Monte Celia" también bella
mente ilustrada por Francisco H eylan y Strasser , constituyendo juntas las más altas 
cotas del libro ilustrado granadino del siglo XVII . 

NOTAS 

l .  Respecto al grabado calcográfico nos dice Pla:  1 1 E n  su orige n ,  los surcos sobre el metal eran 
trazados únicamente por medio del buri l . Al procedi miento se le l l a mó talla dulce . La invención 
de nuevas técnicas no ha hecho variar el nombre genérico y hoy día se puede decir en tal la dulce lo 
mismo a un buri l , que lo es por excelencia , que a una punta seca , que a un aguafuerte . . . 1 1  ( PL.A: 
" Técnicas del . .  , 11 Pág . 26) . Para profundi zar en la técnica del grabado cal cográfico , he mos 
aludido en este trabajo a los principales textos , en lengua española , que recogen las recetas que 
habrían de ci rcular por los tall eres de l os siglos XVI y X VI I  en el occidente europeo . Recomendamos 
también , por su indudable i nterés , los trabajos de P LA :  " Técnicas del , . . 11 , Págs . 27 a 63 . . ESTE VE 
Y BOTE Y :  " El grabado en • • •  " Págs , 118 a 1 33 ;  " Grabado . . .  " Págs . 49 a 1 56 .  C ROCHET: " E l  
Grabado . . •  " Págs . 1 6 1  a 1 76 .  ROSENTHAL :  " La gravure . •  , 11 Págs , 2 0  a 5 1 .  DUPLESSIS: " La 
gravure . . . 1 1 Págs . 208 a 3 0 1  y un l argo etcétera de trabajos que recoge remos en la bibl iografía 
final . 

2 .  Entre las numerosas referencias y estudios reali zados sobre el origen del grabado calcográfico , 
destaquemos los de JANS E N :  1 1 Essay sur ! ' origine de la . . .  1 1  Tomo ! ,  págs . 1 60 a 196 .  ROSEN-
THAL: Opus cit .  Págs . 20 a 30 . RUEDA: "Compendio . . .  1 1 Págs . 2 1 1  y 2 1 2 .  DUTU I T :  
1 1  Manuel de ! ' amateur . . .  1 1  Vol . I I , págs . 13 y siguientes . Son muy interes antes la notas de 
ESTEVE Y BOTEY: " Grabado , . . 11 Págs . 35 a 42 pues recogen las diferentes reivindicaciones para 
sus paÍses co mo cuna del grabado sobre metal de los grandes especialistas E3ARTSCH , P/\SSA
VANT , ZANI y BOU C HO T . Cfr . también CHASTEL:. " E l  Renaci miertto . . .  " Pág . 231 . BENEVO LO :  
" H istoria d e  la . . .  1 1  Tomo ! ,  págs . 1 36 a 143 , 

La opinión más generali zada atribuye el descubrí miento de la calcografía a Maso Finiguerra . 
Exponemos a continuación el resumen del gran especialista Duplessis sobre este problema:  " U n  
platero d e  Florenci a ,  M a s o  Finiguerra , acababa d e  dar l a  Última mano al  grabado d e  una P a z  1 
que le habían encargado los hermanos de la i glesia de San Juan . Deseando ver el efecto de su 
trabaj o ,  ll enó las rayas trazadas por su buri l con un líquido compuesto de aceite y negro de humo . 
Quiso la casualidad que la chapa de plata así preparada fuese colocada sobre un paquete de l ienzo 
humedecido , y esto bastó para que l as líneas grabadas en hueco y l l enas de la composición negra se 
quedasen reproducidas sobre la tel a .  Tal se asegura ser el origen de la i mpresión de las estampas . 
¿ Se mejante leyenda es verdadera o falsa? . I m posible es ( 1  Paz , nombre dado a una pequeña 
chapa de metal cincelada , esmaltada o nielada de que aún se hace uso durante el  Agjus Dei , en 
las fiestas solemnes . El nombre de Paz proviene 'de que después de haber besado el  cel ebrante el 
acólito al presentarlo a cada uno de los ecles iásticos que asisten al servicio divino , pronuncia 
estas palabras : Pax tecu m . (Littré , Dictionnaire de la langue francaise , t .  I 1 , p .  906 , col . 3) . 
citar en pro ni en contra documento alguno; pero en lo que no cabe duda es que en Maso Finiguerra 
es el autor de la Coronación de la Virge n ,  nielo grabado en 1452 . La lámina original existe en el 
Museo de los Oficios , en Florenc i a ,  y la Bibli oteca de París c onserva preciosa mente la única 
prueba de que se ti-ene notici a . Debe creerse que antes de esta fecha no había aparecido estampa 
alguna , y ¿ hay que fijar en el año 1452 el origen de la i m presión sobre metal ? .  Esta opinión ha 
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estado acreditada durante largo tiempo . No obstante , algunos eruditos han hechq conocer e n  estos 
últi mos años estampas que la contradice n .  Si entretanto debe admitirse que un arte no ha sido 
real mente inventado hasta el día en que ha producido una obra i m portante , a pesar de los recientes 
descubri mientos de la ciencia , puede considerarse , hasta mejor información , l a  Paz de Maso 
Finiguerra como la primera manifestación verdadera del grabado" . (DU PLESSIS: " Historia del . . . 1 1  
Traduc . española . Págs . 14 y 15) . 

3 .  F EBVRE Y MARTIN: " La aparición del . . .  " Pág . 92 . 

4 . VI NDE L: 1 1 El arte ti pográfico . . .  1 1  Págs . 43 a 47 y 51 y 52 . (En general es de interés la lectura de 
todo el texto , aparte de sus i lustraciones , aunque hemos especificado las páginas que se refieren 
a Granada) . Para el estudio de los comienzos del libro ilustrado en España , es fundamental la 
consulta de una obra clásica: la de L YELL: " Early Book l l l ustration in Spain" . London , Grafton 
and Co . , 1 926 . Cfr . especial mente l as páginas 245 a 259 en las que alude , con magníficas 
i lustraciones , a los comienzos del l ibro i l ustrado en la capital granadina . Cfr . HAZAÑAS Y LA 
RUA: " La i rT]prenta . . .  11 Págs . 2 5 ,  69 y 185 a 241 . 

5 .  FE BVRE Y MARTI N:  Opus cit . Pág . 102 

6 .  Cfr . LAFUENTE FE RRARI : " U na antología . . .  " Págs . 39 a 42; O RO ZCO : " Juan de Sevi l l a  . . . " 
Pág. 146 . ESTEVE Y BOT E Y :  " El grab.ado en . . .  " Pág . 92 . y AI NAUD :  " Grabado . . . " Págs . 2 70 
a 276 .  

7 .  FE BVRE Y MARTI N:  Opus cit . Pág . 106 



II .4. LOS COBRES DE LA ABADIA DEL SACROMONTE 

Creemos que uno de los l egados más valiosos que conservamos del grabado español 
del seiscientos es la colección de cobres para estampar que alberga el  Museo de la 
Abadía del Sacromonte granadino . 

Es un hecho poco frecuente l a  conservación de l as pl anchas con destino a la estampa
ción . Es por este motivo el  que e l  estudio del grabado -desde un punto de vista técni 
co- se base necesariamente en l a  estampa o l ámina,su resul tado . El que no pos eamos 
l as matrices se debe , a nuestro juicio , a ese continuo trasiego de éstas por di fe re n
tes talleres tipográficos con la consiguiente dispers ión posterior . Sírvanos de 
ejemplo de esta afi rmación la plancha de San Ceci l io -utili zada en la obra de Gonzá
lez  de Mendoza:  Historia del Monte Celia- y su ti rada y aprovechamiento posterior en 
otra i mpresión; en este caso en el  Sepulcro duplicado . . .  por Cris tóbal Conde y 
Herrera 1 

La rareza de que se conserve una colección de pl anchas españolas , se acentúa aún 
más , tratándos e de cobres de los siglos XVI y XVII , ya que l a  Calcografía Nacional 
se funda en 1 78 9 ,  datando sus fondos más antiguos , salvo contadísi mas excepciones , 
de la centuria setecentista 2 • 

Es de todos conocida l a  fundación de la referida Abadía en los pri meros años del siglo 
XVII , gracias a los desvelos de Don Pedro de Castro y Quiñones , Arzobispo que fué 
de Granada y más tarde de Sevi l la . Concretame nte nos dice Hagert y -incansable 
investigador de la historia s acromontana-:  " Durante l os cien pri meros años después 
de la Reconquista , Granada se esfuerza por integrarse en la sociedad española propia 
de l a  C asa de Austria .  U no de l os e lementos más preponderantes de esa sociedad fué 
la Iglesia ,  Pero los ocho siglos de vida islámica , continuaban i mponiendo ciertas 
condiciones a la plena entrada en la corriente nacional . Durante esos ochocientos 
años , Granada carecía de una historia eclesiástica propiamente dicha , y aún los pocos 
textos existentes sobre l a  igles i a  mozárabe de Iliberis se desconocían entonces . Esa 
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fal ta de datos ocasionó un vacío que pesaba mucho a los granadinos , tanto a los viejos 
cristianos como a los moriscos . Hasta las noticias del Patrono caían prácticamente 
en la categoría de leyendas y tradiciones . En este ambiente de verdadera expectación 
religios a , surgieron los descubri m ie ntos de la Torre Vieja y del Monte Valparaíso 
(después Sacromonte) , de los cuales es símbolo cul minante la Abadía del Sacro monte . 
Con la fundación de la Iglesia Colegial del Sacro monte , Granada cerró una etapa de 
t rans ición de ciudad mora a la ciudad cristiana , pero asumiendo a l a  vez s u  tradición 
morisc a ,  pues la versión s acro montana asegura que San Ceci lia era árabe de raza11 3 

Es i ndudabl e que todos es tos aconteci mientos jugaron un papel decisivo en l a  difusión 
de l a  práctica de grabar en Granada , siendo la Abadía del Sacro monte a l a  que más 
servicio prestó . " Bas ta tan solo subrayar , escribe Pita Andrade , que en torno a l a  
Abadía surgió uno d e  los más i nteresantes centros d e  el aboración de grabados en l a  
España del siglo  XVI I , d e  interés , más que provinci ano o provincial , nacional " 4 • 

Las pl anchas objeto de nuest ro estudio a lbergadas en l a  ci tada i nstitución granadina , 
pese a ser numerosas las pérdidas por los motivos antes aludidos al principio del 
epÍgrafe , const i tuyen , en efecto , un corpus de extraordinario i nterés para el conoci 
miento técnico del grabado del X VI I . Es sorprendente el magnífico estado de conser
vación de los cobres . Calcografía Naci onal estampó en los últi mos años dos de los 
más i mport antes : " El Episcopolio granadino" 5 (Fig . 57) , y l a  " Pl ataforma de l a  
ciudad d e  Granada" 6 (Fig . 12) , más conocida por la Plataforma d e  Vico ;  y a  que e l  
grabado de Francisco Heylan se hizo sobre dibujo del que fué maestro d e  obras de l a  
Catedral . 

Hagamos , pues , una breve historia de l a  procedencia de estos cobres , basándonos en 
la documentación encontrada en el Archivo de l a  Abadía . 

Los pri meros son debidos al buril de Alberto Fernández y podemos datarlos cronoló
gicamente entre 1 595 y 1604; const i tuyen auténticas rel iquias , de i ni gualable valor , 
para el estudio de los ini cios del grabado calcográfico en Granada 7 • El hecho de su 
conservación en la Abadía se deba a que el  Arzobispo Pedro de C astro los dejó en 
depósito en ella con motivo de su viaje a Madrid en 1609 8 • Los motivos , aludidos en 
el los , están en Íntima relación con los descubri mientos que tuvieron lugar y que 
conmocionaron la Granada de finales del s iglo XVI 9 • 

Las planchas más i mportantes que alberga el Museo fueron abiertas al buri l por 
Francisco Heyl an entre 16 1 1  y 1628 . El grabador fl amenco real izó dos i m portantes 
encargos en Granada . U no para la obra de Don Pedro González de Mendoza:  " Historia._ 
del Monte Celia" y el otro para l a  proyectada " Historia Eclesiástica de Granada" del 
Licenciado Justino Antolínez . 

Del pri mer encargo se conservan treint a  y una planchas de cobre , donadas por el 
referido Antolínez , al ser elegido Obispo de Tortosa y que previamente le  habían sido 
regal adas por el que fué Arzobispo de Granada al dejar la Sede vacante Don Pedro de 
Cas tro 1 0 • 

La serie más relevante de cobres corresponde al segundo de los e ncargos . El Licen
ciado Just ino Antolínez , nombrado por Cas tro el 21 de Septiembre de 1608 pri mer 
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Abad del Sacromonte y que fué Provisor del citado Arzobispo , Deán y más tarde 
Obispo de Tortosa , tenía proyectada una Historia Eclesiástica de Granada 1 1 , que no 
l legÓ a i mpri mirs e . El valor del que había de ser el mayor proyecto tipo-calcográfi
co del seiscientos granadino , es digno de un detenido análisis . En este e pÍgrafe , 
solamente estudiaremos e l  valor del cobre y del papel como material es de gran 
i mportancia en el costo de la i mpresión del l ibro ilustrado ; aparte de concretar -gra
cias a una documentación completísima- las i mprecisas noticias que sobre las 
estampas destinadas a esta obra se escribieron desde el siglo XVII I . 

Estos datos , sobre el número de l áminas grabadas que co mponían la citada serie , en 
efecto no siempre coincidieron en l as referencias dadas por aquel l os historiadores del 
grabado que la mencionaron . 

Así Ceán Bermúdez nos dice:  1 1En  624 grabó en esta ciudad (se refi ere a Granada y a 
Heylan) siete láminas con figuras e inscripciones de las antigUedades del Colegio del 
Sacromonte . . .  11 12  • 

Caveda vuelve a insistir , en l a  afi rmación y notici as de Ceán al aludi r a Heylan: " En 
Sevil la  pri mero y después en Granada , Francisco Heylan a quien se deben las siete 
l ámi nas que i lustran l as antigUedades del Colegio del Sacro monte11 1 3 • 

E l  Conde de l a  Viñaza no añade nada nuevo en su apartado que dedica al buri lista 
antuerpiano . No obstante -en el lugar de su obra des tinado a Luengo ( grabador que 
trabaja en Granada durante el X VII I )  y a una estampa de éste i lustrando la obra de 
Heredia y Barnuevo: 1 1 Mistico Rami l lete . . .  11 , i mpresa en 1 74 1 , añade : " En este mis
mo libro hay 11 láminas grabadas por Francisco Heylau , flamenco , en 1618 , también 
en Granada , que representan l as reliquias del Sacro monte de aquel la  ciudad" 14 • 

En realidad , hasta ahora nadi e  habla directamente de la obra de Antolínez , pero no 
cabe duda de que están aludiendo , por la temática , a los grabados de Heylan destina
dos a tal fin . 

Gómez-Moreno es el primero que i ndica la final idad de la serie de planchas sobre 
motivos sacro montanos grabadas por Heylan 15 ; también relaciona , como vemos en la 
nota a pie de página , 1 1  vei ntiocho láminas seguras" para la mencionada Historia y 
otras cuatro como posibles ; aunque sin ningún documento que lo atestiguara . Aún 
más , el erudito granadino presupone otra serie de s etenta y seis obispos y arzobispos 
de Granada que pudieran haberse grabado para la obra 1 6 • 

Ainaud de Lasarte -en su trabajo sobre e l  grabado es pañol- como es natural tratándo
se de un estudio genera l , toma sus noticias de G6mez-Moreno: " Pero su obra más 
i m portante -escribe refiriéndose a Heylan- es la serie de láminas en foli o  destinadas 
a l a  " Historia eclesiástica de Granada" , de Justino AntolÍne z ;  parte de l as planchas 
origi nales se conservó en e l  Archivo del Sacromonte y fué e mpleada en la i lustración 
de otras obras; algunas se grabaron sobre dibujos de Girolamo Lucente , pintor de 
Correggio que residió en Sevi l la  y Granada , y otras s egún trazas de Ambrosio de 
Vico1 1  1 7 • 

Posteriorment e ,  Francisco I zqui erdo en su obra sobre grabadores granadinos no 
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aportaba nada nuevo: ll Hizo l as l á mi nas para la ' Historia eclesiástica de Granada' de 
Justino Antolínez , libro que no l legÓ a i m pri mirse , pero sí se tiraron l os grabados y 
hoy , aparte de series sueltas , unos andan i ncluídos en l as 1 Vi ndicias católicas grana
tenses ' ( Lyon , 1 706) y otros en el ' Místico Ramil lete ' (Granada , 1 741 ) l l 1 8 

El que estas l íneas escribe -en un pequeño artículo sobre el grabado en el Sacromon
te- volvía a insistir en l as afirmaciones del maestro Gómez-More no : l i La serie más 
i mportante -escribíamos- es la realizada , en tamaño folio , para la Historia  de Anto
línez que no l legó a i mpri mirse; conservándose l a  mayor parte de ellas en el Archivo 
del Sacro monte . . .  Se aprovechan pruebas de estas pl anchas en l as 1 Vi ndicias cató-
l i cas granatensis 1 • • •  y en la ' Historia del Monte Celia de Nuestra Señora de l a  
Salceda 1 1 1 1 9  • 

Trabaj ando en el Archivo de la Abadía del Sacro monte , vi no a nuestras m anos una 
serie de documentos del siglo X VI I I  20 que aclararon la si tuación de la tan comentada 
serie de Heylan. 

Los datos que nos suministran son val iosísi mos para juzgar -como aludi mos anterior
mente- el valor del cobre y del papel en el siglo XVI I ;  aunque reproduci mos l os ma
nuscri tos en el apéndice correspondiente , vamos a entresacar y resaltar lo  más 
interesante para este nuestro propósito :  l l  Y por el  de 1636 otorgó cierto ins trumento 
por ante Pedro 1 Gi l Federiche notario público y de los del número de dicha ciudad 1 
de Tortosa su fecha en 8 de febrero de dicho año ; por el que 1 hi zo relación dicho 
señor Obispo de lo referido , y de que l as dichas 1 602 res mas de papel valían 1 4 . 448 
Real es a razón de 24 real es cada una y l as 28 pl anchas de cobre 6 .  776 reales y l as 1 
otras quatro planchas grandes de cobre 2 .  200 real es y l as estampas 4 .  269 reales 
. .  , l l  2 1 • Esto justifica el i nterés que manifiesta el tan citado Antolínez por e l  estado 
del cobre y del papel de su ansiado l ibro 22 • 

T erminemos el capítulo de l a  obra del Obispo de Tortosa di ciendo que a nuestro juicio 
l as pl anchas de cobre abi ertas por Heylan par a  i lustrarla , serían le-s siguientes , como 
se desprende de los docu mentos: 1'Portad a  de la Historia Ecl esiásti ca de Granadal l  (se 
conserva la plancha) ; l i Principio de la dedicatori a de l aHistoria  Eclesiástica de Anto
línez al Arzobispo Pedro de Castroll  (se conserva la plancha) ; 1!.Jesucristo cura a los 
Santos Ceci lia y T esifón l l  (se conserva la p l ancha) ; l iSantiago desembarca en Españal l  
(se conserva l a  plancha) ; l iLa Virgen seguida de San Pedro y rodeada de varias perso
najes coloca en el Monte uno de l os libros plúmbeosl l {no se conserva la plancha) ; l iSan 
Ceci l ia es l levado al m artiri o "  (se conserva l a  pl ancha) ; l iEl Arzobispo Pedro de 
Castro y el Li cenciado Ameriqu e  Antolínez , recogen los huesos y cenizas de los már
tires -del Sacromonte l l  (no se conserva la p l ancha ) ;  l iEl Arzobispo Pedro de Castro 
sube por primera vez al Sacromonte1 1  (no se conserva l a  plancha) ; "Lámina sepulcral 
de San Ceci l ia"  (no se conserva l a  p lancha) ; 1 1Lfl.mina sepulcral d e  San H iscio 1 1  (no se 
conserva l a  plancha) ; "Lámina sepu l cral de San Tesifón y San M esitón11 (no se conserva 
l aplancha ) ;  1 1Lftminas en que est aban cerrados l os libros Fundamentum Ecclesiae y 
E sen t ia  Dei 11 (no se conserva l a  p lancha) ; "Dos piedras que contenían los l ibros plúm
beos " (no se conserva l a p lancha) ; " Pi edra que contenía los libros plúmbeos" (no se 
conserva l a  pl ancha) ; "Sellos de San Ceci l ia y San T esifón11 (no se conserva la p lancha); 
" Sellos salomónicos" (no se conserva l a  plancha) ; "Sellos salomónicos" (no se conser
va la plancha) ; " Sel los salomónicos " (no se conserva la plancha" ) ;  " Cuatro m i l agros 
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de los Santos del Sacromonte 1 1 (se conserva la  plancha) ; " Bautismo de moriscos" (se 
conserva la plancha ) ;  1 1Varios edificios granadinos "  (nose conserva la plancha) ; 1 1La 
Junta de Califi cación de las Reliqui as sacromontanas1 1  (no se conserva la  plancha) ; "El 
m onte Valparafso antes de 15951 1  (se conserva l a  plancha) ; 1 1R ebelión de los moriscos 
en el Andarax 1 1  (se conserva la plancha) ; "Rebelión de los moriscos en Ugíjar 1 1  (se con
serva la plancha) .  

Estas serían l as veinti cuatro planchas t amaño folio , o pequeñas , a las que alude el do
cu mento . 

Las dos planchas de la "Plataforma de Vico 1 1 , 1 1Cabecera de la Catedral 1 1  y "El Epi s
copolio 1 1  serían las 1 1quatro pl anchas para est ampar grandes",  de l as que tambi én se 
hace constancia en el docu mento . 

Aparte de estas series hemos de destacar la estampa conseguida en dos planchas del 
1 1Arbol de Jesse 1 1  23 regalo del Cabi ldo de Baza al Arzobispo Pedro de Castro; abiertas 
al buri l , también por Heyl an en 16 1 8 . 

Cerramos este epígrafe con la pl ancha abierta por Ana H eylan de la 1 1 Portada de Gno
mon Sacrimontis 1 1  en lo que se refi ere al siglo XV I I . 

NOTAS 

1 ,  Cfr . Catálogo , nQ 6 1 .  

2 .  Cfr . ALEGRE NU ÑE Z :  " Catálogo . . .  " y GALLEGO: " I ntroducción a la exposici ó n . 

3 .  HAGERT Y :  " Los l ibros plúmbeos . . .  " Pág . 18 . CABANELAS: " E l  Sacromonte punto de . . .  " 
Págs . 34 a 40 . H E NARES Y H AGERTY : " La significación" . Págs . 41 a 46 . 

4 .  PITA ANDRADE :  " E l  arte en . . .  1 1  Pág . 5 1 . 

5 .  Cfr . Catálogo nQ 54 

6 .  Las pl anchas que dan origen a l a estampa,  aunque no las reproducimos por no encontrarse en 
aquellos momentos en el Museo , se albergan en el mis mo . C f r .  Catálogo nQ 5 5  

7 .  Según Gómez-Moreno ,  l os hallazgos d e  1 59 5  hicieron que se encargaran rápidamente los cobres 
que los reprodujeran: 11 • • •  en 22 de abril se pagan a Alberto Fernánde z ,  platero , diez ducados por 
las l á minas de cobre que abrió para estamparlas , y en 15 de Septiembre recibe veinticuatro 
ducados para abrir otra l á m i na . . .  En 1 596 Ambrosio de Vico , maestro mayor de l a  Catedral , se 
ocupa en "las descripciones del M onte de Valparaiso y sus reliquias y cavernas" que a seguida 
fueron grabadas por Fernández ,  y tres planchas de ello se tasaron en mil reales . En 1 598 recibe 
más dinero " por las cosas que hizo en planchas de cobre tocantes a las l á m i nas y plantas del 
Monte Valparaiso11 y sigue trabajando todo el  año , tras el  cual ces a , reapareciendo en 1604 en una 
partida de seis mil  ochocientos maravedís por una l ámina , o sea i nscripción martirial de San 
Hiscio , que abrió en una plancha de cobre . Desde entonces se suspenden las cuentas" . 

Estas noticias -dice Don M anue l - constan en el Archivo de Diezmos , l egajo 2 5 1 . ( GO M E Z
MORENO :  " El arte . . .  11 Pág . 8) . 
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Para estudiar los aconteci mientos históricos relacionados con estos encargos , son muy intere
s antes los resúmenes de Hagert y ,  que recogen abundante bibliografía refre ndada por sus i nves t i 
gaciones en e l  Archivo d e l  Sacrament e ;  ya q u e  actual mente prepara su tesis sobre el tema d e  los 
libros plúmbeos bajo la sabia di rección del Dr . Cabanelas (Cfr . H AGERTY : " Los l i bros . . . 1 1  
Págs . 20 a 33) . 

Creemos que l as pl anchas , cuyos contratos recoge Gómez-Moreno , no debieron satisfacer 
completamente a l  Arzobispo Cas t ro , y a  que constan rectificaci ones a las mis mas que habría de 
hacer F e rnández (Cfr. Documentos 1 ) . 

S .  Cfr .  Documentos I .  

9 .  H ERED I A  BARNUEVO: " Místico ramillete . . .  " Págs. 3 1  y s i guientes . 

10. Encontramos un documento en el Archi v o  de la Abadía que justifica la cons e rvación de estos 
cobres : "Y también dexé las planchas pequeñas de los señores arzobis pos de Granada de l as 
cuales usso 1 su I l lustrisi ma del Señor Don Pedro Gonza l e z  de Mendoza en el l i bro que 1 
escri ,· io  y despues me h i zo merced dellas y me parece que renovando 1 los hilan 1 en alguna 
manera podrían servir en mi libro" . (Cfr. Documentos VI) .  

1 1 .  Nos dice e n  este sent i do H e redia y Barnuevo: " Sobre todos se concil i a  i rrefragable  c rédito para 
una s u c i n t a  histori a ,  el  test i monio del I l mo . Sr . D .  Justino Antolínez ,  Obispo de Tortos a ,  Deán 
'1 ue había s i do de la S a nta I g l e s i a  de Granada , y al m i s m o  t i e mpo pri me r  Abad del Sacro-Monte . 
\ 'e i nt e y c i nco años cont i nuos s i rvió este i nsi gne hombra a tan vene rable Prelado , desde el año de 
l SE S  hasta el de 1 6 10 .  Siendo Pres i d e nte en Valladol i d  el Ilmo . Fundador lo ad m i t i ó  por Cape l l án 
en su iami l i a . Promovido a l a  mitra de Granada , lo trajo por su Provisor y Vicario gene ral , 
pro v i s t o  ya por su Magestad de una Cape l l a nía de su Real Capill a .  S i e ndo Arcedi ano de esta Real 
i g l es i a  compuso un l i bro i nt i tu l ado:  " Hi s tori a eclesiástica de Granada hasta el año de 1 6 1 0 1 1 • Es te 
r.canuscrito puesto a la v e l a  para la i mpre nta , con aprobación del Doctor D .  Luis de Savi a , aquél 
cél ebre cont inuador de l l l escas e n  la historia pontifical, y facul tad e n  forma para la i m presión del  
I l mo. Sr . D.  Fr . Pedro González de Mendoza , Arzobispo de Granada , e l  año de 1 6 1 1 ,  se quedó 
y cons e rva original en aquel completísimo archivo . Larga parte de esta obra trata la v i d a  del 
venerable fundador , que por testigo tan cal ifi c ado , y de vista merece el m a yor crédito" . 
( H EREDIA BARNUEVO: Opus c i t . Págs . 4 y 5) . 

La razón funda m ent al de l a  no i mpresi ón de la citada obra se halla en estas l íneas: "Y avi e ndo 
i m pedidose la i m press ion 1 de dicho l ibro por difere ntes moti vos y dadose aviso por este 1 Cav i l do 
a dicho 1 1 m  o .  Sr . de a ver compuesto otro Libro de His- 1 toria Ecclesi astica de Granada D n .  
Francisco Bermúde z  1 d e  Pedraza Canonigo Tesorero d e  la Santa Iglesi a  Catedral 1 d e  e s t a  ci udad , 
y estar para sacarlo a luz , dispuso el Sr . 1 Obispo , se suspendiesse la i mpression del suio , como 
consta 1 de carta , que escri vio a este Cavi ldo por e l  año de 16351 1 • (Cfr. Docu me ntos I X) . 

1 2 .  CEAN BERMUDEZ: " Diccionario . . . " Tomo 1 1 , págs , 289 y 2 90 . 

1 3 .  CAVEDA: "Memorias . . . " Tomo 1 ,  Cap , XI , pág . 2 3 7 .  

1 4 .  VIÑAZA: " Adiciones . . .  " ,  Tomo 1 1 , p á g .  3 52 . 

1 5 .  Gó nez-Moreno , escribe en su artículo , ya mencionado , y en el epÍgrafe dédicado al a rtista  
flamenco: 1 1  • •  , Comenzando a grabar en abundancia , sobre todo láminas para la " " H i storia ecle
s iástica de Granada"" compuesta por Don Justino Antolíne z11  y más adelante añad e :  11 • • •  Se rie de 
láminas en folio destinadas a la susodicha Histori a , que no llegÓ a i mpri m i rse , parte de cuyas 
planchas origi nales se cons e rv a n  en e l  Archivo del Sacro Monte ;  existe ade más una abundante 
ti rada de pruebas , aprovechadas en las 1 Vi ndicias catoli cas grana tenses 1 (Lyon , 1 706) , y en el 
1 Místico ramillete histórico . .  , de . . .  D .  P e dro de Castro' por Heredia de Barnuevo ( 1 74 1 ) ;  otras 
forman colecciones sueltas , y los residuos se guardan en e l  susodicho Archivo . Son éstas: 
Portada con Santiago y San Cecili a ;  dibujada por Giro! amo Lucente , pintor de Correggio que 
residió en Sevilla y Granada , y parece diseñaría toda este serie , aunque sólo cons t a  en algunas 
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piezas su nombre; Principio de l a  dedicatoria al Arzobispo Castro , a la cabeza su escudo , sel lo , 
figuras de l os Santos Tesifón e Hiscio , y nii'los . No hay pruebas de esta plancha y tampoco tiene 
fi rma; Curación de los Santos Cecilio y Tesifón por Cristo; La Virgen , rodeada de los Apóstol es , 
halla o deposita en una pei'la uno de los l ibro plúmbeos ; Desembarco de Santiago en Espai'la; San 
Cecil io  yendo al martirio; Dos con el descubri miento de l as rel i quias en e l  Sacro Monte;  dibujadas 
por Lucente; Cuatro con facsímil es y versiones de l as planchas l atinas : sin  fi rma; Dos con l as 
piedras que contenían los l ibros , copia de las de Fernández y s i n  firma; Cuatro con los sel los de 
tales l ibros ; Tres con milagros atribuidos a los santos del Mont e ;  Concil io  reunido para vindicar 
las rel i quias; Edificios de Granada que se suponía fenicios ; Ruinas de Bureo , atribuidas a l l iberri : 
sin  fi rma; I nscripciones l atinas e i magen de Antistio Turpión; Tres eón diversos martirios y 
sacrilegios obrados en las Alpujarras durante la rebelión de los moriscos : dibujadas por Lucente;  
Por últi mo , cuatro de doble foli o ,  de l as que no consta si se destinarían a l a  misma obra , aunque 
lo parece , y contienen: Plataforma de Granada por Ambrosio de Vico , hecha a i nstancias del 
Arzobispo Castro: en dos partes ; Sección de la capi l la  mayor de la Catedral , dibujada quizás por 
el mismo Vico; Arbol de Jesse , compuesto por Sal tasar Antonio ,  bastitano . 1 6 1 8 :  en dos trozos , y 
Alegoría mística con el episcopolio granadino: acabada en 1622 ; Láminas de la ' Historia de 
Nuestra Sei'lora de la Salceda ' por D .  Pedro Gonzál ez de Mendoza , . .  " (GO M E Z - MORENO : 
Opus ci t .  Págs . 9 y 1 0) . 

1 6 . Pensamos que Gómez-Moreno l legó a esta conclusión por conservarse l as planchas en la Abadía . 

1 7 .  AINAUD :  " Grabado . . .  11 Pág . 2 7 6 .  

18 . I ZQU I E RDO: " Grabadores granadinos . .  , 1 1 Pág . 28 . 

1 9 .  MORE NO GARRIDO: " El grabado en . . .  " Págs . 65 y 66 . 

20,  Cfr . Documentos IX 

2 1 .  Cfr . Documentos IX 

2 2 ,  Cfr . Documentos VI . 

2 3 . Refiriéndose a esta estam pa escribe Heredia Barnuevo: " No se contentó aquél autorizado Cabildo 
con enviar al venerable fundador una carta l l ena de afectuosísi mas expresiones , s ino que la 
acompai'IÓ con una preciosísi ma lámina , alhaja que hoy conserva con veneración el Sacro-Monte . 
Su contenido lo dice la i nscripción que tiene por cabeza:  11 Arbol de José , Tribu de Judá , y ascen
dencia de Nuestra Sei'lora , Cristo y San José por dos l íneas , Real y Sacerdotal " .  Fué la idea 
ingenioso parto del erudito Canónigo Doctoral y Provisor de aquella  Santa Iglesia Don Alonso de 
Yegros , Deli neola con acierto el vali ente pincel de Baltasar Antonio y abriola de buril el famoso 
flamenco Heylan . . .  1 1 H E REDIA BARNU E VO :  Opus cit . Pág . 183 
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111. 1 .  LAS DISTINTAS ETAPAS DEL GRABADO EN GRANADA DURANTE EL SIGLO XVII 

Nuestro conoci miento sobre el  grabado granadino del seiscientos , se basa , casi 
exclusivamente , en los fondos bibliográficos . 

Podemos considerar tres momentos o etapas , bastante definidas , en el desarrollo de 
éste: la primera 1595 a 1612  tendría como máxi mo representante al platero Alberto 
F ernández . Durante estos años , la calcografía se i ntroduce en Granada , pero no de 
una manera definitiva .  La s egunda etapa , 16 1 2  a 166 1 , está definida por la presencia 
en Granada de los Heylan y en la que la estampa y la  tipografía vivirán momentos de 
auténtico esplendor.  U na tercera etapa , 166 1 a 1 700 la van a cubri r una serie  de 
artistas l ocales , entre el los destacaremos a Cárdenas , Gutiérrez , Muñoz , Gamarra 
y otros muchos . Resulta i nteresante l a  presencia en impresos granadinos , de láminas 
abiertas al buril por uno de los más i lust res franceses que lo practicaron en España . 
Nos referi mos a Juan de Courbes . 

Las grandes empresas tipo-calcográficas tendrán co mo mecenas a l a  Iglesia , pues 
una de l as características más evidentes de la calcografía y xi lografía es su rel igio
sidad . 

Nuestros análisis sobre l os artistas que practicaron el grabado en Granada durante el  
siglo XVII , los centraremos , fundamental mente , en los Heylan , ya que pueden s ervir 
de paradigma de los hombres que abrieron al buril e i lustraron -con sus l abores cal 
cográficas l os aconteci mientos más importantes de l a  España de l os últimos Austrias . 



111.2. ALBE RTO FERNANDE Z  

Gómez-Moreno -en s u  y a  conocido artículo sobre e l  arte d e  grabar e n  Granada
hablaba por pri mera vez de un platero , Al berto F ernández ,  como iniciador de las la-
bores calcográficas en el á mbito granadino 1 • Sus notici as se referían a contratos 
rel acionados con los descubri mientos que tuvieron lugar en Granada a final es del 
XVI y principios del XVII- que s e  habían realizado entre 1 595 y 1604; constando estos 
en el  Archivo de Diezmos del Arzobispado 2 • T ambién inventari aba l as pl anchas y 
obras del artista consideradas como seguras y final mente , basándose en análisis esti 
l ísticos , atribuía , con visos de certidu mbre , otras tenidas hasta entonces como 
anbni mas 3 • 

No vol vemos a encontrar otros datos sobre F ernández hasta l a  aparición de un peque
ño l ibro de Francisco I zqui erdo -' ' Grabadores granadinos" - 74 años más tarde ; al que 
ya aludi mos en el apartado correspondiente a la historiografía . I zquierdo , volviendo a 
insistir en lo ya escrito por Gómez-Moreno , matizaba , finalmente , la opinión de éste . 
Las mati zaciones estaban en relación con el esti l o  de algunas de l as reali zaciones del 
pl atero y presumían la  colaboración de varios artistas en l as mis mas 4 • Aparte de 
los estudios de Gómez-Moreno e I zqui erdo , no conoce mos ningún trabaj o en que se 
aluda a este artista . 

En l a  actualidad no tenemos noticias acerca de su vida . No obstante , sí pode mos ana
l i za r  su l abor calcográfica que , en nuestra opinión , debió realizarse entre 1595 y 
16 1 1  5 • 

No ha de extrañarnos , ya que es muy lógico , el hecho de que fuera un platero u orfe
bre el  iniciador del grabado sobre m etal en Granada . El  trabajo de aquél , siempre en 
contacto y relación con este material , l e  permitía preparar una l ámina de cobre , 
difícil  de conseguir y disponer (operaciones de batirlo ,  aplanarlo , pul ir lo  y desengra
sarlo)  para la reproducción de un dibuj o . Este problema respecto al  cobre - materia 
de grabar por excelencia- está vigente aún en nuestros días ; lo que hace que se 
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empl een otros metales , de propiedades i nferiores , para este fin:  como el zinc , hi erro 
y latón 6 • Es evidente , en efecto , la Ínt i ma relación que tuvieron los pri meros i nten
tos calcográficos con el gremio de plateros 7 • 

En nuestro pequeño artículo -con ocasión de la Exposición Artístico-Documental de l a  
Abadía del Sacromonte- decíamos que la labor de Fernánde z fue d e  urgencia y no 
debió satisfacer completamente los des eos del Arzobispo Castro , al requeri r los 
servicios del pl atero ante la necesidad de un estudio gráfico del lugar donde habían 
aparecido las reliquias 8 • Esta presunción se nos confi rmó al encontrar , posterior
mente , un documento de 1609 , en el que se aludía a ciertas reformas que habría de 
hacer 1 1un tal Alberto" a las planchas abiertas sobre los motivos sac romontanos 9 • 

Fernández estaría entre esos plate ros -que convoca Castro en los pri meros momentos 
de los hal lazgos - a los que alude de manera general Heredia Barnuevo 1 0 • Cree mos 
positivamente que las pl anchas , abiertas para el fundador de la Abadía , le converti 
rían en el buri l ista oficial 1 1  a partir de 1 595;  puesto que ocuparía hasta la ll egada de 
Heylan en 161 1 .  Esta creencia la bas amos en que i lustra , y su buril lo confi rma , las 
obras de los próceres ecles iásticos granadinos más influyentes del momento . Si rvan 
de ejempl o ,  aparte de las pl anchas encargadas por el Arzobispo 1 2 ,  la portada de los 
" Discursos de la certidu mbre" . .  , de López Madera -Fiscal de su Magestad en esta 
Real Chancil lería de Granada y des pués del Real y Supremo de Casti l la  1 3- y la 
" O rac ión de l Huerto" que i lus tra la obra de Francisco Sánchez Miñarro -Canónigo de 
la Sant a Iglesia Cat edral de esta ciudad 14 - .  

Pens amos que también fue el autor de la portada de las Ordenanzas de la Real Chanci
ll ería de Granada (Fi g ,  26 ) , ya que su estilo concuerda perfectamente con el de este 
artista 1 ; . 

Con Alberto F ernández -cuyo buri l está dentro de esa influencia fl amenca que habrá 
de entrar de l l eno en Granada con los Heylan- se i nicia una etapa nueva en el panora
ma gráfico granadino . 

En el Catálogo , que inici amos con est e  grabador , analizamos todas las obras que l e  
atribuye Gómez- Moreno j unto con la portada d e  las Ordenanzas d e  la Real Chancille
ría , también a nuestro cri terio , real i zada por aquél . 

Las i lustraciones de algunas ·de estas estampas , proceden de un ejemplar desgracia
damente deteriorado , pero cree mos que de un valor incalculable ,  ya que no conoce
mos ningún otro y tememos que s ea Único . Dicho ejemplar se conserva en la Abadía 
del Sacro monte . Véase Catálogo nú ms . 1 al 18 (Fig . 1 a 6 ,  18 y 24 a 28) . 

NOTAS 

1 .  Gómez-Moreno , .refiriéndose a Alberto Fernández ,  escribía : 1 1 El efecto i nmediato que de esta crisis 
toca a nuestro propós ito , es la introducción en Granada del grabado sobre metal " . (GO M E Z-MORE
NO : " El arte . . , 1 1 , pág . 8) . 
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2 .  Aludiendo a los contratos especificaba: 1 1En Marzo se verificaron los pri meros hallazgos ; en 22 de 
Abr i l  se pagan a Alberto F ernánde z , platero , diez ducados por las láminas de cobre que abrió para 
estamparlas , y en 15 de Septiembre recibe 24 ducados por abrir otra l ámina . Entre tanto , . . .  En 
1 596 Ambrosio de Vico , maestro mayor de la Catedral , se ocupa 1 en l as descripciones del Monte 
Val paraíso y sus reliquias y cavernas ' , que a seguida fueron grabadas en mil reales . En 1 598 
recibe más dinero 1 por l as cosas que hizo en planchas de cobre tocantes a l as láminas y plantas del 
Monte Val paraíso ' ,  y sigue trabajando todo el  año , tras el cual ces a ,  reapareciendo en 1604 en una 
partida de seis mil ochocientos maravedis por una lámina , o sea i nscripción martirial de San 
Hiscio , que abrió e n  una plancha de cobre . Desde entonces se suspenden las cuentas" . (GO M E Z
MORENO : Opus cit  , pág . 8). 

El l egajo al que se refiere es el 2 5 1  del citado Archivo , A pesar de una búsqueda -casi obsesiva
nos ha sido , por ahora , i mpos ible locali zar l os documentos , debido a l as nuevas ordenac iones y 
pérdidas acaecidas desde 1 900 . 

3 .  La relación y análisis esti l ístico , aparte de la ubicación de las planchas y estampas seguras y atri
buíbles que hace Don Manuel es la siguiente: 1 1  Las más i mportantes y que diseñó Vico , son cuatro , 
mayores de doble pliego y for mando tres esta m pas , cuyos rótulos dicen: 1 Pi ta forma de la ciudad 
de Granada hasta el Monte Sacro de Valparaíso' . ' Descripción del Monte Sacro de Val paraíso ' .  
' Descripción de las cavernas del Monte Sacro de Granada , en las qua! es se hallaron las reliquias y 
libros de los santos ' ;  Son perspectivas c aball eras , de alto interés local , sobre todo la pri mera; l a  
ú l t i m a  e s  d e  doble tamañ o ,  ocupa dos planchas , y su gran cartel explicativo está decorado c o n  ni 
ños , festones , máscaras y sell os . De menor valor artístico son l as reproducciones de los plomos 
martiriales latinos y de los l ibros árabes , en su ta maño natural , y algunos de los últi mos a m plia
dos , cuyo número es bien grand e ;  Por el  estilo de estas obras seguras de Alberto Fernández , se 
descubren otras con certicumbre , que son: Gran plancha con los sellos de l os librps plúmbeos y 
precioso cartel con festones , angel itos , el escudo arzobispal y figuras de San Ceci lia y San· Tes i 
phó n .  Está e n  la Co misión d e  Monumentos ; Otra , comple mento d e  la anterio r ,  c o n  este l etrero: 
' Segil los con que están sel lados al  principio y al fin los l ibros del Sacro Monte; Otra con dos pie
dras horadadas que contenían los libros referidos . Es tá en l a  Comisión; Estampa en folio con 
orla de los doce santos del Monte , en medio su martirio y un rótulo que emieza:  1 Este es el sagra
do Monte l la mado l l i puli tano , questá cerca de la ciudad de Granada' , etc , Se i ncluyó e n  el ' M ístico 
ramillete'  por Heredia Barnuevo , y la plancha existe en el Monte;  Portada de los ' Discursos de la 
certidumbre de las reliquias ' por López Madera , i m presos en 160 1 :  contiene imágenes de cua t ro 
santos en hornaci nas y el escudo del Inquisidor genera l ;  en fol io;  ' San Hyacinto' , buen<• es tampa al 
frente de un sermón dicho a honor suyo en 1 595; Oración del huerto , pequeña; en la portada de la 
' Suma espiritual ' por Sánchez Miñarro , i m presa en 1610;  Algunos escudos y portadas de poca 
monta;  Todas estas esta m pas , que especifico por desconocidas y reputadas anóni mas , están graba
das a buril , i mitando las flamencas , y se caracterizan fácil  mente por su sombreado constante a 
trazos rectos , que producen durezas en much-,s lugares ; el dibujo es correcto y manejado el buril 
con resolución . 

4 .  I ZQUIERDO : " Grabadores . . .  1 1 , págs . 2 7  y 28 . 

S .  No estamos de acuerdo con Izquierdo cuando afi rma : " En el tie m po en blanco que medió e ntre el cese 
de Alberto Fernández como grabador ( 1604 o algo más) y la aparición arroll adora de Francisco 
Heylan 1 6 1 3  se continuaron abriendo l á minas en Granada , general mente para es ta m pería y porta
das de libros , Este es el  caso de las ' Ordenanzas de la Real Chancillería de Granada ' ,  con escudo 
bien resuelto para una portada de pocos vuelos" . (Cfr . I ZQUIERDO : O pus cit , pág . 28) , por las 
conclusiones que se desprenden acerca de l a  l legada de Francisco Heylan a Granada en los Docu
mentos 1 1  y sobre l a  pervivencia de Fernández. en 1609 Documentos 1 ,  aparte de otros motivos que 
anali zaremos más adelante . 

6 .  Cfr . PLA: " Técnicas del . . .  " ,  págs . 33 y siguientes . RU EDA: " instrucción . . .  " ,  pág!'l , 4 a 8 .  

7 .  Cfr . el epÍgrafe de este trabajo " El grabado calcográfico . . .  1 1 , nota 2 . 

8 .  Cfr . Documentos 1 .  
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9 .  Cfr. Documento l. En este documento comprobamos como el Arzobispo pide rectificaciones a las 
planchas ya reali zadas . Sírvanos de ejemplo en el apartado 3v " U na chapa del Monte en frontispicio 
a lo largo" y al lado " l a  escala de esta chapa se abra en ella y bórrese 1 una tarjilla que tiene en 
bl anco que .no es menester" . 

10 . HEREDIA BARNU E VO :  " Místico ramil lete . . .  " ,  pág . 36 . 

1 1 .  Acaso por no haber ot ro . Recordemos que los motivos de los hal lazgos -según Gómez-Moreno
fueron reali zados en planchas de madera (que no he mos visto) por René . " Entre tanto , Juan René , 
i mprime una primera rel ación y otra en 1 5  de Junio , que he visto acompañada de copias , mal gra
badas por él en madera , de las planchas martiriales" . (GO M E Z - MORENO :  Opus cit . , pág .  8) . 

1 2 .  Cfr . Catálogo núms . 1 a 18 . 

1 3 .  Cfr . H E REDIA BARNU E VO :  "Opus cit11 , pág . 38 , 

1 4 .  Cfr . Ibide m ,  pág . 38 . 

1 S. Cfr . Catálogo , núm .  16 . 



111.3. LOS HEYLAN 

Si tuviéramos que escoger un apell ido que representara la estampa granadina del 
seiscientos , éste no podría ser otro que el de Heylan . 1 1Hubo en Granada una familia 
de grabadores con este apel l ido , ocupada en grabar a buril con l i mpie za y corrección 
estampas de santos , portadas de libros y otros asuntos en pequeño -escribía Ceán 
Bermúdez- por el gusto y esti lo de los artistas fl amencos , de cuyo país parece haber 
venido . Conozco estampas de Ana , de Bernardo y de Francisco Heylan1 1  1 • 

Esta famil ia  de buril istas -gracias a l a  l abor pródiga y al prestigio de F rancisco , el 
iniciador 2 , - triunfaría plenamente , ya introducidos y adaptados al ambiente local 3 , 
con Bernardo y Ana sus colaboradores y continuadores . La dinastía , decae en Jos eph , 
cuya l abor calcográfica es escasa y carente de interés . 

El apell ido está cargado de significación e n  el a mbiente cul tural español del siglo 
XVII . El  ser flamenco en estos momentos es sinónimo de calidad artística 4 • Los 
Heylan: Francisco , Bernardo y Ana , van a l lenar un amplio capítulo ,  no sólo de l a  
calcografía , sino también d e  l a  i mprenta granadina desde 16 1 1  hasta 166 1 .  S u  l abor , 
en el campo de l as artes gráficas , perdurará en el siglo XVIII , en el qu_e se aprove
charán sus planchas en algunas ediciones 5 • 

La i mportancia de estos buril istas antuerpi ano�granadinos , queda reflejada en los 
párrafos de Ainaud: " Granada fué hasta muy adelantado el siglo  X VII un feudo , poco 
menos que exclusivo , de l os familiares de Francisco Heylan , asi milados por comple-
to a la  vida local 1 1 6 • 

PRECISIONES BIOGRAFICAS 

La bibliografía , de carácter biográfico , que conocemos en relación con l os Heylan , 
es muy escasa tanto l a  escrita e n  l engua española como extranjera . 
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En verdad , Ceán Bermúdez l es dedicó frases de elogio destacándolos en el  ambiente 
calcográfico de la España del s eiscientos , No obstante , sus alusiones s6lo giraban en 
torno a algunas de sus obras ; basándose las noticias relativas a su vida en suposicio
nes desprendidas de aquél las 7 • Caveda y el  Conde de la Viñaza no añadieron nada 
nuevo en este sentido , El pri mero , que tomó sus notas de Ceán , resu me aún más l as 
referencias de este a l a  obra artística de la familia aunque l a  des taca en su Historia 
del grabado en España 8 , El segundo sólo precisa algunos detal l es en breves lÍneas , 
de grabados mencionados por el autor del célebre Diccionario 9 • Es en el último año 
de la centuria precedente cuando aparecen l as primeras noticias de t ipo biográfico 
debidas a la pluma de Don Manuel Gómez-Moreno y Martínez 1 0 • Los datos de Gómez
Moreno respecto a los Heylan , co mo ya apuntamos en el  apartado de historiografía , 
iban a ser la panacea y habrían de tener vigencia a lo largo de toda nuestra centuria . 

Entre los escri tos en lengua extranj era , de los que tenemos referencia , des taquemos 
los de Hollstein 1 1  y Benezit 1 2 , Hagamos constar que : basándonos en nuestras inves 
tigaciones , podemos precisar algunos datos biográficos . 

FRANCISCO 

Nació en Amberes en 1 58 4 ,  Fué hijo de Bernardo Heylan y de Ana Guil lermo 1 3 • Pasa 
la juventud en su ciudad natal , donde apre.ndería l as técnicas t ipo-calcográficas 1 4 ,  
Las notici as sobre esta etapa de su vida , son obscuras , Sin e mbargo , estos años , 
pensamos debieron transcurrir como los de cual quier aprendi z de estos menesteres 1 5 , 

Cree mos que una vez transcurrido su período de aprendizaj e vendría a l a  Península ,  
en busca de fortuna , co mo lo habían hecho desde finales del siglo X VI otros muchos 
compatriotas 1 6 , Junto con su hermano Bernardo desembarca en Sevi l la alrededor de 
1606 1 7  , capi tal de Ultramar en aquel los momentos e i mportante centro cultural y 
artístico , Es l a  Sevi l la  de los Roelas ·, Pacheco , Herrera el viejo . , , y un l argo etcé
tera de pintores y artistas 18 • 

El mayor de los Heylan tiene que abrirs e  camino y des arrollará en estos años una 
labor fecunda como buri l ista , Aparte de l as estampas que relacionamos y anali zamos 
en el  Catálogo de esta su é poca sevil lana (Catálogo núms , 19 a 23) en el  momento de 
redactar es tas líneas tenemos una visión y conoci miento más a mplio de esta época 19 , 
Destaca su labor como reproductor de retratos -el del P ,  Orozco y e l  de Fr , Pablo 
de Santa María , sobre dibujos de Pacheco; el  del Licenciado Mosquera de Barnuevo
y como reali zador de portadas hechas con un virtuosis mo i ncreíble en el  manejo del 
buri l , 

Es muy probabl e  que todas estas reali zaciones al bu'ril l e  abrie rpn e l  cami no de 
Granada , ciudad sin ninguna tradición calcográfica y con necesidad de un buen hurí
lista . Puede ser un hecho decisi vo en el  cambio de residencia , el  nombramiento de 
Pedro González de Mendoza como Arzobispo de Granada , en sustitución del que había 
sido fundador del Sacro monte como Abadía Don Pedro de Castro , Sin e mbargo , todo 
son suposiciones aventuradas ya que en l a  documentación que conocemos por ahora , 
no se alude al motivo de su cambio de residencia , 

Antes de terminar con s u  etapa s evi l l ana hemos de hacer cons tar que no tenemos 
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nohc1as de haber desarrol l ado en el la  sus conocimientos de i mpresor , ya que sus 
grabados aparecen en i mpresos de talleres no regentados por é l '20 • 

Su l legada a Granada se debió producir a finales de 16 1 1  y l o  hace solo, establecién
dose en el actual Albaicín ,  pues era parroquiano de la Iglesi a de San Sal vador . Pron
to la ciudad del Darro , en donde dej ará estela de una actividad casi febri l ,  se conver
tirá en su segunda patria chica y en el escenario de sus éxitos . Prueba de el lo  es su 
matri monio inmediato con Doña Ana de Godoy el  29 de Octubre de 16 1 2  21 hecho que 
tendrá lugar en l a  Parroquia de San Miguel . Va a ser en es ta etapa granadina donde 
ejerza , además de como grabador , de tipógrafo , actividad que debió aprender , como 
dij i mos , en su tierra de origen , En efecto , l e  vemos como i mpresor de la Real 
Chancillería de Granada en numerosas obras (Figs . 162 y 165), 

Su arte , en la opinión de Gó mez-More no , estaría i nfluí do por los Wierx y Collaert , 
" cuyo esti lo y procedi mientos sigue puntual mente con maestría , aunque rara vez 
obtuvo en sus planchas algo de la suavidad y buen tono característicos en las de aqu�
l los 1 1  2 2  (Fig . 243) . 

Pensa mos que más que discípulo de los referidos maestros , l a  i nfluencia de estos 
sería más a través de sus obras que de la enseñanza directa . La i nfluencia de otros 
buri l istas , como Strasser , se hacen sentir en la H istoria del Monte Celi a , de 
González de Mendoza (Figs . 240 y 241 ) . 

Su grabado será , en la mayoría de los casos , de reproducción . Ya vi mos grabar mo
tivos de Pacheco en Sevi l l a ;  en Granada lo hará sobre diseños de Girolamo Lucente 23 , 
Ambrosio de Vico 2 4 y Nicolás Antonio 25 • 

Para Francisco no van a tener secretos ninguno de l os procedi mientos de grabar 
conocidos hasta entonces , ya que aparte de la tal l a  dulce practica también la xilogra
fía . 

Después de una actividad i ntensa muere en Granada el año 1650 26 • Véase C at núms . 2 1  a 1Ó4 .  

BERNARDO 

Nació en Amberes en 1 588 . Fué hijo de Bernardo Heylan y de Ana Guil lermo 27 • Su 
vida y su l abor artística estuvieron entrañablemente unidas a la de su hermano Fran
cisco , del que sería discípulo 28 • No obstante , el conocimi ento que tene mos de éste 
-co mo artista- está casi exclusivamente relacionado con Granada . 

Sabemos documental.mente que l lega a Sevi l l a , procedente de Flandes , aco m pañando 
a F rancisco en 1606 29 • A l a  edad de 18 años sería aprendíz de aquél . De esta etapa 
nuestro conoci miento sobre su l abor artística es muy escaso 3 0 • 

El traslado a Granada tendría lugar , según propia confesión , el 2 de Octubre de 
1612  3 1 • Desde esta fecha hasta l a  de 162 9 , vive con su hermano y es su más ínt i mo 
colaborador 32 •  

Su actividad artística está más en relación con el buri l  que con l as cajas de i mprenta 3 3  • 
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Destacan entre sus láminas una serie I nmacul adas . con atributos , que o bien encabe
zan al egatos en los impresos de su hermano (Figs . 1 78 , 180 y 1 88)  cuando fué 
i mpresor de la Chancillería o al dej arl a Francisco , los de otros editores . 

En 1629 deja l a  cas a de su hermano al casarse en Febrero con Doña M aría de las 
Ni eves y Vargas , trasl adándose a vivir a la Parroquia de l as Angustias , en la que , 
según Gómez- Moreno , figura en sus padrones . 

Muere en 166 1 34 • Véase Catálogo , núms . 165 a 178  

ANA 

La biografía de esta grabadora nos resulta , por ahora , proble mática . En la  opi nión 
de Gó mez-Moreno , era hija de Francisco y debió nacer antes de venir la  fami lia a 
Granada . También nos dice el arqueólogo granadino que en 1629 ya tenía hijos de su 
marido Juan Moior o Mayor , al parecer flamenco . Por otra parte , Benezit afi rma 
que es her mana de Francisco 35 •  

A pes ar de nuestra i ntensa búsqueda de notlctas acerca de es ta grabadora , sol amente 
hemos podido sacar una síntesis de su labor con el buri l . Si sabemos a ciencia 
ci erta la fecha de su muerte acaecida el 29 de Abril de 1655 36 Véase Catmúms . 1 7 9  a 193 . 

_J OSEPH 

Grabador de escaso rel i eve , ú l ti mo brote de la dinastía . No lo he visto citado nunca 
salvo porGómez-Moreno . Este nos dice que fue hijo de Bernardo y que contrajo ma
tri monio en 164 7 con M aría  M ayor , sobrina suya , hi ja  de Ana Heylan . Murió muy 
pobre . 

Respecto a su obr a  comenta el t an citado erudito grandino : 1 1La única obra conocida 
del Joseph es un escudo al aguafuerte del Arzobispo Escol ano, . copi a , excepto los 
cuarteles , del otro que hizo Ana , e inserto en una oración fúnebre d e  1668 37 • 

Nosotros completamos con otra obra , tambi én al aguafuerte , su l abor artistica . Véase 
catálogo , nú m .s; .  194 y 195 (figs . 204 y 205 ) .  

NOTAS 

l .  CEAN BE RMU DEZ:  " Diccionario . . .  " ,  Tomo II , pág . 28 9 .  

2 .  Como s e  despre rtde de l a  declaración hecha por Bernardo , e n  e l  expediente matri monial de s u  her
mano Francisco , reali zada en Granada en 1 7  de Octubre de 1 6 1 2 , éste había l l egado un año antes que 
aquél a la ciudad del Darro: 1 1  • • •  dixo que conoce a Francisco Hilan que es he r mano deste testigo 1 
. . . hasta que abrá seis años 1 que v i ni eron juntos a Sevi lla donde bibi e ron . , . hasta que abra un 
año 1 que el dicho su he r mano está y vive en Granada 1 a San Salvador y este testigo abra 1 quince 
dias que vino a Granada des 1 de Sevil la  des que su hermano 1 se bino a Granada le a comunicado 1 
por cartas . . . 1 1 • (Documentos Il) , 
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En relación con el prestigio alcanzado por Francisco , pueden servir de ej e mplo los párrafos de 
Heredia Barnuevo refi riéndose a éste como autor del Arbol de Jessé en dos planchas sobre dibujo 
de Nicolas Antonio abiertas e n  1 6 1 8 . 

3 . Prueba de la adaptación total de esta familia a Granada , es , a nuestro j uicio , el hecho de que 
Silvestre , hijo de Joseph , fuera Doctor y Canónigo del Sacro monte . (La noticia de Silvestre , como 
Canónigo de esta Institución , nos l a  proporciona Gómez-Moreno . C fr .  GOMEZ- MORENO : 11 El arte 
. . .  " , pág . 14) . 

4 .  Orozco Díaz -en un interesante estudio sobre las pos ibles influencias de lo flamenco en l a  pintura 
española del Siglo de Oro- decía refiriéndose al grabado: " Lo mismo habría que decir  de los gra
badores : fueron igualmente abundantes pero de mediana calidad . Los l evantaba en el aprecio el 
prestigio de su origen" . (Cfr . " Juan de Sevi l l a  . . .  11 , pág . 146) . 

5 .  Cfr . VIÑAZA: " Adiciones . . .  " ,  Tomo II , pág . 352 . Aparte he mos de destacar el aprovechamiento 
de 17 láminas en la obra de S E RNA , Diego de la; 1 1 Vindicias catholicas Granatenses . Rel ación bre 
ve de las reliquias que se hall aron en . . .  1 1  León de Francia , 1 706 , (Cfr . PALAU Y DU LCET: " Ma
nual . . .  " .  1ª Ed . , Tomo VII ,  pág . 206) , 

6 . AI NAU D :  "Grabado . . .  " ,  pág . 293 . 

7 .  C EAN BE RMU DEZ:  Opus cit . , Tomo I I , págs . 289 y 290 . Tomo I V ,  págs . 73 y 74 . 

8 .  CA VEDA: 11 Me morias . . .  1 1 , Tomo II , Capítulo X I ,  págs . 237 y 238 . 

9 .  VIÑAZA: Opus cit . , Tomo II , págs . 282 y 28 3 .  

1 0 .  Gómez-Moreno en su ya conocido y citado artículo sobre e l  arte de grabar e n  Granada l l egaba ha s t a  
a esbozar un árbol genealógico d e  los buri listas flamencos afincados en Granada : 

Bernardo Heyl an , casado con Ana Guil l e r mo 
residen en Amberes . 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -L_ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Francisco , casado con Doña 
Ana de Godoy; graba de 16 12 
a 33 en Sevil la y Granada . 

Doña Ana , casada con 
Juan Moior;  graba de 
1637 a 54; - 1655 . 

1 ------- ------ L--------------------
E lena Heylan Doña Maria Heylan o 

Moi o r .  Se casan e n  
1647; graba él  en 
1668 . 

1 

Bernardo , se casa en 1 629 con 
Doña M aría de Vargas , graba 

de 1616 a 56; - 166 1 .  

1 1 - - - - - - _ _ _ _  r _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Jose.ph Doña Beat r i z  

- 1676 . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D. Si lvestre , ca
nónigo , nace en 
1648 ; - 1 69 1 .  

1 1 .  HOLLSTEIN: 1 1 Dutch . . .  " ,  Tomo I X , pág . 32 . 

12 . BENE ZIT:  " Dictionnaire . . .  1 1 , Tomo IV , pág . 695 . 

M aría 
nace en 

1 66 0 .  

1 3 .  Damos para s u  nacimiento l a  fecha d e  1 584 y n o  l a  d e  1590 que ofrece Hollstei n ,  basándonos e n  las 



LOS ARTISTAS 61 

decl araci ones que Francisco Heylan hace como contrayente y como testigo en su expediente matri
monial y en el de s u  hermano Be rnardo , respectivamente . El nombre de sus padres figuran , igual 
mente , en los citados expedientes . (Cfr . Documentos II y IV) . 

1 4 .  Febvre y Martín , en relación con la aplicación de la calcografía en la i l us t ración del l ibro , afi rma
ban: " Muy pronto asi mismo , y a pesar de las dificul tades técnicas , iba a u t i l i zarse la calcografía 
para la ilustración de los libros . Pri me ro , en casos excepcional es , cuando se trataba de obras 
técnicas o de vol úmenes adornados con retratos ; luego , el l ibro de todas clases . El i mpulso decisi
vo en este terreno partió de Amberes ciudad en la que abundaban los pintores y en donde Jeróni mo 
Cock , gran comerciante de estampas , di rigía un taller en la que aprendió la técnica del buril el joven 
Brueghel . Plantino , que mantenía con Cock y con los artistas que trabajaban e n  s u  tal l e r rel aciones 
cuotidianas , fue el pri me ro que adoptó la costumbre de hacer i l ustrar algunos de sus l ibros con 
láminas calcográficas en huec o .  Para ello contrató los servicios de los mejores a rtífices de buril 
de la escuela de Amberes , co mo Pedro van der Borcht o los Huys o los hermanos Wieric x .  Entre 
sus producciones pos teriores a 1 566 sobresalen l as • Vivae i m agines partium corporis ' ,  de Vesalio y 
Valverda , ilustradas con 42 lámi nas , los 1 Humanae salutis monument a '  de Arias Montano ( 1 5 7 1 ) ,  y 
en 1574 los ' leones veterum aliquot et novorum medicorum phil osophorumque ' de Sambuque , 
colección de 67 retratos grabados por Van der Borcht . Estas obras , difundidas por toda Europa , 
fueron muy apreciadas , y por el eje mplo de Plan tino no tardó en adoptarse por doquier . En París , 
por ejempl o ,  a partir de 1 574 , publicó Juan Thevet sus 1 Pourtraicts des hom mes i l ustres ' ,  adorna
dos con láminas grabadas en Flandes " . (11 La aparición . . .  1 1 , págs . 103 y 104) . 

Hace mos esta larga cita para poder comprender el a mbiente de la ciudad natal de Heylan . En este 
se ntido cfr . PEETERS-FONT AINAS: " Bibliographie des I mpressions . . .  1 1 , págs . 164 a 209 .  

Cfr . AINAU D :  " Grabado . . .  " ,  pág . 270 . Cfr . ESTEVE BOTE Y :  " El grabado e n  . . .  " ,  págs . 9 2  y 93 . 
Cfr . RODRIGU E Z  G .  DE C E BALLOS : " Las i m ágenes . .  , 11 ,  pág . 77 a 9 5 ,  con i nteresante bibl iogra
fía . 

1 5 .  Son muy curiosas y sugestivas l as notas de los tan citados Febvre y Martín acerca del mundillo en 
torno al l ibro . Entresaquemos algunas de el las que pudieran tene r relación con nuestro personaj e :  
" E l  futuro i mpresor debía , antes que nada , aprender el  arte . A veces s ó l o  tenía doce años ; a veces , 
más de veinticinco; el promedio de edad para ingresar como aprendi z en un taller osci laba entre los 
quince y los veinte años . . . .  Las condiciones del aprendizaje se especi ficaban normal mente en un 
contrato escrito , otorgado general mente ante notario por los dueños del taller y los padres del 
aprendi z ,  y susc rito por éste ;  el tie mpo de l aprendizaje variaba entre los dos y c i nco años . El 
maestro debía enseñar el oficio al aspirante , alojarlo , ali mentarlo , vestirlo y proporcionarle algún 
dinero para sus gastos . El aprendi z , por su parte , prometía obedi encia al maestro y se compro
metía a no abandonar su domicilio y a servirle leal ment e ;  La vida del joven ti pÓgrafo durante el 
aprendizaje era muy dura . . .  U na vez terminada su preparación , el ap .. endiz recibía su título de 
ofi c ial . Joven todavía , l ibre por fin y soltero -pues le estaba prohibido contraer matri monio durante, 
el aprendizaje- emprendía un viaje de varios años ; y así como los flamencos o los alemanes re
corrían su país y no vacilaban e n  marchar al extranjero . • .  1 1 • (FEBVRE Y M ARTI N :  Opus cit  , 
págs . 1 3 7  y 1 38 ) . 

1 6 . Cfr . P AE Z :  1 1  Antología del . . .  11 , pág . 12 . 
Cfr . LAFU E NTE FERRARI : " U na antología . . .  " ,  págs . 39 y 40 . 
Cfr , AINAU D :  " G rabad� . . .  " ,  págs . 275 y 276 . 
Cfr . C E AN BERMU D E Z :  " Diccionario . . .  " ,  Tomo I ,  págs . 123 , 124 , 305 ,  306 y 307 , Tomo II , págs , 
1 33 y 1 34;  Tomo I I I ,  págs . 2 36 y 2 3 7 ;  Tomo I V ,  págs . 87 a 93 , 1 1 3 ,  251 , 357 y 358 . 

1 7 .  Tomamos esta fecha de 1606 y no la de Hollstein de 1608 , basándonos en l as propias dec l araciones 
de Francisco . (Cfr . Documentos II y IV) . 

18. Cfr . LAFU ENTE FERRARI: " E l  realis mo . . .  " ,  págs . 55 a 64 . 
Cfr . GALLEGO: "Visión . . .  " ,  págs . 4 y S, 204 y s i guientes , 
Cfr . DELGADO : " El P. Jeróni m o  Nada! . . .  1 1 , págs . 354 y siguientes . 
Cfr . RODRlGUE Z  C .  DE C EBALLOS : " Las i mágenes . . .  1 1 , págs . 77 y siguientes . 
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1� . Frontis de la obra de ABREU : " E xplicación del H ymno que dixeron los t res mancebos en el horno 
de Babilonia • • .  1 1 • En sevi l l a  . . .  Año de 1608 . Nosotros hemos visto una edición de esta obra i m pre
sa en Cadiz por Fernando Rey en 16 1 7 .  El permiso de Fr . Pedro Gonzalez de Mendoza , entonces 
Comisario General de la Orden de San Franc isco , data del 4 de Octubre de 1608 . (Cfr . ESCUD E RO 
Y PEROSO: " Tipografía . .  , 1 1 ,  núm .  916 , pág . 312) . En nuestra opinión debió ser de las pri m eras 
reali zaciones de Heylan en Sevi l l a .  

Dos escudos d e  armas , port .. da grabada y retrato d e  Fr . Pablo d e  Santamaría , firmado Francisco 
Pacheco y grabado por el  mismo Heylan de la obra de MORENO :  " La vida y muerte y cosas . . .  1 1  En 
Sevi l l a , por Francisco Pére z ,  año de 1609.  (Cfr . M EDINA: " Bibl ioteca Hispano . . .  " ,  núm .  552 , 
pág . 99 . 

Frontis de la obra de RI B E RA :  " Sagradas poesias . .  , 1 1 Sev i l l a , Clemente Hidalgo , 1 6 1 2 .  (Cfr . 
" Opus cit 1 1 , núm .  584 ,  pág . 1 16 ) . 

20 .  Sus estampas las vemos en i m presos de Ramos Be jarano (Cfr . ESCU D ERO Y PE RO S O :  Opus cit , 
pág . 39) ; Luis Estupiñan (Cfr . Ibide m ,  pág . 38) ;  Francisco Pérez (Cfr . Ibíde m , págs . 34 y 35) . El 
ci tado autor nos da en las referidas páginas noticias sobre la actividad de estos i mpresores . 

2 1 . Cfr . Documentos I l l . 

2 2 . GO M EZ-MORENO :  " El arte . . .  " ,  pág . 9 .  

Indudablemente todo e l  grabado de Heylan recuerda el de los artistas fla mencos de finales del siglo 
XVI . Son muy interesantes como pos ib les influencias en obras posteriores de H e y l an l as estampas 
de las " E vangel icae Historiae l magenes11 que ilustran el l i bro del mallorquÍn Jerónimo Nada! publi
cado en Amberes por primera vez en 1 593 . (Cfr . RODRIGU E Z  DE C EBALLOS: 1 1Las i mágenes . . . 1 1 
págs . 77 a 95) . 

2 3 .  A propósito de este artista pintor , nos dice Ceán Bermúdez :  1 1  Lucen ti (Geroni m o) pintor y natural 
de Correggio . Vino a Españ a ,  y pintó en Sevi l la el año de 1 608 dos quadros apaisados con figuras 
medianas que representan la vocación de S .  Andres y de S .  Pedro al apostol ado , para el sotabanco 
del retablo mayor de la capilla de los flamencos en el colegio de santo Tomás : parece que no agra
daron , pues que Roelas pintó los mis mos asuntos para e l  propio sitio , y los de Lucenti existen en 
la sacri stía . Aunque no tienen tan buen gusto como los de Roelas , tie nen corrección y están pinta
dos con maestría . También pintó en Granada por los años de 624 s iete quadros pequeños de l os 
descubri mientos de l as reliquias del Sacromonte" . (CEAN BERMU D E Z :  " Diccionario . . . 1 1 ,  Tomo 
II1  , pág . 53) . 

Gestoso y Pére z piensa que también fue escultor hablándonos de un contrato que se le pagó en 16 1 1 .  

24.  Maestro Mayor de l a  Catedral de Granada , es un fiel colaborador del Arzobispo Pedro de Castro , 
para el que real iza no sólo trabajos arquitectónicos , sino también de diseñ o ,  en realidad muy de 
acuerdo con su profes ión . 

Cfr . , en su relación con el Arzobispo , l as numerosas alusiones que se le hacen en la obra de H E 
REDIA BARNU EVO : " Místico Rami l l ete . .  , 1 1 ,  pág . 32 . 

2 5 ,  Diseñó el Arbol de Jessé , donativo del Cabildo de Baza el Arzobispo Castro en 1 6 18 . Cfr . HERE
DIA BARNU EVO: Opus cit  , pág . 183.  

2 6 . Adoptamos esta fecha proporcionada por WU RZBAC H :  1 1  Niederlandisches . . .  " ,  pág . 689 y que re
cogen BENEZIT Y HOLLST E I N . No obstante , a pesar de una casi obsesiva búsqueda por los archi
vos parroquiales granadinos , no encontramos el  documento de defunción.  Siempre con la posibi l i 
d a d  d e  equivocarnos , e s  fácil  que volviera a Sevil l a ,  aunque rea l mente intentamos desechar esta 
idea , Las dudas provienen de figurar como i m presor en 1629: " Tuvo Aylan su i mprenta junto al mo
lino de yeso según consta de l a  Pri mera parte de los meiores romances a lo debino que hasta auora 
han salido . • .  ordenados por Miguel X i mene z ,  y que i mpri mio en 162911 • (Cfr . HAZAÑAS Y LA 
RUA: " La i m prenta . . .  1 1 , pág . 1 1) .  
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2 7 Cfr . Documentos 11 y I V .  

28 , Cfr . nota 1 5  d e  este apartado . 

2 9 .  Cfr . Documentos 1 1  y I V .  

30 . E s  probable que grabara durante su estancia e n  Sevilla e l  escudo d e  l a  fa milia d e  Ol i vares . 

31 . Cfr . Documentos 1 1 . 

32 . Cfr . Documentos I V .  

33 , E l  mismo s e  denomina " abridor y cortador d e  estampas finas" , aunque conocemos u n  i m preso en 
el que figura como ti pógrafo en la calle del Agua.  

34 . Cfr . Documentos VII I . 

35 . Cfr . BENEZIT : 1 1 Dictionnaire . . .  1 1 , Tomo I V , pág .  695 .  

36 Cfr . Documentos VII . 

3 7 . GOMEZ- MORENO : Opus cit . Pág . 14 . 



III.4. OTROS GRABADORES 

H asta ahora nuestros análi::;is se han centrado en Alberto Fernández y los H eylan , ini
ciador y dominadores del ambi ente calcográfico granadino durante la  primera mitad de 
l a  centuria . La visión del panorama quedada , evidentemente , l imitada , si  no dedicára
mos un apartado a otros buril istas y aguafortistas . Estos , si bien no alcanzaron l a  
categoría de un Francisco Heylan , al menos fueron sus continuadores en l as tareas grá
ficas de la ú lti ma etapa del siglo . En l a  rel ación que exponemos a continuación i nclui
mos a dos personalidades que necesitan un especi al comentario . Nos estamos refiriendo 
al polifacético Alonso Cano y al buri lista francés Juan de Courbe s .  El pri m ero por 
constituir una excepción , ya que su aportación al arte de grabar es ocasional en relación 
con sus otras actividades artísticas . Courbes por su proble mática presencia en Granada . 
No obstante ambos aparecen en l a  lista , que hemos dispuesto por orden alfabéti co , de 
los hombres que practi caron el grabado sobre m etal en la ciudad de l a  Alhambra durante 
l a  segunda mitad del seiscientos . 

V ay a  por delante que nuestros comentarios , preludio del catálogo final , se basan exclu
sivamente en el  análisis de l as obras que han l l egado a nosotros , quedando al  m argen 
los pormenores biográfi cos de sus ejecutantes . Nuestra l abor , en la mayoría de los 
casos , ha sido actuali zar y completar l as valiosas noti ci as proporcionadas por Ceán 
y Gbmez-Moreno . 

}OSEPH ACOSTA 

Grabador de l a  segunda m it ad de siglo al que conocemos única y exclusivamente por las 
notici as proporcionadas por Gómez-Moreno . Este nos dice una estampa firmada por 
este aguafortista a mediados del XVII , de Nuestra Señora de Gracia con San Juan de 
M at a  y San F�lix 1 • T ambién l e  atribuye otra estampa anónim a , por parecerse a l a  
anterior , de l a  Virgen de l as Angusti as • Estas obras no aparecen en nuestro catá
l ogo . 
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SALVADOR DE ARGUETA 

Este buril ista debió trabajar a finales de siglo . Gómez-Moreno nos dice e scuetamente :  
"De s u  mano hay otra estampa e n  folio  d e l  retablo de Nuestra Señor a d e  l o s  Remedios , 
en el Sagrario , sin fecha , pero el "!sti lo y l a  arquitectura corresponden a estos años 1 1- .2 

Nosotros poco podemos añadir a l a  referencia de D . M anuel si no es el ampliar su 
com entario en el catálogo ;Véase catálogo , nú m . 1 96 ( fig . 234) . 

A LONSO CANO 

A pesar de las notici as de Jusepe M artínez y Palomino en las que ponen de manifiesto 
la gran afición del Racionel'O por las estampas :  1 1 Estando yo en M adrid el año 1634 
-escribe Mardnez refi1· iéndose al artista- me ll evó a su casa , donde me enseñó dos 
cuadros , uno comen zado y el otro acabado: y ci erto ví en ellos grandísimo magisterio: 
pero hízome lástima el vedo t an poco aficionado a,l trabajo , no porque no fuese muy 
liberal en el sino que su deleite y gusto era gastar lo más del t iempo en discurrir 
sobre la pintura , y en Yer estampe.s y dibujos , de tal manera que si acaso sabía que 
alguno tenía alguna cosa nueva , lo  iba a buscar para satisfacerse con la vista • • • 1 1  3 , 
solamente se le han venido atribuyendo dos aguafuertes , ambos sin fir ma . El pri
m ero rep1·esenta a San f,ntoni o  y el segundo a San Francisco de Asís 4 • Gómez-Moreno 
YeÍa el dibujo de Cano en la portada de la obra de T errones "Vida y martirio de San 
Eu phrasio . . •  1 1 abi erta en el cobre por Pedro Gutierrez . Veas e cattilogo , núms . 197 y 
1 9 8  (Figs . 1 6  y 1 7) .  

F R .  IG �.-\CIO C .-\RDE:\AS 

Artista recogido por Ceán Bermúdez que nos dice haber desarrollado s.u l abor en Gra
nada y Córdoba 5 • Góm ez-Moreno escribí a: 1 1como grabador a buri l  m erece gran es
timación , pues sin desmerecer de la técnica flamenca que aprendierade los Heylan , 
descuella por su maestría en dibujar y componer " 6 • Creemos con D .  M anuel en el 
puesto de privilegio que por méritos propios corresponde a este burilista en el panorama 
granadino . 

Sus obras son , fundamentalmente , moti vos religiosos . Destacan entre ell as la por
tada de la obra de Paracuel los: " El ogios a M aría Santísima • • •  1 1  i mpresa en 165 1  a 
cargo del taller de Francisco Sánchez y Baltasar de Bolibar , establecimiento tipo
gráfi co de gran prestigio 7 • Una i m agen de la Inmaculada , de virtuosa ejecución , fron
tispicio del libro de Fr . Juan Benítez Zapata: 1 1 Ser mon predicado • . .  1 1 impreso en la  
cordobesa imprent :i de Salvador Cea Tesa en 1662 , aunque l a  estampa está fir mada 
en Granada 8 · • Una representación de Santiago en la  batalla de Clavijo , vista por 
Góméz-Moreno encabezando un alegato jurídi co , y que nosotros e!"lcontramos suelta en 
el Museo de la  Casa de los Tiros . Esta lámina , cuy a  composición nos recuerda el esti
lo fl amenco de los H eylan y las infJ uencias sevi l lanas (véase fig ,  20) confirma a nuestro 
grabador como afortunado continuador de la l abor calcográfica i ni ci ada por Francisco 
y Bernardo Heylan en Granada . 

Como es frecuente en e stos mom entos , también cultiva los motivos heráldi cos . Ainaud 
-que cita al artista granadino- r ecoge una estampa de San Antonio de Par�ua firmada 
por C'ardenas en Granada y que no incluimos en el catálogo por no conocerl a  directamente 9 
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Para concluir este epÍgrafe diremos que el nombre de Granada y en l a  m ayoría de los 
casos su símbolo acompañan a la firma del franciscano , cuya condición t ambién se 
hace patente: 1 1Fr , lgnatius de Cárdenas ordinis Minorum fat y una "pequeña granada" . 
V éase catálogo , núms . 199 a 202 (Figuras 22 , 208 , 209 y 2 10 )  

JUAN D E  COURBES 

La presenci a  de este burilista francés en el el enco de grabadores granadinos se debe 
al hecho de aparecer dos estampas de su mano en un impreso de Granada realizado én 
1638 . Sin embargo este hecho no es suficiente para asegurar que su l abor se l levara a 
cabo en l a  ciudad de l a Alhambr a .  Ainaud escribe a propósito de este grabador: 1 1El 
francés Juan de Courbes , activo en M adrid entre 1621  y 163 1 ,  trabajó al mismo tiempo 
para clientes catalanes , portugueses y de otros lugares • . • 11 10 • Uno de estos grabados , 
1 1El  retrato de D.  José de Vel a "  l o  reproduce también este autor 1 1 • 

L a  vaHa de Courbes 1 2 y su rel ación con Granada , aunque solamente fuera a nivel de 
un pequeño encargo , bien merece este recuerdo . Véase catálogo núms . 203 y 204 ( Figs . 
206 y 207) . 

MIGUEL DE GAMARRA 

Grabador que desarrolla su actividad en la segunda mitad del XVI I  y que hemos visto 
citado por Gómez-Moreno escueta y negativamente: " Sus estampitas de l a  Virgen , de 
1675 a 80 , son detestables " 13 • En efecto , son poco 1 1académi cas 11  hts obras de Gamarra; 
no obstante , su despreocupado dibujo , su ingenuidad , el  público al que van destinadas , 
no dem asiado exigente , l as hacen muy sugestivas . Su estilo , por otra parte , anuncia 
ya l a  centuria siguiente . En este sentido pueden ser válidos los juicios de Ai naud en 
su valoración del grabado español del XVIII :  "Descontando el inmenso campo de la xilo
grafía , el grabado popu l ar , a l o  l argo de todo el siglo XVII I , abarca t ambien un sin fin 
de pie zas al buril o al aguafuerte , producidas a menudo por artistas modestos pero do
tados con frecuencia de interesantes dotes narrativas . . .  1 1  1 4  

Sus estampas están realiz adas al aguafuerte , siendo l os moti vos religiosos . Destaque
mos de el las 11La Virgen del T riunfo " .  Véase Catálogo , núms . 205 a 209 (Figs . 226 a 
230) . 

ROQUE ANTONIO GAMARRA 

Este grabador realiza su l abor a finales del siglo XVII y principios del XVIII , Gómez
M or eno lo destaca en su t an citado artículo sobre el grabado en Gran ada: "Dentro de 
l a  .decadenci a general -escribe- , este grabador se ejercitó con relativo buen gusto y 
m anejo en su arte • • , "  1 5 . 

N o  s abemos docu mentalmente l as relaciones entre este artista y el anteriormente cita
do del mismo nombr e .  A nivel de hipótesis pudieron ser familiares e incluso padre e 
hijo , Ambos trabajan para el i mpresor Francisco de Ochoa . Gómez-Moreno nos habla 
de grabar sobre dibujos de Risueño que l e  inspiraría sus estampas para l a  obra de Ga
dea y Oviedo: "Triunfales fiest as , . ,  a l a  canonización de S .  Juan de Dios • • • 1 1 • De este 16 

l ibro sólo hemos visto la portad a , que i ndudabl emente nos recuerda el estilo del dis-
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disdpulo de Cano 17 • D .  M anuel nos describe una l ámina que precede al texto del 
mismo eje mplar , 1 1  • • •  figurando al santo , l levado al cielo por ángeles y una alegoría 
de Granada . Tiene partes muy bi en grabadas , y el diseño se debe a un artista de valer 
cuyo nombre se lee de este modo: Risueño Pinx • . •  1 1 18 • Cita t ambién una Sacra Familia 
y una imagen de S .  Pio V con la  fecha de 1 72 1 , como obras de Gamarra 1 9  .' Véase 
Catálogo núms . 210 y 2 1 1  (Figs . 236 , 237 y 238) . 

LIC ENCIADO PEDRO GUTI E R R EZ 

Ceán Bermlldez ya dest acaba al licenciado Pedro Gutierrez como buen burilista 20 • 

Gómez-Moreno lo consideraba disdpulo de los Heylan 21 • Por l as obras que conocemos 
debi ó  reali zar su actividad calcográfi ca en Granada entre 1640 y 166 1 y sobresalir en 
el ambiente local . 

Al igual que los otros grabadores del momento , sus estampas nos ofrecen principalmen
te motivos religiosos y heráldi cos . '  Entre sus grabados .de reproducción se significa 
especi almente la lámina de la portada del libro de T errones de Robres: "Vida , marti
rio , translación y mila�ros de San Euphrasio1 1 • Según Góm ez-Moreno sobre diseño de 
A lonso Cano . El e s t i l o  del racionero se t raduce , evidentement e , en las imágenes de 
San Eufrasioy Sta . Potenci ana al igual que en los angeli llos que sostil?.nen el escudo 
ae la parte superior de l a  citada portada.  De sus láminas heráldicas hemos de destacar 
los escudos arzobi spales y nobili arios realizados con evidente barroquismo . Un "j arrón 
con flores" pone la amenidad del momento entre las obras que aquí traemos salidas de 
su mano . 

El licenci ado Gutierrez trabaja para los t al leres tipogrMicos más importantes de l a  
Granada d e  su ti empo . Así vemos sus estampas e n  i mpresvs de Francisco Sánchez , Sal
tasar de Bolf!.-.ar y Francisco Garcla de V el asco . Vf3ase Catálogo , núm s . 2 1 2  a 220 (Figs . 
2 1 1  a 2 1 9 ) . 

MUÑOZ 

Grabador prácticamente desconocido . Ignoramos su nombre y años en los que llevó a 
cabo su actividad , aunque es fácil suponer por l a  estampa única que conocemos que tra
bajó en l a  segunda mitad de siglo . Este es un aguafuerte de l a  Virgen con el Niño muy 
bien ejecutado , que hemos visto ilustrando un impreso del taller de Francisco de Ochoa 
ds 1.678 . En nuestro catálogo nos l i mitamos a completar las noticias que sobre esta 
estampa escribió Gómez-Moreno . Véase Catálogo , núm .  221 (Fig . 235) . 

MANUEL DE OLIVARES 

Poco podemos añ,adir de novedad en relación con este grabador a l o  ya apuntado por 
Gómez-Moreno y con anterioridad por Ceán Bermúdez 22 • Este alude a su única obra 
conocida: la estampa que i lustra el  l ibro de o .· Felipe Fermfn: 1 1Tractatus de Capell anis 1 1 • 
Aquel le atribuye el retrato de D .' Luis de Paz y lVledrano 23 • 

Su l abor la realiza en l a  s egunda mitad de siglo , utilizando l a  técnica del aguafuert e .  
Véase Catálogo , nums . 222 y 2 2 3  (Figs . 239 y 245) . 
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ANTONIO PIMENTEL 

Grabador de segunda fil a .' Sería inédito si Gómez-Moreno no l e  hubiera dedicado dos 
l íneas en su artículo sobre el arte del grabado en Granad a .  Su l abor en cobre conocida 
se r educe a dos escudos realizados en 1665 .  Véase Catálogo , núm s .  224 y 225 (Figs . 
220 y 2 2 1 ) . 

FRANCISCO ROMERO 

Grabador mediocre que no h emos visto citado . Sól o  conocemos . una estampa grabada 
al aguafuerte reali zada en 1678 . 

ANTONIO SERRANO 

Este grabador real iza  su actividad en l a  década de l os setent a .  Lo hemos visto citado 
por Gómez-Moreno . En su opinión grababa con soltura y mode l aba bien . Los moti vos 
que reproduce son principalm ente heráldicos . No obstante hemos de destacar una es
t ampa en la que vemos l a  granadina procesión del Corpus y otra de S. Pedro Pascual 
de Val enci a .  Véase catálogo , núm s . 227 a 230 (Figs . 23 1 ,  223 , 224 , 225 ) . 

PEDRO DE VALDIVIESO 

Sólo le conocemos por un aguafuerte firm ado en 1 686 , representando un retablo en el 
que aparecen l a  Dolorosa y otros santos y que cita  Gómez-Moreno 24 • V éase catálogo , 
núm .  2 3 1  (Fig . 233) . 

VALENZUELA 

Al igual que el anterior , (micamente le conocemos por un aguafuerte citado por Gómez
Moreno como 1 1muy m alo y mezquino " zs , de motivo herál dico . Véase catálogo , núm . 
232 (Fig . 232) . 

NOTAS 

l .  GO M E Z-MORENO: " El arte . . .  " ,  pág . 1 5 .  

2 . lbidem . Pág . 16 . 

3 .  SANCHEZ CANTO N: "Fuentes l iterarias . , . " ,  Tomo 1 1 1 . Pág . 36 . PALO MINO: " El Parnaso español · · · " '  
Tomo III , Pág . 578 

4 .  Doña Elena Páez , me comentaba tener sus dudas respecto al  San Antonio ,  pensando pudiera ser de 
Cantarini . 

S .  CEAN BERMU DEZ : " Di ccionario . . .  " , Tomo 1 .  Pág . 238 . 

6 .  GO M EZ -MORE NO: Opus cit . Pág . 1 4 .  
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7 .  Creemos que una muestra del prestigio alcanzado por este buri lista puede ser el trabajar para un 
taller tipográfico de la categoría como el de Francisco Sánchez y Baltasar de Bolibar o Bolívar . A 
propósito de él escribe Gallego More l l : 1 1 De cuantos i m presores conocemos de la Granada del siglo 
X VI I ,  quizás el que gozara de una mayor popularidad fuese el  l icenciado Balt asar de Bolívar . Pocas 
noticias tene mos de su vida , pero su pié de i mprenta l legó a representar , exactamente en la mitad 
del siglo XVII , una auténtica esta mpilla de garantía literaria .  Bol í var tuvo en un principio i m prenta 
en unión de Francisco Sánchez . . .  11 (GALLEGO MORELL; "Cinco i m presores . . .  1 1  Pág . 77) . 

8 . Su presencia en Córdoba , a la que alude Ceán , tiene lugar en 1662 . 

9 .  AINAU D :  " Grabado . . .  " ,  Pág . 290 , fig . 4 1 5 .  Pág . 293 . 

10 .  Ibíde m .  Págs . 276 y 272 . Fig .  388 . 

1 1 .  Ibíde m .  Pág . 2 72 , f i g .  388 . 

1 2 . La l abor de Juan de Courbes muy copiosa puede verse en algunas i lustraciones de Vindel (Cfr . 
VI NDEL: " Manual del . . .  1 1  Tomo VI . Pág . 105; Tomo X .  Pág . 95; Tomo I ,  Pág . 143; Tomo II , 
Pág . 372;  Tomo V, Pág . 45; Tomo IX , Pág . 292;  Tomo VII , Págs . 85 y 8 6 ;  Tomo III , P{. g .  SO; 
Tomo III , Pág . 145; Tomo VI , Págs . 106 y 107; Tomo V, Pág . 47; Tomo VI , Pág . 16; Tomo VI , 
Pág . 42 ; Tomo I V ,  Pág . 306) . 

1 3 .  GOM E Z  M O RENO :  Opus cit , Pág . 16 . 

14 . AINAU D :  " Opus cit" , Pág . 298 . 

1 5 .  GO M EZ-MORE NO ;  " O pus cit11 , Pág . 1 6 .  

16 . Ibíde m .  Pág . 1 6 .  

1 7 .  SANCHEZ-M ESA: " Risueño . . .  1 1 , Pág . 6 7 .  

18 . No inclui mos esta estampa e n  nuestro catálogo por estar falto d e  e l l a  el  e j e m plar de l a  Biblioteca 
General de la U niversidad de Granada . Nuestra búsqueda del mismo en la Nacional de Madrid re
sultó infructuos a .  

1 9 .  GO MEZ-MORE NO :  Opus c i t  , Pág . 1 6 .  

20. CEAN BERMUDEZ:  Opus c i t  • Tomo 1 1 ,  Págs . 252 y 253 . 

2 1 .  GO MEZ-MORE NO :  Opus cit , Pág . 1 5 .  

22 . CEAN BERMU DEZ: Opus cit . Tomo Ili , Págs . 245 y 246 . 

23 . GOMEZ-MORENO: Opus cit , P&.g . 1 6 . 

24 . Ibíde m ,  Pág . 1 6 .  

25 . Ibíde m ,  Pág . 1 6 .  



IV. CATALOGO 



ALBERTO FERNANDEZ 

(Finales siglo XVI - Principios siglo XVII) 

l. SAN JACINTO 

1 16 x 8 7  m m .  
Talla dulce , cobre . 
Sin firma . 

Estampa que encabeza un sermón de Rodri
go Xi méne z :  " Sermón predicado pqr Fray" 
. . .  Granada , 1 595 . 

B . G . U . Gr .  A-3 1-235 
F i g .  24 . 

En la parte inferior la i nscripción 11 S .  
H Y  ACI NT011 • Gómez-Moreno l a  atribuye a 
Alberto Fernández ,  calificándola de buena 
estampa . 

Gómez-Moreno : 1 1El arte . . .  1 1 , pág . 9 .  

2. LAMINA SEPULCRAL DE SAN MESITON 

660 x 58 m m . (Forma irregular . M edidas 
máxi mas) . 
Talla  dulce , cobre , 
Sin firma . 

Estampa de la Abadía del Sacro monte . 
Fig . 2 A .  
S e  conserva l a  plancha en e l  Museo del 

Sacro monte . Fig . 1 C. 

Lámina resul tante de una plancha de cobre 
abierta por Alberto F ernánde z , por encar
go del Arzobispo Castro , La prueba está 
hecha sobre un mis mo papel junto con las 
de San Cecil ia , San Hiscio y Sa·n Tesifón 
que analizamos seguidamente . 

El motivo es l a  lámina de plomo grabada 
con caracteres i li pulitanos , i ncluso del 
mismo tamaño que l a  original , descubierta 
en las cavernas del M onte Valparaiso , ex
tramuros de la ciudad de Granada , el 21 de 
Febrero de 1 595 . Así reza en l a  parte su
perior e izquierda del folio en letra ma
nuscrita . 

En verdad si bien no tienen un interés ar
tístico por el contrario si un gran atractivo 
histórico-documental por tratarse de los 
pri me ros i ntentos calcográficos reali zados 
en Granada . 

Gómez-Moreno: 11 El arte . . .  1 1  , pág . 8 .  
Moreno Garrido: 1 1  El grabado . . .  1 1  , pág . 62 . 
H agerty :  " Catálogo . . .  1 1 , pág . 8 6 .  Cfr . Do
cumento nQ I .  
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3. LAMINA SEPULCRAL DE SAN CECILIO 

438 x 6 7 m m .  (F orrna i rregular . M edidas 
máximas) , 
Talla dulce , cobre . 
Sin firma , 

Estampa de la Abadía del Sacrornonte , 
Fig . 2 B .  
S e  conserva l a  plancha en e l  Museo del Sa
crornonte . Fig . 1  D. 

Abi erta , corno la anterior , por F ernández .  
Se estampÓ al igual que aquella en el  mis
mo papel . Del mismo tamaño que la origi 
nal . 

Górnez-Moreno :  "El  arte . . .  1 1 , pág . 8 .  Mo-
reno Garrido: 1 1  El grabado . . .  1 1  , pág . 62 . 
Hagerty: "Catálogo . . . 1 1 , pág . 8 6 .  Cfr . Do
cumento 1 .  

4 .  LAMINA SEPULCRAL DE SAN HISCIO 

567 x 80 mm . (Forma irregular , Medidas 
máxi mas) . 
Talla dulce , cobre , 
Sin fi rma , 

Estampa de la Abadía del Sacro monte . 
Fig , 2  C. 
Plancha conservada en el Museo del Sacro
monte . Fig , 1 B .  

Abierta al buril corno l as precedentes por 
F ernández . Del mismo tamaño que el  moti 
vo original . 

Górnez-Moreno: 11 El arte . . .  1 1 , pág . 8 .  Mo
reno Garrido: " El grabado . .  , 1 1 ,  pág . 62 , 
Hagerty: " Catálogo , . .  1 1 , pág . 86 . Cfr , Do
cumento 1 ,  

S. LAMINA SEPULCRAL DE SAN TESIFON 

Deteriorada , (Forma i rregular) . 
Sin firma . 

Prueba de la Abadía del Sacro monte . 
Fig .  2 Q 
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�lancha conservada en el Museo del Sacro
monte . Fig . 1  A .  
Lo mismo que las anteriores reali zada por 
Ferná.ndez y estampada en el  mismo papel , 
El ejemplar está deteriorado . 

Górnez-Moreno: 11 El arte . . . 1 1 , pág . 8 .  Mo-
reno Garrido : 1 1  El grabado . . . 1 1  , pág . 62 . 
Cfr . Documento nQ 1 ,  

6. SIGILOS CON QUE ESTABAN SELLADOS AL 
PRINCIPIO Y AL FIN LOS LIBROS DEL SA
CROMONTE 

510 x (está deteriorado) . 
Talla dulce , cobre . 
Estampa conservada e n  l a  Abadía del Sacro
monte . F i g ,  3. 

Prueba muy rara y por desgracia deteriora
da . En ella vernos reproducidos los sigil los 
que sellaban los l ibros plúmbeos , Nos inte
I:'esa , especial mente , una cartela que apa
rece en el ángulo i nferior derecho de la es
tampa . Presidida por las figuras de San 
Cecilio y San Tesifón -que fl anquean el es
cudo del Sacrornonte con los atributos de 
D .  Pedro de Castro- dicha cartela , ador
nada con motivos renacentistas , tiene en 
su interior la siguiente leyenda manuscrita: 
1 1 Sigil los con que estan sella 1 dos al prin
cipio , y al fin 1 los libros del Sacro 1 
Monte . 

Górnez-Moreno: 11 El arte . . . 11 , pág . 8 .  

7 .  TRES SIGILOS QUE SELLABAN LOS LIBROS 
PLUMBEOS 

3 5 1  x 69 m m .  
Talla dulce , cobre , 
Sin firma , 
Estampa conservada e n  l a  Abadía del Sacro
monte . Fig , 18 A ,  

Prueba compl e mento de la anterior . En ella 
se reproducen tres sellos circulares . Un 
cuarto circular a l a  i z quierda de l a  composi
ción l leva la siguiente leyenda: 1 1  SIGI LLOS 1 
con que están 1 sellados al princi 1 pio y al 
fin los 1 l ibros del Sa 1 ero monte" . 

Górnez-Moreno : " El arte . . .  1 1 , pág . 
9 . 
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8. SIGILOS QUE SELLABAN LOS LIBROS PLUMBEOS 

348 x (está deteriorado) . 
Tal l a  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Prueba conservada en l a  Abadía del Sacro
monte . Fig , 18 B .  

Complemento de l as precedentes . La prue
ba deteriorada permite ver trece sel los 
circulares . El del ángulo i nferior derecho 
ya está afectado en la mi tad de su desarro
l l o .  Está estampada en el mis mo folio que 
la anterior . 
No l a  cita Gómez-Moreno . 

9. PLATAFORMA DE LA CIUDAD DE G RANADA 
HASTA EL MONTE DE VALPARAISO 

303 x 490 m m .  
Talla dulce , cobre . 
Sin firma . 
P rueba conservada en l a  Abadía del Sacro
monte . 
La plancha l a  a lberga e l  Museo del Sacro
monte . Fig .  S A .  

En la parte superior , fuera del espacio 
compositivo , i nscripción: 1 1  Plataforma de 
la ciudad de Granada hasta el  monte Sacro 
de Valparaiso11 • 

Dentro de una cartela rectangular , situada 
casi en el centro de la parte superior de l a  
composición , leemos l as expl icaciones que 
corres ponden a l as letras que i ndican los 
diversos lugares de la ciudad : A: 1 1 la  Ciu
dad de Granada11 ; B .  C .  D: 1 1  La mural la  an
tigua de l a  Ciudad" ; E:  1 1El Albayzin1 1 ; F . G: 
11 Mural la del  Obispo D.  Gonzalo11 ; H .  l .  K :  
1 1E l  camino de Granada para Guadix1 1 ; L .  M:  
1 1  Cármenes y Huertas 1 1 ; N .  O :  1 1  Acequia del 
Darro que va a la Ciudad" ; P . Q : 1 1 Rio 
Darro11 ; K .  R: 1 1  La subida al Monte después 
que se descubrió;S . : 1 1El  Monte" ; T . V . X :  
11 Las cavernas" y Z :  11 Los Barrancos" . En 
la  opini6n de Gómez-Moreno , se trata de 
" una perspectiva caballera de un alto i nte
rés local " . 
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Gómez-Moreno: 11 El  arte . . .  1 1  , pág . 8 .  Mo-
reno Garrido: 1 1  El  grabado . . . 1 1  , págs . 62 y 
6 3 .  H agerty:  "Catálogo . . .  11 , pág . 86 

1 0. ESCALA DE VARAS DE LA LONGITUD DE LA 
CIUDAD DE GRANADA AL MONTE SACRO 

1 7 , 75 x 2 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Estampa conservada en la Abadía del Sa
cromonte . Fig . 5 B ,  
La plancha s e  conserva en el Museo del Sa
cromonte . Fig . 1 F. 

La prueba que comentamos está estampada 
en el mis mo fol io que la " Plataforma de la 
ciudad de Granada has ta el  Monte Sacro de 
Val paraiso1 1 • 

Hagerty :  11 Catálogo . . . 11 , pág . 86 . Cfr . Do
cumento I .  

1 1 .  DESCRIPCION DE LAS CAVERNAS DEL MONTE 
SACRO DE GRANADA 

475 x 739 mm . 
Talla dulce , cobre . 
Prueba conservada en la Abadía del Sacro
monte . Fig . 6. 
Son dos planchas las que dan origen a esta 
estampa que se custodi an en el Museo del 
Sacro monte . 

Lámina sobre diseño de Ambrosio de Vico , 
en l a  misma l Ínea compositiva y esti l Ística 
que las precedentes . En la parte superior 
leemos , fuera del es pacio co mpositivo: 
"Descripción de la cavernas del Monte Sa
cro de Granada / e n  l as quales se hal laron 
l as reliquias y los l ibros de los santos" . 

En el ángulo superior derecho de l a  compo
sición: cartela , rodeada -de angelil los que 
la presiden sosteniendo un capelo y sellos 
sacromontanos y otros que ocupan los án
gulos inferiores - aparte festones , masca
rones y más sellos . En ella se revela la 
clave de lo  representado en la  l á mina: 
A. BC . " Las cavernas . Estaban todas l le
nas de tierra y piedra has ta el  techo , y por 
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Jos l ados , como paredes de piedra , todo a 
mano " /  F .  G .  H .  : 11 Entradas muy angostas , 
cerradas con artificio con piedras y se es
trecha en el las tanto la  peña que no se 
puede entrar sino el pecho por el  suelo" / 
I :  1 1 Aqui avia un pil ar hecho a mano11 / K L :  
1 1 Horno o calera , Hal laronse en el huesos 
que mados , ceni zas y carbones " /  M :  1 1 La 
boca de este horno en lo alto" 1 NN: "Calera 
do padescio Hiscio y sus discipulos abrasa
dos como la piedra convertida en cal . Ha
Harense dentro muchos carbones y ceni zas 
y una masa blanca" /  00:  1 1  La boca desta 
calera por lo alto" 1 PP:  1 1  Do se hal laron 
muchos carbones desde la una calera a l a  
otra"/  Q :  1 1 Do s e  hallaron carbones y tierra 
que mada11 / R: 1 1  Do se hal lo  la lámina de 
Mesiton1 1 /  S: 1 1 La de Hiscio 1 1/  T :  1 1 La de 
Thesi fon11 / V: 11 La de Ceci lio . Todas de 
Plomo muy betunadas , cogidas y dobladas 
la letra hacia detro1 1  1 Hallaronse : os l ibros 
siguietes 1 (X)  "El  l ibro fundamentum 
eccles i a .  Hal lose debajo desta piedra gran
de y de lo cavado della que esta cavada por 
debaj o natural mente . (Y) 1 1 0tro l ibro de 
essentia Dei , debajo de otra piedra gran
de" . (Z) " Tres libros encerrados entre dos 
piedras , pegadas una con otra con yeso y 
betun y dentro del !  a l abrados tres encaxes ; 
y metidos los l ibros en e l las . Hall aronse 
entre la tierra y piedras que se vació de l as 
cavernas" . (+ )  "Dos l ibros en esta caverna , 
(Q) entre la tierra y piedra de l as caver
nas" . " Los dichos libros son todos scriptos 
en hojas de plomo , muy be tunadas , y meti
das en otras caxas , o cubiertas de plomo y 
los tres cie rnas desto cerradas entre dos 
piedras" . (O . E . ) 1 1  Barranco do se hecho l a  
tierra y piedras , que se vacio d e  l as ca
vernas" . 

Gómez-Moreno : 11 El arte . . .  11 , pág . 8 .  Mo-
reno Garrido : 1 1  El grabado . . .  1 1 , pág . 63 . 
Hagerty:  "Catálogo . . .  1 1 , pág . 93 . 

1 2 .  DOS P I EDRAS QUE CONTIENEN LOS LIBROS 

P LUMBEOS 

340 x 440 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
Prueba C .  Particular . 
Fig . 6 9 .  
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Buen grabado , si tenemos en cuenta su fina
l idad . Las dos piedras horadadas ocupan l a  
co mposición e n  cuya parte .superior leemos : 
" Estas dos piedras d est a  forma estavan 
pegadas 1 con yeso y betun y tres l ibros 
dentro d 1 e l las encada encaxe uno" . 

Estampa que concuerda con l a  que atribuye 
Gómez-Moreno a Fernández:  1 1 0tra con dos 
piedras horadadas que contenían l os libros 
referidos . Está en l a  Comisión" . 

Gómez- Moreno: 1 1  El arte . . .  1 1 , pág . 9 .  

13.  DESCRIPCION DEL MONTE SACRO DE VAL
PARAISO 

591 x 310 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Estampa de la Abadía del Sacro monte . 
Conservamos l a  plancha en el Museo de la 
Abadía . Fig . 4 A .  

Estampa en l a  misma línea compositiva y 
esti lística que l as anteriores . Es una pers
pectiva cabal lera grabada , en l a  opinión de 
Gómez-Moreno , sobre dibujo de Ambrosio 
de Vico . En la parte superior de la compo
sición leemos : 1 1  Descripción del Monte Sa
cro de Valparaiso1 1 • En l a  parte. i nferior , 
cartela rectangular con l as claves de l o  re
presentado . Estas responden a números que 
también aparecen sobre l as diferentes par
tes de la  co mposición . Así ve mos : 1 1 1 ,  2 ,  
3 - Camino de Granada para Guadix / 4 ,  S ,  
6 ,  7 - Carme nes y huertas / 8 ,  9 ,  10 - A
cequia de Dar ro que va a 1 a ciudad / 1 1 ,  12 , 
- Rio Darro / 1 3 ,  14 Subida al monte sa
cro 1 1 5 ,  16 , 1 7 , 18 - El Monte / 1 9 ,  20 , 
2 1  - Las Cavernas / 25 , 26 - Barranco 
continuase hasta entrar en el rio Darro / 
27 , 28 - Arroyo en tiempo de aguas y aveni
das / 29 - Fuente de la  s alud / 30 , 3 1 , 32 , 
33 - Agua de l a  fuente de Val paraiso que na
ce en esta sierra 1 34 , 35  - Otro Barran
co" . 

Gó mez-Moreno: 1 1 El  arte . . .  1 1 , pág . 8 .  
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Hagerty:  " Catálogo . . .  11 , pág . 93 . 

14.  ESCALA DE VARAS DE LA LARGURA Y ANCHU

RA DEL MONTE SACRO 

1 7  x 2 m m . 

Tal l a  dulce , cobre . 
Sin fi rma . 
Prueba de la Abadía del Sacro monte . 
Fig . 4 B .  
Se cons erva la plancha en el  Museo de l a  
Abadía d e l  Sacro monte . Fig . 1 E .  

Esta prueba aparece estampada en el mls
mo papel que l a  anterior . 

Hagerty:  " Catálogo . . .  " ,  pág . 86 . Cfr . Do
cumento I .  

1 5 . PORTADA D E  LOS DISCU RSOS DE L A  CERTI 

DUMBRE DE L A S  RELIQUIAS D E  LOP EZ MADE-

RA 

261  x 180 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
Sin fi rma . 
Estampa que sirve de portada a la obra de 
Gregorio López Madera: " Discursos 1 de la 
certidumbre 1 de las reliquias 1 descubier
t as en Granada de 1 el año de 1 588 . 1 Hasta 
el  de 1 1 598 . 1 Autor el doctor . . .  Dirigi 
dos al I lustrissi m0 S .  Cardenal bl Gueva
ra 1 I nquisidor General 1 destos rei nos 
del 1 Conseio 1 Des tado 1 de Su Mages tad , 
&1 1 • i mpresso con licencia en Granada por 
Sebastian de Mena Año de 160 1 . 
B . G . LI . Gr .  A-29- 166 . 
U na prueba de es ta plancha en un e jemplar 
de l a  obra de López Madera , se  cons erva 
en la Abadía del Sacro monte . El grabado 
está muy deteriorado . 
Fig . 2 5 . 

Composición arqui tectónica imitando las 
flamencas . Los mártires sacro montanos : 
Ceci l io , Hiscio , Tesifón y Lupario ,  ocupan 
hornacinas dispuestas a ambos lados , de 
dos en dos , del es pacio composi tivo , flan
queando un espacio rectangular que queda 
en medio (conteniendo el título de la  obra , 
autor de ésta y dedicatoria) . Debajo -en l a  
parte i nferior d e  l a  estampa- podio . Este 

7 7  

-cuyos extre mos salientes sirven de pedes-: 
tal a las susodichas hornacinas , y ostentan 
en sus respectivos frentes (de derecha a 
i zquierda de la co mposición) : escudo y es
trella  de ocho puntas presidida por l a  ins 
cripción: " I n  Ips a1 1 - tiene e n  s u  centro , re
hundido , una cartela con la l icencia , autor 
de la i mpres ión , ciudad y año en que tuvo 
lugar .  La parte superior de la estampa es 
un frontón curvo que e ncierra en su tímpa
no , dentro de cartel rectangular , el escudo 
del Cardenal Guevara . 

Gó mez-Moreno : 1 1 El arte . . .  1 1 , pág . 9 .  

1 6 .  PORTADA D E  LAS ORDENANZAS DE L A  CHAN

C I L LERI A DE G RA NADA 

256 x 16 1 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
Sin fi rma . 
Esta mpa grabada en cobre , i ncluso la t ipo
grafía , que si rve de portada a las Ordenan
cas 1 de la Real Audiencia / y  Chanci llería 
1 de Granada . 1 I m presso en Granada por 
Sebastian de Mena Año de 160 1 . 
C .  Particul ar . 
Fi g .  26. 
Estampa , en nues tra opinión , atribuible a 
Ferná ndez por l a  ti pografía que concuerda 
con los rótulos , también grabados , de sus 
estampas del Sacromonte y otros detal les 
esti l ísticos . 

El centro de la composición lo ocupa el es
cudo Real -con corona real , 
toison de oro , y en su campo torres , leo
nes y una granada- no muy perfecto en 
cuanto a dibujo pero sí grabado con resolu
ción . 

Lámina citada por Izquierdo " En el tie mpo 
en blanco que medió entre el cese de Alber
to Fernández como grabador ( 1604 ó al go 
más) y la aparición arrol l adora de Fran
cisco Heylan ( 16 1 3) se continuaron abriendo 
láminas en Granada , general mente para es
tampería y portadas de l ibros . Este es el 
caso de l as " Ordenanzas de la Real Chanci
l lería de Granada" con escudo bien resuel to 
para una portada de pocos vuelos" . 
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Senti mos no compartir l a  opinión de 
Izquierdo al pone r como ej emplo de ese 
tiempo en blanco la estampa en cuestión , ya 
que esta obra data de 160 1 .  Final mente nos 
atreve mos a su pos ible atribución a Fer
nández ,  aparte de lo anteriormente apunta
do , al estamparse en el taller de Sebastían 
de Mena , e l  mis mo año de 160 1 ,  de i gual 
forma que los 1 1 Discursos de la certidu mbre 
de Lópe z Madera1 1 •  

I zquierdo : 1 1  Grabadores . . .  1 1 , pág . 28 . Cfr . 
el nQ 1 5  de este Catálogo . 

1 7 .  LOS DOCE SANTOS DEL MONTE RODEANDO 

ESCENAS DE SU MART IRIO, I NMACULADA E 

I NSCRIPC!ON 

303 x 224 m m .  
Tal la  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Estampa que i lustró la obra de Diego Nico
lás de Heredia Barnuevo : 1 1 M ystico rami
llete histórico , chronologico , panegyrico , 
texido de las tres fragantes flores del nobi 
l issimo antiguo origen , exemplarissima 
vida , y fama posthuma del  Ambrosio de 
Granada , Isidoro de Sevi l la , D .  Pedro de 
Castro Vaca y Quiñones " .  Granada , 
I mprenta Real , 1 74 1 . 
Prueba de la Abadía del Sacro monte . F i g .  2 7 .  
Se cons erva la plancha e n  e l  Museo . 

Los doce santos del Monte (San Tesifón , 
San Cecilio y San Hiscio y sus disCÍpulos 
S .  Turi l lo , S .  Lupario , S .  Maxi mino , S .  
Mesitón , S .  Setentrio , S .  Patrici o ,  S .  
Panuncio , S .  Cintulio y S .  Maronio) apare 
cen rodeando un espacio rectangular , casi 
cuadrado , que ocupa el centro de l a  compo
sición . 

En este es pacio ve mos escenas de sus 
mati rios ; en la parte superior . En la i nfe
rior , Inmaculada i nserta en orla ovalada , 
sobre pedestal de media luna . Debajo , l a  
leyenda : " Este e s  e l  s agrado Monte l lamado 
I l ipulitano questa cerca de la ciudad de 
Granada 1 Dode padesciero martirio estos 
ss . martires en el 2 Q  Año del ymperio de 
Nero 1 En l as cavernas del qua! fuero ha
l ladas sus cenizas y guesos en el  mes de 
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ma 1 reo y Abril de 1 595 s iendo ar9obis po 
de Granada do Pedro Q. Castro y Quiñones" . 
En los extremos i nferiores , derecho e iz
quierdo de l a  co mposición , escudo del  Ar
zobispo D .  Pedro de C as tro y granada , 
respectivamente . 

Composición al estilo flamenco , muy simi
lar a la anterior y atribuída como aquel la , 
también , a Fernández por Gómez- Moreno . 
Izquierdo establece una diferencia estilística 
entre esta estampa y el S .  Jacinto antes co
mentado y piensa en la posibilidad de haberla 
reali zado en taller con la colaboración de 
varios discípulos . 

Gómez-Moreno : 11 E l  arte . . .  11 , pág . 9 .  Iz
quierdo : " Grabadores . . .  1 1 , págs . 27  y 28 . 

18.  LA ORACION DEL HUERTO 

88 x 65 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
Sin fir ma . 
Estampa que ilustra a obra de Juan Sánchez 
Miñarro : 1 1 Summa Espi ritual de algunos do
cumentos y exercicios utiles , para las al
mas que dessean andar e n  la presencia de 
nuestro Señor , y tener O racion mental , que 
es el  medio para consegui r la Christi ana 
perfeciÓn11 • Con l icencia . En Granada , por 
Sebastián Muñoz , Año de 1610 . 
B .  G .  U .  Gr . A-3 1 -267 . 
Fig .  28 

La estampa representa l a  escena del Nuevo 
Testamento en el Monte de los Olivos . 
Compositivamente ve mos tres niveles . En el 
i nferior aparecen los tres apóstoles dormi
dos . La figura de Cristo ocupa el central , 
orante , hacia l a  parte superior del espacio 
co mpositivo , donde surge entre nubes el 
Cál i z . 

Gómez-Moreno l a  atribuye , como l a  ante
rior , a el  platero granadino . Creemos , co
mo e l  maestro , que está en su l ínea compo
sitiva . 

Gómez-Moreno : 1 1  El  arte . . .  1 1 , pág . 9 .  
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FRANCISCO HEYLAN 

(1 584- 1 650) 
1 9 . PORTADA DEL CL YPEUS CONCIONATORUM 

DE ESCALANTE 

248 x 163 mm . 
Talla  dulce , cobre . 
E n  la parte i nferior de l a  co mposición , en 
una cartela :  Excudebat Gabriel Ramos Be
j arano 1 Hispali i n  monasterio SSmae Tri
nitatis 1 Anno Domini 16 1 1  1 Frans 

Heylan 
sculpt . Estampa que sirve de portada a la 
obra de Fr . Ferdinandum de Escalante : 
"Cl ypeus 1 concionatorum 1 Verbi Dei 1 i n  
quo sunt sculptae 11 1 omnes visiones 
Symbolicce , et signa realia veteris 1 Tes
tamenti , et causae universae Eloquii divini , 
et quid 1 S .  Scripturae secundum serie m 
decem Praedicamentorum 1 attribui potest ,  
una cum historia Geneseos a prin- 1 cipio 
mundi usque gentium divisionem . . .  Sevi 
l la , Gabriel Ramos Bejarano , 1 6 1 1 .  
C .  Particular . 
Fig . 29 , 
Hemos visto otro estado de esta plancha de 
1612  en eje mplar de la B . G . U , Gr .  A- 1 7-
2 1 1 . 
Fig . 30 . 
Composición arquitectónica en tres cuer
pos , En el i nferior , dos podios dejan en su 
centro l a  cartela con l a  i nscripción aludida 
anteriormente , Debajo:  1 1Con Previ legio 
esta tassado cada pliego a S maravedis" .  

El central mues tra a dos personajes -con 
su nombre a sus piés : S .  Ioannes d Matha 
(derecha composición) y S .  F aelix (iz
quierda) - que se sostienen en l os podios 
antes aludidos , dejando detrás sendos pares 
de columnas cori ntias . Ambas flanquean 
un espacio rectangular que contiene 
el  título de la obra , autor y dedicatoria 
a Fel ipe III . 

El cuerpo es un frontón partido coronado 
por arco de medio punto rebajado con dos 
escudos circulares en los extremos y de
j ando en el centro el escudo real de Felipe 
I I I . 

Magnífica estampa , muy al estilo flamenco 
como es normal en Heylan , la cual no 
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hemos visto citada . 

El estado de l a  Biblioteca General de Gra
nada corresponde al año de i mpresión de l a  
obra e i ncluye el  precio del pliego a S ma
ravedís . 
El de 16 1 1 , aparte de ser anterior y llevar 
grabada esta fecha , no tiene el precio de 
venta . Cfr . Pal au : 1 1  Manuel del . , , 1 1  Tomo 
V ,  pág . 88 , núm .  80723 refiriéndose a un 
ejemplar de esta obra en l a  Bibl i oteca Na
cional de Madrid .  

20. PORTADA DEL TEATRO DE LAS RELIGIONES 

DE FRAY PEDRO DE V ALDERRAMA 

249 x 160 m m .  
Tal la  dulce , cobre . 
En la parte i nferior , fuera de la composi
ción y a su pié :  I mpresso en el  convento de 
S ,  Augustin de Sevil l a .  Año de 1612 . Por 
Luis Estupiñan . Frañ Heylan scul p .  
Estampa que sirve d e  portada a l a  obra de 
Fray Pedro de Valderrama : " Teatro de l as 
rel igiones" , I mpreso e n  Sevi l la . Por Luis 
Estupiñan , 1612 . 
B . G . U . Gr .  A- 16-3 1 4 .  
Fig . 31 .  

U n  rectángulo que ocupa el  centro de la 
composición (con el  tí tul  o de l e.  obra , 
nombre del autor y dedicatoria y un escudo 
magníficamente grabado de Don Rodrigo 
Ponce de León Duque de Arcos) está rodea
da de una orla for mada , en sus l ados ma
yores , por doce escudos de campo ovalado , 
de órdenes y dignidades eclesiásticas . El 
l ado superior lo ocupa un grupo formado 
por Cristo en l a  Cruz fl anqueado por dos 
personajes orantes (el  de la derecha de l a  
composición revestido d e  los atributos 
episcopales y el de la i zquierda con el hábi
to agustino) . En el centro del l ado i nferior , 
l a  representación de l a  muerte y a ambos 
l ados reloj y candi l , s í  m bolos muy repre
sentativos de la religiosidad del momento . 

M agnífica estampa grabada con s eguridad y 
perfección y en ella vemos motivos muy 
uti l izados posteriormente por Heylan .  No 
la hemos visto citada . 
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21. RETRATO DEL PADRE OROZCO 

250 x 156 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En la parte inferior de l a  composición , ocu-o 
pando el centro : Fran Pacheco . F .  Heylan 
scul p .  Hispali . 
Estampa que i lustra l a  obra de Fray Pedro 
de Valderrama� " Teatro de· l as religiones" . 
Sevil la  Luis Estupiñan 1 6 12 . 
B . G . U . Gr .  A- 16-314 . 
Figs . 7 y 32 . 

El personaje ,  en busto con hábito de agusti
no , aparece inserto en un marco arquitectÓ
nico . En una cartela que ocupa el centro de 
la parte inferior del frontón , leemos : 1 1  Ex 
l ibro congnoscitur 1 ramus1 1 • En l a  parte 
i nferior del marco , también en cartel a :  
1 1 Quasi non mortuus 1 reliquit filium11 • 

Estampa citada por Ceán: 11 • • • y otro de un 
rel igioso agustino dibuxado por Francisco 
Pacheco con l a  firma F .  Heylan sculp . His1 1 • 
El Conde de Viñaza completa l a  descripción 
de Ceán: 1 1  El  retrato del religioso Agustino , 
que grabó por dibuxo de Pacheco , no es otro 
que el del Venerable Padre O rozco11 • 

M agnífico grabado de reproducción , quizás 
uno de l os mejores real izados por Heylan 
en este género , y de su etapa sevil l ana . La 
plancha debe s er de l as últi mas obras que 
realizara en Sevil la  y debe fecharse entre 
1 6 10 y 16 1 1 . 

Ceán Bermúdez :  " Diccionario . . •  11 Tomo I I , 
pág . 290 . Viñaza: 11 Adiciones . . .  11 Tomo I I , 
págs . 282 y 283 .  

22. FRONTIS DE LA NUMANTINA DEL L ICENCIA

DO MOSQUERA DE BARNUEVO 

168 x 1 1 2  mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte inferior del cartel central de la 
composición: F .  Heylan Fecit . 
Estampa que sirve de frontis a l a  obra de 
Francisco Mosquera de Barnuevo : 1 1 La Nu
mantina" . Impresso en Sevi l l a , en l a  
I mprenta d e  Luys Estupiñan , en es te año de 
1 6 12 . 

C .  Part icular . 
Fig .  33 . 
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Composición arquitectónica en tres cuerpos . 
En el i nferior , dos angeli l los al ados sostie
nen un escudo nobi l iario , inserto en orla 
ovalada , en cuyo ca,mpo aparecen cinco ca
bezas de animal degolladas . E l  central , 
muestra dos soldados romanos -portando 
sendas l anzas , de perfi l , y s osteni endo en 
sus piés escudos ovalados- que dirigen sus 
miradas a un cartel rectangular (que con
tiene el título de la obra , nombre y lugar 
de naci miento del autor y dedicatoria) al 
que fl anquean dej ando detrás dos pi lastras . 
El superior lo ocupan dos angelil los , de 
rodi l las sobre l as pi lastras centrales , y 
que sostienen mostrando al espectador una 
cartel a ,  adornada con motivos en espiral y 
que contiene un escudo circular con un cas 
ti l lo en su campo y l eyenda que lo rodea:  
1 1  Soria pura ca beca dé' extremadura11 • 

Buen grabado , reali zado con decisión en el  
manejo del buril y muy de estilo fl amenco . 
Lo he mos visto citado por Elena Paé z , 
aunque no lo describe , y reproducido por 
Vindel . No reparó en él Ceán Bermúdez que , 
sin embargo , describe otro grabado inserto 
en l a  mis m a  obra y que analizamos en el si
guiente número del  catálogo . 

La plancha debe fecharse entre 1609- 1610 
aunque l a  edición de la obra es posterior . 

Paez :  " Iconografía . . .  1 1 , Volumen I I , pág . 
372 , núm .  627 1 .  Vinde l :  1 1 M anual del . . .  1 1 ,  
Tomo VI , pág . 1 1 5 ,  núm .  1841 ª .  

23. RETRATO DEL LICENCIADO MOSQUERA DE 

BARNUEVO 

167 x 1 16 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo inferior i zquierdo de l a  compo
sición: F0 Heyl an lo hi zo e Sevil la . 
Estampa que ilustra l a  obra de Francisco 
Mosquera de Barnuevo : " La Numantina1 1 • 
Sevi l l a , 1612 . 
C .  Particular . 
Fig . 34 
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El busto del personaje , ocupa el centro de 
una composición arquitectónica , con frontón 
partido , que si rve de marco al Óvalo o me
dal lón que lo  rodea con la leyenda : " F acie 
cognoscitur sensatus ecce 19 visu cognosci- ·  
tur v ir  etaboccurs11 • Tanto en la parte supe
rior como en l a  i nferior del marco , vemos 
escudos nobil iarios . 

Al pié de la co mposición lee mos : 1 1Fi l ius D .  
Didaci de Bar nuevo M os quera , & Donae 1 
Mariae de Trillo" . 

La estampa , que inicia la serie de retratos 
grabados por Heylan , fué comentada y reco
gida por Ceán Bermúdez :  1 1  • • •  porque hallé 
un retrato grabado por él en esta ciudad el 
año de 1612 con un letrero que dice:  Fi l ius 
D .  Didaci de Barnuevo Mosquera et Donae 
Mariae de Tri l lo , y mas abaxo F .  Heylan lo 
hizo en Sevi l la" . 

También lo describe Elena Paéz . 

La plancha deber ser anterior , como la 
precede nte , a 16 1 2 . 

Vindel : " Manual del . . .  " Tomo VI , pág . 1 16 ,  
nQ 1841b . Ceán Bermúdez :  " Diccionario . . .  1 1  
Tomo II , págs . 289 y 290 . Paéz :  " Iconogra
fía . . .  " ,  Vol . I I I , págs . 371-372 , núm . 
62 7 1 .  

24. PORTADA DE LA RELACION BREVE DE LAS 

RE LIQU I AS HALLADAS EN GRANADA 

267 x 190 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior i zquierdo de l a  compo
sición: F .  Heylan . 
Prueba suelta del Museo de la Cas a  de los 
Tiros (Fondos sin exponer) . 
Figs . 8 y 3 5 .  

Raro e i nteres antísi mo grabado de Heylan . 
La composición , muy del momento , está 
concebida arquitectónicamente y dividida en 
tres cuerpos . En el inferior ve mos una 
cartela elipsoidal -ocupando el centro y a
dornada con motivos en espiral , que relata 
en su interior la primera subida del 
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Arzobispo Castro al Sacro monte . Sobre 
el la  la leyenda: " Erit  manifestus mons o;}¡ 
et fluent ad evm omnes gentes . Isaia 2" . 
Debajo lee mos : 1 1Hi  o mnes testi monio fidei 
proba ti inventi sunt . Ad . He b .  1 1 11 • - a 
ambos l ados semicolumnas adosadas , que 
s i rven de pedestal a l as i mágenes del se
gundo cuerpo , ostentando en sus frentes el 
escudo del Sacromonte y una granada (a la 
derecha e i zquierda res pectivamente) ambos 
moti vos presididos por cabeza de león con 
motivos vegetal es . 

El segundo cuerpo nos ofrece en su centro 
un cartel rectangular con el título de la 
obra:  11 Relacion 1 breve Q las re- 1 l iquias 
que se ha- 1 ll aron en l a  ciudad Q 1 Granada 
en una torre antiquíssi m a ,  y en l as 1 Ca
vernas del Monte I l l ipuli tano de Val - 1 pa
rayso cerca de la ciudad: Saca = 1 do del 
processo y averiguacio = 1 nes , q cerca 
del lo se hizi eron11 • A los lados , fl anqueando 
dicho cartel , l as i mágenes de Santiago (de
recha composición) y S .  Hiscio ( i zquierda) 
según reza en las inscripciones de sus piés : 
" Santiago . A . P . "  y S .  Hiscio . OB . y M .  
Santiago , representado como peregri no , y 
San Hiscio como obispo , portando ambos 
reliquias y sel los s acro montanos , ocupan 
los intercolumnios de sendas columnas co
rintias que sostienen el entabl amento del 
cuerpo superior . 

El último cuerpo presenta el friso y frontón 
partido . Los trozos del friso , que corres 
ponden a los extremos de es te sostenidos 
por las columnas aludidas , contienen l as 
i nscripciones : 11 Mons Dei , mons 1 pi nguis , 
ps . 6711 y " Mons i n  quo beneplacitv ' 1 est 
Deo habi tare ps . 6 71 1  (derecha e i zquierda 
de la composición res pectivamente) . El 
centro lo ocupan dos orlas circulares -con
teniendo las i mágenes de San Cecilia y San 
Tesi ph<;m sedentes y revestidos de sus atri
butos y dignidades eclesiásticas ; como in
dican l as leyendas respectivas que están 
debajo:  11 S .  Ceci l i a  Arbp . G. 11 y " S .  
Thesiphon ob . 1 1 - que dej an entre s i  una 
" granada presidida por cabeza de angel 
al ada" . 

El espacio central del frontón está presidido 
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por l a  I nmaculada , con l a  Santís i m a  Trini
dad , i nsertos en un marco ovalado - pres i 
dido por cabeza de angel alada y rodeado de 
gui rnaldas de frutos con dos angeli l los se
dentes en los extremos . Fuera del  espacio 
arquitectónico y ocupando l a  parte superior 
de la estampa; vemos los atributos mari a 
nos y en el centro dos angeli l los flanquean 
la leyenda: 1 1  Maria sin pecado origi nal con
cebida" . 

Creemos que se trata de una de l as pri me
ras reali zaciones de Francisco Heyl an en 
Granada , Todos los motivos que aparecen 
desarrol lados en l a  estampa va a ser muy 
uti l i zados por el grabador antuerpiano , pos 
teriormente . Así en l a  parte i nferior vemos 
la pri mera idea para una l á mi na que ejecu 
tará , en mayores proporciones , para l a  
Historia d e  Antolinez . Así c o m o  el  resto de 
la co mposición ofrece un muestrario o cor
pus de otros grabados que le  seguirán . 

La estampa l a  abriría al buril  para una obra 
que Palau piensa fué i mpresa en Granada en 
1614 . 

Palau: 11 Manual . . .  11 , 2 ª  Edición . Tomo X VI , 
n2 2 57439 . 

25 .  PORTADA DE LA HISTORIA ECLESIASTICA 
DE GRANADA DEL LICENCIADO ANTOLINEZ 
DE BURGOS 

2 70 x 197 mm , 
Talla  dulce , cobre . 
En el ángulo inferior derecho de l a  composi 
ción ; Girolamo Lucete inveni t .  
E n  e l  izquierdo : F .  Heylan scul p .  
Prueba conservada e n  l a  Abadía del Sacro
monte . Hecha para i lus trar la obra de Jus
tino Antoline z :  " Historia eclesiastica de l a  
Santa Iglesia Apostolica Metropoli tana de 
Granada" . No llegó a i mpri mirs e . 
La plancha está en el Museo de l a  Abadía . 
Fig . 36 

Composición arquitectónica . El frontón -cu
yos ángulos están flanqueados por dos escu
dos circulares rematados con flores conte
niendo en su i nterior diseños geométricos a 
base de l a  1 1  Estrel la  de  David" - tiene en el  
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tímpano tres ángel es que s ostienen una car
tel a  que reza así :  " HI STORIA ECLESIAS
TICA 1 DE LA SANTA IGLESIA METRO
POLITANA DE 1 GRANADA 1 O RDENADA 
POR E L  Ldo . D.  I LU STINO ANTO 1 LI NEZ 
DE BU RGOS DEAN DELLA" . 

En l a  parte central , de forma de polígono 
irregular de s eis l ados , t iene en la parte 
superior una cabeza de angel alada que se 
asoma al i nt erior . En este s e  reproduce un 
esquema de l as C avernas del Sacromonte 
enci ma de l as cuales se escribe la palabra: 
11 gar al-nata" ( Granada) en árabe de ca
racteres salomónicos . Desde l as Cavernas 
arranca una colección de rayos luminosos 
-con una l eyenda : 11 Hinc orta sedentibus i n  
tenebris1 1 - hacia el  Globo T erráqueo , coro
nado por una cruz , en el que aparece seña
l ada de manera especial : 1 1 Hispani 11 • A l a  
derecha del Globo e ncontramos l a  ciudad de 
llipula; supuesto pobl ado romano cerca del 
Monte Santo de Valparaiso . 

Esta parte central -con leyenda en su mar
co: 1 1 MONS SAC E R  I LLIPU LITANUS"- es
tá flanqueada por l as figuras de Santiago (a 
la derecha) y San Cecilio (a l a  i zquierda) . 

La parte i nferior de l a  composición , a ma
nera de banco o pedestal , contiene una 
cartela ,  entre dos escudos del Arzobis po 
Pedro de C as tro , con esta leyenda:  " DIVIS 
I ACOBO ET CAECI LIO 1 His paniae tute
l laribus , hanc Sacri l l l ipuli tani 1 montis 
pri mariae eorum sedis effigie m  dicavit" . 

Es ta plancha , como todas l as de l a  serie 
a l as que encabeza , fué donada por el  
Obispo de Tortosa al Sacro monte (cfr . 
Apéndice documental) . 

Gómez-Moreno: 1 1 El arte . . .  1 1 , pág . 1 0 .  
Pita Andrade:  " Iconografía . . .  " ,  pág . 19 . 
Hagerty: " Catálogo . . .  1 1 , pág . 8 9 .  Ceán 
Bermúde z :  " Diccionario . . .  1 1 , Tomo II , 
págs . 289 y 290 . C a  veda:  11 Memorias . . .  11 , 
Tomo I ,  pág . 2 3 7 . Palau y Dulcet :  " Manual 
del . . .  11 , Tomo I ,  pág . 376 , núm .  1 3 1 18 . 
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26. PRINCIPIO DE LA DEDICATORIA DE LA HIS
TORIA ECLESIASTICA DE ANTOLINEZ AL 
ARZOBISPO PEDRO DE CASTRO 

280 x 200 mm . 
Tal la dulce , cobre . 
Sin fi rma . 
Prueba cons ervada en l a  Abadía del Sacro
monte . 
Fig .  37 . 

Composición rectangul ar dividida en dos 
partes . En la superior San Tesi fón (a la 
derecha) y San Hiscio (a la i zquierda) con 
dos ángeles a sus piés y apoyando el pri me
ro su mano izquierda en un grifo al i gual 
que el segundo la derecha en el mismo mo
tivo renacentista , flanquean un escudo del 
Arzobis po Pedro de Castro , fundador del 
Sacro monte . La parte i nferior contiene el 
principio de la dedicatoria y dice así :  1 1  Al 
I L LU Smo , y Rmo . Sor , MI Sor ,  D PEDRC 
/ DE CASTRO , Y QU IÑONES ARQOBI SPO 
/ DE SEVI LLA DEL CONSEJO DE SU MA
GESTAD . 

SU ELE DIOS , SIN VIOLENTAR , LOS NA
TU RALES DE SUS / criaturas l evantarlos 
a obras maravi l los as . Y ass i , para l ibrar 
el  pueblo de / Israel , eligio el ani mo y for
taleza de David; la de Gedeon para castigo , 
1 y ac;:ote de los Madianitas , y la s abiduría ,  
zel o , y constancia de Saulo , / para defens a , 
y a mparo de nuestra religion . Viendo (pues) 
nuestro Sor . estas 1 virtudes en V .  Sa . y 
el valor con que defendía ,  y governava l os 
supremos / officios temporales : l e  saco 
del los , y escogio co mo otro Moys e n , para / 
que , como el (rompiendo con mil  difficulta
des) s aco de Egipto el pueblo / de Israel , y 
los huessos del Patriarca Joseph ; s acasse 
V. Sa . de l as cavernas 1 del s agrado monte 
de Granada l as laminas , y l ibros de plomo , 
huessos , y ceni zas de / los segundos Pa
triarcas de Hespaña , y pri meros martyres 
del l a .  Y con su zelo , / constancia y sabidu
ría venciesse tan grandes difficultades , 
como s e  an oppues- / to contra estas sa
gradas rel iquias , y las levantasse templ o , 
y altar / donde fuessen reverenci adas . Ra
�ones , que me obligan a dedicar a V .  S .  
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I l l ma . / la historia eclesiastica de Granada , 
que e escrito por compl i r  con la 1 devocioñ 
que tengo a estos gloriosos martyres : a 
quien offrezco este / pequeño trabajo , y a 
V . Sa .  I l l ma . co mo a sucessor suyo , y sor . 
mio l a  defensa del 1 1  • 

Esta prueba , magnífico ejemplo del grabado 
como i lustrador de l a  obra escri ta ,  estaba 
destinada como la anterior al libro de Anto
línez . 

La plancha , se conserva en la Abadía del 
Sacro monte , Gómez-Moreno dijo no cono
cer ni nguna estampa de ella . 

Gómez-Moreno , M .  : 1 1  El arte . . .  11 , pág . 
10 . Hagertty , 1 1 Catálogo . . .  1 1 , pág . 72 . 

27. J ESUCRISTO CURA A LOS SANTOS C ECI L IO  
Y TES!FON 

280 x 184 m m .  
Tal la  dulce , cobre , 
En el ángulo inferior i zquierdo de la co mpo
sición figurativa:  F .  Heyla faciat . 
Prueba conservada en l a  Abadía del Sacro
monte . Fig . 38 . 

Composición de estilo flamenco segura
mente sobre dibujo de Girolamo Lucen te , 
aunque no se es pecifica en ella . Heylan se 
nos muestra como un gran vi rtuoso del gra
bado a buri l . Muy al estilo de la época , se 
representan di versas escenas de la vida de 
Cristo , ocupando la parte central e l  mo
tivo principal , es deci r ,  la  figura de Cris
to , a l a  i zquierda dejando tras de sí a una 
muchedumbre ; realiza el milagro de la 
curación de San Cecilio sordomudo (en 
pri mer término) y San Tesifón , ci ego (en 
segundo plano) , ambos en acti tud orante 
sobre los que se apoya su padre Salik . Esta 
escena representa un episodio de los l ibros 
plúmbeos . 

En l a  parte i nferior de l a  composición hay 
una cartela rectangular presidida por ca
beza del angel al ado y rodeada de motivos 
geométricos en espi ral que dice así :  BENE 
O M NI A  FEC I T :  ET SU RDOS FECI T  / AU 
DIRE , ET M U TOS LOQU I . M arci . 7 .  V .  37 . 
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La prueba , como l as anteriores , i lus traría 
el l ibro de AntolÍnez . Conservamos la  plan
cha en el Museo de l a  Abadía . 

Gómez-Moreno: 11 El arte . . .  1 1 , pág . 10 . 
Hagertty : 1 1Catálogo . . .  1 1 , pág , 8 6 ,  

2 8 .  L A  VI RG EN SEGUIDA DE SAN PEDRO Y 
RODEADA DE V ARIOS PERSONAJ ES, COLOCA 
EN UN MONTE UNO DE LOS LIBROS PLUM
B EOS 

2 70 x 184 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
En la parte inferior de l a  composición , 
ocupando el centro: F .  Heylan fecit . 
Prueba reali zada para l a  " Historia , . .  1 1  de 
Antolínez . Se conserva en l a  Abadía del 
Sacro monte . 
Fi g ,  39 

Composición del mis mo es ti lo que l a  ante
rior . En un mis mo es pacio bidi mensional , 
graci as a la perspectiva , tienen lugar va
rias escenas . La principal ocupa el centro . 
La pl ancha es tá dividida en dos partes 
rectangulares y desiguales . La inferior 
contiene una leyenda de forma elipsoi dal 
rodeada de motivos vegetales . Esta dice 
así :  1 1 Et erit Vobis Visio omnium s icut 
verba Libri signati 1 que m  cum dederint 
sci enti Litteras , dicent:  Lege istum 1 res
ponde bit :  Non possum , signatus es t eni m .  
lsaiae , 2 9 . 1 1 1 1 • 

Volvi endo a la parte pri ncipal , la Vi rgen 
rodeada en pri mer término de cinco perso
najes orantes , coloca el  l ibro plúmbeo 
dentro de una roca o monte que se abre para 
recibirla;  s iete personajes más contemplan 
transfigurados la escena dispuesta en dia
gonal . En el ángulo superior derecho , ve,.. 
mos representada parte de una ciudad a l a  
v e z  que una serie de rayos i luminan desde 
este ángulo la escena fundamental , En el 
ángulo superior izquierdo , se  representa 
una media luna . 

Como l as anteriores , estaba destinada esta 
prueba al l ibro de Antolínez . Sin e mbargo , 
no conservamos la plancha en l a  Abadía del 
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Sacromonte . 

Gómez-Moreno : 1 1E l  arte . . .  " ,  pág . 10 . Pita 
Andrade : " Iconografía . . .  1 1 , pág . 12 . Hager
ty : " Catálogo . . .  1 1 , pág . 8 9 .  

29. SANTIAGO DESEMBARCA E N  ESPAÑA 

280 x 195 mm , 
Talla dulce , cobre . 
En el centro de l a  parte i nferior de l a  
composición: F .  Heylan fecit . 
Prueba conservada en la Abadía del Sacro
monte , reali zada para la 1 1  Historia . . .  11 de 
Antolínez . 
Fig . 40 , 

Composición rectangular dividida en dos 
partes des iguales . La superior representa 
la venida de Santiago a España . Está pro
visto de báculo y seguido de dos personajes 
que convers an , ocupa el ángulo i nferior de
recho de l a  pri mera parte . En el centro de 
ést a ,  un navío ocupa su mayor pa rte y da su 
frente a un mapa en relieve de las costas de 
Ital ia , Gal i a  y Españ a .  

E l  segundo cuerpo s e  l imita a una cc.rtela 
el ipsoidal presidida por cabeza de angel 
alada y rodeada de motivos espi rales . En su 
interior:  1 NAVIS I NSTITORIS DE LONGE 1 
PORTANS PANEM P ROVE R .  3 1 . V .  14 . 

Del mismo estilo que l as anteriores en 
cuanto a la figuración , estaba destinada al 
mismo fin .  

S e  conserva l a  plancha e n  e l  Museo de l a  
Abadía del Sacro monte . 

Gómez-Moreno : 1 1E l  arte . . .  " ,  pág . 10 . Pita 
Andrade : 1 1  Iconografía . . .  1 1 , pág . 1 3 .  Hager
ty: " Catálogo . . .  1 1 , pág . 8 9 .  

30. SAN CECILIO ES L LEVAOO A L  MARTIRIO 

284 x 1 96 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En e l  ángulo i nferior i zquierdo .del pri mer 
cuerpo de la composición: Fra . Heylan fecit . 
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Prueba cons ervada e n  l a  Abadía del  Sacro
m onte , reali zada para la 1 1 Historia1 1  de An
tolíne z .  
Fig . 41 . 

C o m posición di vid ida e n  dos cuerpos . E l  
superior representa , e n  s e ntido asce nsio
nal , a San Cecil i o  l le vado al  m arti rio . E l  
cuerpo inferior tiene una cartel a  e l ipsoidal 
igual a la anterior con la s i gui�nte l ey e nda:  
T ANQUAM AU RU M IN FORNACE P RO B AVIT 
I LLOS , 1 E T  IN T E M P O RE RE SPECTU S 
I LL O RU M . Sap . 3 .  '1/ .  6 .  

Del  m i s mo esti lo  que l as precedentes y des 
ti nada a i gual fin .  

S e  conserva l a  plancha e n  e l  Museo de l a  
Abadía del  Sacro mont e . 

Gó m e z -Moreno: 1 1 E l  arte . . .  1 1 , pág . 1 0 .  Ha
gerty :  1 1 C atálogo . • .  11 , pág . 90 . 

3 1 .  EL ARZOBISPO CASTRO Y EL LICENCIADO 

AMERIQUE ANTOLINEZ, RECOGEN LOS HUE-
SOS Y CENIZAS DE LOS MARTIRES DEL 
SACRO MONTE 

2 8 2  x 1 9 7  m m .  
T a l l a  dulce , cobre . 
E n  e l  á ngul o  i nferior derech o  de l a  compos i 
ción:  Gero . Lucente i nvento r . F .  Heylan 
scul p _  
P rueba conservada e n  l a  Abad{a d e l  Sacro
monte , reali zada para la 1 1 Historia . . .  1 1  de 
Antolínez .  
F i g . 70 . 

C omposición apaisada represent ando di ver
sas escenas de l a  recogida de huesos y ce
ni :Las de los m ártires sacro montanos , diri
gida por e l  Arzobispo C as tro (señalado junto 
a la cabeza con una D) y por el Licenciado 
A m e ri qu e  Antolínez (cuyo nombre aparece a 
sus piés ) que forman junto a tres personajes 
m ás u n  grupo e n  el ángulo superior derecho 
d e  l a  composición . 

En e l  ángulo superior i zquierdo parece re
presentarse al M aestro Ambrosio d e  Vico 
(especi fi cado con una A) . 
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E n  la  parte i nf e rior , y ocupando e l  c entro , 
una cartel a  e l i ps oidal adornada con motivos 
en espi ral y conchas , dice así :  C U S TODIT 
D O M I NU S  O MN I A  O SSA E O RU M :  1 U NU M  
EX HIS NO N C O N T E RE TU R .  Ps . 33 . 

Muy del esti lo  de l os grabados de repro
ducción hechos por Heylan , es taba des tina
do al  mis mo fi n que l os precedentes . No 
cons e rv amos l a  pl ancha en el Museo de la 
Abadía . 

Góm e z -Moreno: 11 E l  arte . . .  1 1 , pág . 10 . Pita 
Andrade : 1 1 Iconografía . . .  1 1 , pág . 90 . Hager
ty:  " Catálogo . . .  1 1 , pág . 90 . 

32 .  EL A RZOBI SPO PEDRO DE CASTRO SUBE POR 
PRIMERA V EZ AL SACROMONTE 

280 x 1 8 7  m m .  
Tal l a  dul ce , cobre . 
E n  e l  ángu l o  i nferior derecho del pri mer 
cuerpo de la co mposición:  G .  Lucente in
ven . Debajo: F .  Heylan scul p .  
P rueba conservada e n  l a  Abadía del Sacro
monte reali zada para la 11 Historia . . .  1 1 de 
Antolíne z .  
Fig . 42 . 

Composición dividida en dos cuerpos i rre 
gulares o des igual es . E l  supe rior , magnífi 
c a m e nte grabado a l  buril con e xcel ente 
c laroscuro , representa la subida nocturna 
del  Arzobispo C astro al Sacro monte . SegÚn 
H agerty ésta tuvo lugar a l as dos de la ma
ñana del día 5 de Abri l de 1 59 5 . Está real i 
zada e n  s e ntido asc e ns ional , muy acorde 
con el esti lo  de la é poca . 

El s e gundo cuerpo s e  l i mita a una cartela a 
modo de pergamino a medio enrol l ar , que 
deja ver l a  s i guient e  l e yenda:  Aedi ficavit 
Do m i nus murum Hierusal e m  e x  1 Lapi dibus 
de acervis pul ve ri s , que com- 1 bus ti sunt . 
2 Esdr . 4 .  V .  2 .  Está flanqueada por dos 
círculos con motivos vegetal es , también con 
l e ye nda en su i nt e rio r . El  de la derecha: 
T amquam 1 l apides in 1 calce m .  El de la 
i zqui e rda:  Conversi 1 s unt . Sant . 1 ibi inv . 

No s e  cons erva l a  pl a ncha en l a  Abadía del 
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S ac ro monte , Como los ante riores , estaba _ 
destinado a i lustrar l a  citada " H istoria E 
clesiástica" de Justino Antolíne z ,  

Gó mez -Moreno :  " El arte , , ,  1 1 ,  pág , 10 , Ha
gerty:  " Catálogo , , , 1 1 ,  p ág .  10 , 

33. LAMINA SEPULCRAL DE SAN CECILIO 

1 90 x 271  mm , 
Talla dulce , cobre , 
S i n  firma , 
Prueba que había de i lustrar l a  obra de Jus
tino Antolíne z :  -!! Historia . . .  1 1  cons ervada e n  
l a  Abadía d e l  Sacro monte , 
No conocemos la existencia  de l a  plancha , 
Fig , 7 1 .  

Estam pa de for mato apaisado como todas l as 
de esta s erie de cuatro , que reproduce n  l as 
lámi nas de plomo descubie r tas e n  Granada 
el  año de 1595 , y que anali zamos a continua
ción , 

E n  l a  parte s uperior del espacio compositi
vo , el  facsímil  de la l á mi na de plomo , se
mici rcular muy rebaj ada , escrita  con ca
racteres hispano-béticos o s alomóni cos , 
Sobre el la  l as m edidas : " La pl ancha de plo
mo original tiene 1 por el  zirculo en medio 
19  pulgares" (ángulo derecho) y 1 1 La dicha 
plancha tie ne 1 de ancho 3 pulgares " . 

La mitad i nferior de l a  c o mpos i ción l a  ocu
pan dos cartelas igurl es -de form a  rectan
gular y adornadas con marco de motivos es
pirales , ani males y en su l ado superior 
s e llo  con el siglo s ac ro montano y una grana
da- con l a  transcripción en latín (derecha) y 
e n  castel lano ( izquierda) . Ambas cartelas 
dej an en medio otro s el lo con l a  m e ncionada 
estrella y más arriba l e emos : " Es tas l etras 
no s e  l een e n  l a  lamina por estar 1 comido 
el  plomo . 1 .¡ loco i l ipuli - 1 tate" , 

La i nscripción de l a  cartel a  e n  castellano 
dice así :  1 1 E n  el año s e gu ndo del i mperio de 
Neron prime- 1 ro dia de Febrero padecio 
martyrio en est e  lugar 1 I l i pulitano S .  C e 
c i l i o  discipulo de Santiago , varon 1 dotado 
en letras , l enguas y s an ti dad . Commen 1 to 
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las prophecias de S .  luan l as qua- 1 les es
tan puestas e n  otras reliquias , en l a  1 parte 
alta de la torre i nhabitable Turpiana 1 c o mo 
me lo dixeron s us discipulos que pade 1 cie
ron martirio con el S .  Setentrio y Patri
cio , 1 los polvos es tan eh l as cavernas des
te s agrado 1 monte e n  m emoria de los qua
l es se venere " . 

Gómez-Mor eno l as i ncluye e n  l a  s e ri e  de 
obras de H e yl an: " Cuatro con facsímiles y 
versiones de l as planchas l atinas : s i n  fir
ma" . E n  realidad , el  grabador s e  i nspira 
en l as planchas que abrió Alberto Fernán
dez de l as citadas l á mi nas de plomo . (Figs , 
1 y 2) , Este hecho hizo que en el c atálogo 
reali z ado por H agerty sobre los grabados 
del Sacro mont e , s e  atribuyeran a F e rnán
dez .  

El c ar ácter no figurativo de los motivos 
de esta s erie , no l e  resta valor calcográ
fico y constituyen un e j e mplo del papel del 
grabado como co mplemento del libro en un 
momento en el que la fotografía era algo 
i mpensabl e . 

Gómez -Moreno :  " E l  arte . . .  1 1 , pág . 10 . Ha
gert y :  "Catálogo . . .  1 1 , pág . 93 , nQ 37 , 

34. LAMINA S EPULCRAL D E  SAN HISCIO 

194 x 299 m m ,  
Talla dulce , cobre . 
Sin  firma . 
P rueba para l a  obra de Jus tino Antolíne z :  
" Historia . . .  1 1 conse rvada e n  l a  Abadía del 
Sacro mont e . 
No conoce mos l a  existenc i a  de l a  plancha . 
Fig .  72 . 

Esta mpa a paisada al i gual que la anterior y 
de s i milar com posición como todas las de 
esta s erie  de cuatro . 

E n  l a  parte superior , e l  facsímil de l a  
plancha de plomo , d e  for ma r ectangular y 
con inscripciones s alomónicas o hispano
béticas . 

Debajo , l as medidas : 1 1 La plancha tiene de 
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largo 2 3  pulgares , 1 y de ancho cinco pul ga
res " . 

La parte inferior del espacio compositivo 
muestra dos cartelas rectangulares e igua
l es -con adornos en espiral presididos por 
los siglos de Salomón- unidas por un cordón 
del que cuelga o tro sello sacro montano . 

La de l a  derecha , contiene l a  transcripción 
en cas tel lano , mientras la  de l a  i zquierda l a  
tiene e n  l atín , 

Como l a  anterior , es copia de las planchas 
abiertas por A ,  F ernández ,  (Figs , 1 y 2 ) , 

La inscri pción en castellano reza así :  11 En 
el segundo año de Neron , primero dia del 
mes 1 de Mars;o pQdecio martyrio en este 
lugar I l ipulita- 1 no escogido por este e
fecto , s an Hiscio discípulo 1 del Apostol 
Sanctiago con sus discípulos Turilo , 1 Pa
nucio , Maronio , Centulio , por medio del 
fue- 1 go en el  qual  fuero abrasados vivos y 
fuero coverti- 1 dos como l as piedras s e  
covierte en cal ' passaron 1 a l a  vida eterna: 
los polvos de los quales estan 1 en l as ca
vernas des te monte sagrado , el qual 1 en su 
memoria s e  reverencie como l a  razon lo 
pide" . 

Como l a  precedente , a tri buída erróneamente 
a Alberto Fernández ,  

Hagerty:  " Catálogo , , . 1 1 ,  pág . 93 , núm .  36 , 

35. LAMINA SEPULCRAL DE SAN TESIFON Y 
SAN MESITON 

188 x 280 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
Sin fi rmar , 
Prueba para i lustrar la obra de Justino An
tolínez:  1 1  Historia , . , 1 1  conservada en l a  Aba
día del Sacro monte , 
No conocemos l a  existencia de l a  pl ancha , 
Fig , 73 , 

Doble composición , En la parte superior del 
pri mer cuerpo , facsímil  de la  lámina de 
plomo de S. Tesifón , semicircular rebaja
da , con inscri pciones hispano-béticas , En 
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l os ángulos l as medidas : 1 1 La pl ancha de 
plomo original tiene 1 por el zirculo en me
dio 22 pulgares" (derecha) y " La di cha 
plancha tiene 1 de ancho 4 pulgares" ,  

Debajo , en dos cartelas rectangulares igua
les -con marco de motivos en espi ral y 
presidido por e l  sigi lo  de Salomón- trans
cripciones de l a  l ámina anterior en l atín 
(derecha) y castellano (i zquie rda) , Las dos 
cartelas dejan en medio el  sigilo s acromon
tano . La transcripción castel l ana dice así :  
1 1 En el  año segundo del i mperio de Neron 
pri- 1 mero dia del mes de Abri l padecio 
martirio 1 en este lugar I l ipulitano S .  Tesi
pho el  qual an 1 tes de s u  conversio se l l a
mava Abenathar dis- 1 cipulo de Sanctiago 
Apostol varo docto y san 1 cto Escrivio en 
tablas de plomo aql libro l la- 1 mado Funda
meto de la Yglesia Y juntamete fue- 1 ron 
martirizados sus discípulos S ,  M axi mino , 1 
y Lupario cuyos polvos y e l  l ibro estan con 
los 1 polvos de l os s anctos martires en l as 
cavernas 1 deste s agrado mote Reverencie
se e memoria del l os . 1 G: : C :  : P :  : C :  Flo
rent i : I liberritano11 , 

El s egundo cuerpo , muestra en s u  parte 
superior la  lámina de San Mesitón en fácsÍ
mil , escrita , tambi é n ,  con caracteres hispa
no-béticos y debajo l as medidas : 1 1 Es ta plan
cha de plomo tien 1 de l ago 13 pulgares" 
(ángulo derecho) 1 1  y de ancho 2 pulgares" 
(ángulo i zquierdo) , 

Estas dos i nscripciones dejan en medio dos 
cartelas rectangul ares en forma de papiro 
enrol lado con l as transcri pciones en l atín y 
cas tel lano a l a  derecha e i zquierda respecti
vamente . 

Forma con l as  anteriores y la siguiente l a  
serie inspi rada e n  l as planchas de Fernán
dez y atribuídas a éste erróne amente como 
expresa mos en números precedentes , (Figs . 
1 y 2) . 

Hagerty :  "Catál ogo . .  , 1 1 , pá.g , 93 , núm . 3 5 .  
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36. LAMINAS EN QUE ESTABAN LOS LIBROS 
FUNDAMENTUM ECCLESIAE Y ESENTIA DEI 
197  x 286 mm . 
Talla  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Prueba para ilustrar la obra de Justino An
tolíne z :  " Historia . . .  11 cons ervada en l a  
Abadía del Sacro monte . 
No conoce mos la existencia de la plancha . 
Fig . 74 . 
Estampa apaisada en la que se representan 
el facsímil de las l áminas de plomo en que 
estaban cerrados los libros plúmbeos : Fun
damentum Ecclesiae y Essentia Dei . 

En la parte superior , las inscripciones en 
letra hispano-bética o salomónica , encerra
das en espacio rectangular y circular (a la 
derecha e i zquierda de la composición , res
pectiva mente) . 

Enci ma , inscripción: " LAMI NAS O C U BI E R
TAS EN Q ESTAVAN C ERRADOS LOS LI
BROS FU NDAME NTÜ ECC LESIAE Y E 
SSENTIA DEI" . 

En la parte inferior del espacio compos1hvo 
y en dos cartelas adornadas con motivos en 
espi ral , conchas y sel los sacro montanos , la 
transcripción en latín y c astellano de las 
respectivas láminas superiores . 

La cartela en castell ano dice así :  " Libro de 
la Essencia de Dios , el qua! S .  Thesi- 1 
phon discípulo del Apostol Santiago , e n  su 1 
natural lengua Arabiga con caracteres 1 de 
Salomon escribio tanbie otro l lamado 1 
Fundamento de la Y gl.esia , el qual esta 1 en 
las cavernas des te sagrado monte . 1 Dios 
l ibre estos dos Libros del E m pera- 1 dor 
Neron puso sin este m: a sus obras , 1 es
criviedo la vida y milagros de su Maes- 1 
tro está en las cavernas deste sacro mote" . 

Hagert y :  1 1 E l  grabado . . .  11 pág . 93 , núm .  38 . 

37. DOS PIEDRAS QUE CONfENIAN LOS LIBROS 
PLUMBEOS 

205 x 305 m m .  
Talla dulce , cobre . 
Prueba que había de i lustrar la obra de Jus
tino Antolínez :  " Historia • . .  1 1  conservada en 
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la Abadía del Sacro monte . 
No conoce mos l a  existencia de la plancha . 
Fig . 75 . 

Estampa apaisada que representa las dos 
piedras unidas , grabadas con detalle y pre
cisión . Debaj o l ee mos la inscripción: 1 1ES
T AS DOS PIEDRAS D 1 E ST A FORMA ES
TA VAN PEGADAS CON YESO Y BETU N 1 
Y TRES LI BROS D E NT RO D 1 E LLAS E N  
CADA E NC AX E  U NO" . 

Es copia , junto con la siguiente es ta mpa del 
Catálogo , de la  de Alberto Fernández , ya 
analizada . (Fig . 69) . 

Concuerdan estas dos estampas con la rela
ción de Gómez-Moreno y de igual for ma con 
el t estamento de Antolíne z . 

1 1 Dos con las piedras que contenían los l i
bros , copias de  la  de  F ernández y sin fir
ma" . 

Gómez-Moreno : 1 1 El arte . . .  1 1 , pág . 10 . 

38. PIEDRA QUE CONTENIA LOS LIBROS PLUM
BEOS 

205 x 30 5 mm . 
Talla  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Prueba para la obra de Justino Antolínez :  
1 1  Historia . . .  1 1  conservada en la Abadía del 
Sacro monte . 
No conoce mos l a  existencia de la plancha . 
Fig . 76 . 

Estampa comple mento de la anterior , en l a  
mis ma l ínea est i lística , y copia d e  la  de 
Alberto Fernández . 

39. SELLOS DE SAN CECILIO Y SAN TESIFON 

254 x 1 8 5  m m .  
Talla  dulce , cobre . 
En la parte superior de l a  composición , 
debajo de una cartel a:  F .  Heylan fecit . 
Prueba para la " Historia . . .  11 de Antolí
nez que se hal l a  en la Abadía del Sa
cromonte , 
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No conocemos la existencia de la plancha . 
Fig . 43 . 

Doble composición . En la parte superior , 
cartela  rodeada y adornada con motivos en 
espiral y guirnaldas de flores y presidida 
por cabeza de ángel alada y a su pié una 
granada con la inscripción: 11 SELLOS 1 
CONQUE LOS SANCTOS MART YRES 1 
CAECI LIO Y THESIPHO N DEXARO 1 SE
LLADOS LOS LIBROS QU E SE 1 HALLA
RON E N  E L  SACRO MONTE 1 DE GRANA
DA11 . 

La parte inferior muestra seis sellos Clrcu
lares . 

Es tampa que he mos visto ci tada por Gómez
Moreno y que encabeza una serie de cuatro . 

Gó mez- Moreno : 1 1 El arte . . .  1 1 , pág . 10 . Ha
gerty:  1 1  El grabado . . .  1 1 , pág . 90 . 

40. SELLOS SALOMONICOS 

255 x 1 8 9  m m .  
Talla dulce , cobre . 
Sin firma . 
Prueba para la 1 1 Historia . . .  11 de Antol ínez 
conservada en la Abadía del Sacro monte . 
Fig . 44 .  

Segundo grabado de la serie . Lo componen 
doce sellos dispuestos en sentido hori zontal 
de tres en tres . 

41 .  SELLOS SALOMONICOS 

257 x 1 8 7  m m .  
Tal la dulce , cobre . 
Sin firma . 
Prueba para la 1 1  Historia . . .  11 de Antolínez 
conservada en la Abadía del Sacro monte . 
No conocemos la existencia de l a  plancha . 
Fig . 45 . 

Como la anterior , la componen doce sel los 
dispuestos en e l  mis mo sentido . Tercera 
estampa de l a  serie •. 

42.  SELLOS SALOMONICOS 

254 x 188 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Prueba para la 1 1 Historia . . .  1 1  de AntolÍnez 
conservada en la Abadía del Sacro monte . 
No conocemos la existencia de la plancha . 
Fig . 46 . 

Cuarta estampa de la serie . Igual que las 
anteriores , contiene doce sel los . 

43. CUATRO MILAGROS DE LOS SANTOS DEL 
SACROMONTE 

275 x 1 92 mm . 
Talla dulce , cobre . 
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En el ángulo inferior derecho de la composi
ción: F .  Heylan fe . 
Prueba conservada en el Sacromonte para la 
1 1 Historia . . . 1 1  de Antolínez . 
Se conserva la plancha en el Museo del Sa
comonte . 
Fig . 47 .  
Composición dividida en tres franjas o cuer
pos apaisados . El inferior , a su vez , en dos . 
Cada uno de ellos encierra la escena corres
pondiente a un milagro . 

El superior representa el momento de la 
subida de una paralítica al Sacro monte . Se
gún Hagerty es Doña Leonor Bravo , hija del 
Licenciado Bravo , Relator de la  Chancille
ría , que padecía parálisis en ambas pier
nas , y quedó curada después de una visita 
al Monte en 1 595 . 

U na leyenda escrita en el l ado superior del 
marco que l a encuadra , dice así :  1 1 Resina est 
in monte Galaad , et medicus (en cartela I H 
S) qui obducat cicatrices . Iere m . 8 v .  221 1 . 
En el l ado inferior de dicho marco , dentro 
de carte la :  1 1 Tunc saliet sicut cervus clau
dus . Isa . 35 v .  6 1 1  . 

El rectángulo medio encierra otra escena , 
presidida por una i nscripción en cartela 
(inserta en el l ado superior del marco) ya 
descrita . El mi lagro es la salvación de un 
niño que cayó a la acequia de un molino 
mientras su madre l avaba . Hagerty dice 
que se trata del hijo de M aría Rodríguez , de 
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tres años , y que tuvo l ugar el 14 de Mayo de 
1 595 . Heylan representa , en pri mer l ugar , 
el milagro de una manera e minentemente 
narrativa (segÚn los modos co mpositivos de 
la  época) y al fondo una vista de Granada 
con algunos edificios entre los que destaca
ríamos la  cabecera y la  torre de l os pies de 
la  Catedral . 

El cuerpo inferior -con leyenda inscrita en 
cartela en el lado superior del marco que lo  
separa del  anterior : 1 1 Si transieris per 
aquas tecu m ero 1 flumina non operient te . 
Isa . 43 v .  2 1 1 - está di vi di do , como diji mos , 
en dos cuadros con motivos independientes . 

El de la derecha de la co mposición -con le
yenda en su parte inferior:  " Obducam cica
tricem tibi et a vulneribus 1 tuis Sanabo te 
Iere m .  30 . v .  1 71 1 , dentro de cartela
muestra al espectador un personaj e orante 
a la entrada de una cueva . Hagert y ,  conoce
dor y estudioso de la  historia del Sacro
monte , nos dice , una vez más , que se trata 
del Doctor Lara , médico del Santo Oficio , 
que padecía un corri miento del dedo pulgar , 
curándose después de visitar las cavernas 
del Sacro monte el 2 5  de Mayo de 1 595 . 

El motivo de la i zquierda -con l eyenda , 
también , en la parte inferior del marco : 
1 1  Sal vum faciet egenum a gladio oris & 1 de 
manu violenti pauperem Iob . S .  v .  15 1 1 . 
muestra dos momentos del milagro que los 
santos del Sacro monte obraron en favor de 
Don Ginés Thomas que recibió una estocada 
el 1 de Mayo de 1 595 , según Hage rty . 

La estampa forma parte de una serie con 
milagros realizados por los santos del 
Monte . El estilo  de todas las escenas es s i 
milar . S e  si multanea e n  el  mismo espacio 
compositivo escenas que tienen distinto 
lugar en el tiempo pero con relación entre 
sí . Manera de componer , muy en boga en el 
siglo XVI I . 

Gómez-Moreno: " El arte . . •  " ,  pág . 10 . Ha
gerty :  "Catálogo . . .  " ,  pág . 9 1 . 
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44. TRES MILAGROS DE LOS SANTOS DEL SA
CROMONTE 
280 x 195 m m .  
Tal la  dul ce , cobre . 
En la parte i nferior de la composición , 
ocupando el centro : F .  Heylan fecit .  
En l a  parte superior de l a  co mposición: 1 1 I n  
his curans mi tigavit dolore m e t  unguentarius 
faciet unctiones sanitatis eccli 38 . v .  711 • 
Prueba para la " Historia . . .  " de Antolíne z  
conservada en l a  Abadía del Sacro monte . 
La plancha s e  cons erva en el Museo del Sa
cromonte . 
Fig .  48 . 

Composición triple en cartelas elipsoidales 
con leyendas y adornadas con motivos rena
centistas y sellos del Sacro monte . 

La superior muestra el i nterior de un dor
mitorio donde un personaj e aparece junto a 
un brasero cuyas llamas la prenden los 
vestidos . 

La central , el i nterior de l as catacumbas 
del Sacromonte como escenario de una fi
gura yacente rodeada de varios personajes 
y la  aparición de una Vi rgen orlada . 

La inferior , otra escena de dormitorio 
donde un personaje orante pide auxilio a San 
Ceci lio que aparece e n  orla en un ángulo .  

Esta prueba pertenece con l a  anterior a una 
serie de dos planchas que contienen siete 
mil agros atribuídos a los santos el Monte . 
Creemos que Gómez-Moreno , al referi rse 
a esta serie , hablaba de tres pl anchas al 
incluir , por descuido , el 1 1  Bautis mo de los 
moriscos" como un mil agro . 

Gómez-Moreno : 1 1 E l  arte . . .  1 1 , pág . 10 . Pita 
Andrade : " Iconografía . . .  " m  pág . 18 . Ha
gerty: "Catálogo . . .  " ,  pág . 9 1 . 

45. BAUTISMO DE MORISCOS 

Talla dulce , cobre .  
En el centro de l a  parte i nferior de compo
sición: Fran . H e yl an fecit .  
Prueba conservada en l a  Abadía del Sacro
monte para la  " Historia Eclesiástica . . .  1 1  de 
Antolíne z . 
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Se conserva la plancha en el Museo del Sa
cromonte . 
Fig . 49 . 

Composición dividida en dos franjas o 
cuerpos apaisados . El superior , -con le
yenda que si rve de separación con el i nfe
rior: 1 1  Ecce servus meus , suspiciam eum , 
electus meus , complacuit si vi i n  i l lo  ani ma 1 
meo , dedi spiritum meum super eum , iudi
cium gen ti bus proferet . Isa . 421 1 - ofrece 
una asamblea de moriscos , sedentes , en 
círcul o alrededor de Don Pedro de Castro 
que ocupa trono acompañado de varios per
sonajes entre ellos Justino Antolínez . U n  
representante d e  aquel los parece pedir l i 
cencia para s u  bautis mo . 

El cuerpo i nferior muestra el hecho del 
bautis mo con arquitectura y paisaje sacro
montano al fondo . Debajo ,  leyenda que reza 
así :  1 1 Deduxit eos in spe ,  inimicos eorum 
operuit mare Et induxit eos in Mon 1 tem 
sanctisficationis suae: Monte m quem acqui 
sivit dextera eius . Ps . 771 1 • 

No la he mos visto ci tada por Gómez-More
no en la  rel ación de estampas de Heylan pa
ra la obra de Antolíne z .  

Hagerty: " Catálogo . . .  1 1 , pág . 91 . 

46 .  VARIOS EDI FICIOS GRANADINOS 

277  x 1 9 1  mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el centro de la garte i nferior de l a  
composición: Fran . Heylan scul p .  
Prueba conservada en la Abadía del Sacro
monte para la 1 1  Historia . . .  1 1 , de AntolÍne z .  
No conoce mos l a  existencia de l a  plancha . 
Fig . 50 , 

La estampa está dividida en cinco cuerpos 
que encierran , a su vez , cinco moti vos dis
ti ntos . 

El superior , apaisado , representa el : 
1 1  Puente del Rio Geni l 1 1  como así lo indica 
una inscripción en l etras capitales en su la
do i nferior . 
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Cuatro recuadros iguales nos muestra (de 
derecha a i zquierda en el sentido de la  
composición) y de arriba a bajo:  1 1 La Pue rta 
de Hernan Roman1 1 ;  " Puerta de Elvira1 1 ; 
" Torre inhabitable Turpiana11 y " Torre de 
la Iglesia de San Jose1 1 • Las dos pri me ras 
con l a  i nscripción que i ndica su identidad 
en el lado i nferior del marco que les sirve 
de separación con l as i nferiores . Las dos 
últi mas con i nscripción en la parte superior 
de la  co mposición . 

Curiosa estampa por los motivos en ella 
representados y que he mos visto citada por 
Gómez-Moreno como " Edi ficios de Granada 
que se suponían fenicios" . También cita y 
reproduce un detal le de la misma , concre
tamente la " Torre i nhabitable Turpiana1 1 , 
Pita Andrade . 

Gómez-Moreno : 11 El arte . . . 1 1 , pág . 1 0 .  
Pita Andrade : 1 1  Iconografía . . .  1 1 , pág . 2 .  
Hagerty :  "Catálogo . . .  1 1 , pág .  91 . 

47. ANTISTIO TURPION 

279 x 186 m m .  
Talla dulce , cobre . 
E n  la parte infe rior de l a  co mposición , · 
ángulo derecho : F .  Heylan . 
En el ángulo izquierdo : Me fecit Gra te 

Prueba , para la " Historia Ecl esiástica" de 
Antolínez , conservada en la Abadía del Sa
cro monte . 
No conoce mos la existenci a de la plancha . 
Fig . 52 . 

D os rótulos rectangulares . El pri mero , 
frontis del pedestal de la figura de Antistio 
Turpion , reza así :  C .  ANTISTI O .  C .  F .  
ANTI S .  VET .  PAT R .  RR . N .  TU RPIO NI 
I L LI PU LENSI . P .  H .  VLT . P R .  BO NO . R .  
P .  NATO , QU I ,  PATRIA FIDELITER ET 
COSTATER DEFENS A .  EXERC .  POENO R .  
AClE SU PERATO:  HOST . O .  I N  AGRO 
I LLU RCONE . PRO F U G . AC . FVS . VRB . 
NOSTRA MOE N . AC VETU STA. COLLAP 
(OPE R .  AMPL . )  D .  S. L .  R. EOQ . AQUA 
DIVE R .  I NDVCT . IN U NU COLLECTEIS 
FONT . PERDUC . CURA. H .  C .  OP. P AT R .  
O .  P P .  ET . PROV . CARISS . O M N .  HON .  
I N .  R .  P .  S .  F .  DE PIET VTIT . Q .  P P .  
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{ NE SU AVISS . HOM . MEMO . MORE RETU R) 
CO L .  PATR . ILLIPU LE NS IU . P .  TU RDITA . 
REGINA ET DE A .  PO . RO . QUODA GLO . 
ET . KARTAG AEMU L .  {QU AE A .  POPEIO 
AMPLISS . MAX . O .  LAU D .  O RN A . MERU IT) 
EX ARG . P .  XC . STATUA INAU R .  CU BAS! 
IN FORO ARCHILANO ANTE AED . M I NE R .  
SOLE M NI QUJ NQU A T R .  DI E .  H .  V .  M .  
AIM I LIO . ET . Q .  SERVI LIC CURAN . S .  
COS . S .  P .  COLLOC . F .  

El  inferior dice f,sí :  MU TATIONE OPPIDI 
P E LIGNO R .  COPIT . LU D .  ET E PU LU 
VICENEIS MU NICIPE S . ET I NCOLAE PAGI 
I U NDENI . CHALICRATI E T .  T EIU T H E R .  LET 
P AGI SU BU RBANI . D .  SPLE NDISS . O RDINIS 
I LLIPENSIV F .  I NCO L .  V .  ET MU LI E R .  
I NTRA MUROS HABITAN . P RAESTA N . SIN G .  
ICF . l .  

Composición dividida en dos cuerpos . El supe
rior , con la inscripción , ya descrita , en el 
frontis de un pedestal , donde se apoya l a  figura 
de Turpión (según Hagerty)  , el Questor romano 
que supuestamente dio su nombre a la Torre 
Turpi ana . La inscripción es sacada de dos 
lápidas descubiertas en Pulianas en 1569 y 
que eran dedicadas a l a  me moria de Antistio 
Turpión por los i l l ipulenses) muy de estilo 
flamenco , de pie ,  con fondo de nubes . 

E l  cuerpo inferior , con cartel rectangular , 
conteni endo la inscripción ya menc ionada . 

Gómez Moreno la enumera , en l a  relación 
de obras de Heylan para la Histori a de An
tolÍnez , como : "Inscripciones latinas e i ma
gen de Antistio Turpión11 • 

H agerty :  "Catálogo . . .  1 1 ,  pág . 90; Gómez
M oreno , M . : 1 1El arte . . .  " ,  pág . 10 . 

48. LA JUNTA DE CALIFICACION DE LAS RELI
QUIAS SACROMONT ANAS 

282 x 1 9 5  mm . 
Talla dulce , cobre . 
E n  e l  centro de la parte i nferior de la  
composición: Fran . H e  y 1 lan feci t . 
Debajo , cartela el ipsoidal con motivos 
vegetales que reza así :  1 1 I N  ORE DUORU M  
VEL TRIUM STAT O M NE VERBU M M ATH . 
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18 . 5 . 1611 • 
P rueba para la " H istoria . . .  11 de Antolínez 
cons ervada en la Abadía del Sacromonte . 
No conocemos l a  existencia de la plancha . 
Fig . 5 1 . 

Gracias a l a  perspectiva podemos ver el 
interior del Palacio Arzobispal en el dia de 
la Junta de Calificación de l as Rel i qui as del 
Sacro monte . Todos l os personajes asisten
tes aparecen sentados en banco corrido a 
ambos l ados mayores de l a  sala en cuyo 
fondo , bajo sitial , se encuentra el  Arzobis
po Cas tro , que presi de la escena . En el 
centro del recinto , nos dice Hagert y ,  cono
cedor de los pormenores históricos de 
estos aconteci mientos granadinos , se en
cuentra una mesa sobre la que se hal lan: el 

_perga mi no de la Torre Turpiana , l os huesos 
y ceni zas encontrados en el Sacromont e ,  al
gunos de los libros plÚmbeos , un Breve de 
C l e mente VIII  y los infor mes de Ambrosio de 
Vico . 

U na de las estampas más representati�as y 
conocidas de l as real i zadas por Heylan para 
la obra de Antolínez . La hemos visto citada 
por Gómez-Moreno :  "Concil io reunido para 
vindicar las rel i quias " . Ainaud lo reproduce 
en su obra sobre el grabado español . 

Gómez-Moreno : 1 1El  arte . . .  1 1 , pág . 1 0 . Ai
naud : " Grabado . . .  1 1 , pág . 2 7 1 , fig . 384 . 
Hagerty :  " Catálogo . . .  11 , pág . 9 1 . 

49. EL MONTE VALPARAISO ANTES DE 1595  

282 x 193 m m .  
Talla dulce , cobre . 
Sin firma . 
Prueba para l a  " Historia . . . 11 de Antolíne z  
cons ervada e n  l a  Abadía del Sacro monte . 
Se conserva l a  pl ancha e n  e l  Museo de l a  
Abadía . 
Fig . 149 . 

Composición en tres franjas i maginarias . 
En l a  pri mera vemos a un pastor con su re
baño . 
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La segunda nos muestra ruinas de mural las . 
Final mente , la tercera , colina con arranque 
de torre cirucular en ruinas . Al fondo el 
sol , nubes y pájaros que vuelan . 

Estampa , bien grabada , que hemos visto 
ci tada por Gómez-Moreno como: 11 Ruinas de 
I lurco , atribuídas a Il iberri : sin firma11 • 

Gómez- Moreno: 11 El arte . . . 11 , pág . 10 . 
Hagerty: "Catálogo . . .  1 1 , pág . 9 1 . 

50.  REBELION DE LOS MORISCOS EN EL ANDARAX 

2 7 7  x 193 mm . 
Tal la dulce , cobre . 
E n  el ángulo inferior derecho de l a  composi
ción: Girolamo Lucente inv . 

E n  el ángulo inferior izquierdo de l a  compo
sición: F .  Heylan scul p ,  
Debaj o , cartel a  presidida por cabeza de 
ángel alada , que dice así :  11 EFFU DERU NT 
SANGU I NE M  EO RU M  1 TANQUAM AOUAM 
PS 78 V . 311 • 
Prueba para la " Histori a . . .  11 de Antolíne z  
conservada e n  l a  Abadía del Sacro monte . 
Se conserva l a  plancha en e l  Museo de l a  
Abadía .  
Fig . 53 . 

Como en l a  anterior , el espacio compositivo 
se hal l a  dividido en tres franjas apaisadas 
enmarcadas por pilastras y separadas por 
grecas . 

La superior -con entablamento , friso con 
leyenda: 1 1 I NCENDE RUNT I GNI SANC 1 
TUARIU M TUU M . PS . 73 . v .  711 y frontón 
partido con cartela oval ada , en su centro , 
que encierra Crucifijo- muestra una escena 
en la que varios personajes armados profa
nan una Iglesia (a la izquierda de la compo 
sición) . U n  templo ardiendo (a  la  derecha) 
con muros (al fondo) . 

La central contie ne tres martirios con fon
do arquitectónico . 

La i nferior e nmarca un martirio colectivo , 
también con fondo de edificios . 
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En l a  " Historia . . .  11 de Antolínez ilustra
rían , según Hagerty , la entrada de l os mo
riscos de Alcolea en Andarax profanando su 
Iglesia .  El incendio del templ o . El martirio 
del beneficiado Juan Lorenzo obligado a 
meter los piés en un brasero y después va
rios moriscos le s acan un ojo ,  Su hermano 
Martín Lorenzo matado a cuchi l ladas . Ma
tanza del sobrino de estos llamado Diego 
Beltrá n .  

Estampa que corresponde a la misma serie 
de la  anterior . 

Gómez-Moreno: 1 1El  arte . . .  1 1 , pág . 10 . 
Hagerty :  11 Catálogo . . .  1 1 , pág . 92 . 

5 1 .  REBELION DE LOS MORISCOS EN MAIRENA 

2.75 x 195 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo inferior derecho de l a  compo
sición: Girolamo Lucen te inv . 
E n  el ángulo inferior izquierdo de l a  compo
sición: F .  Heylan scul p .  
Prueba para l a  1 1  Historia . . .  1 1  d e  Antolínez 
conservada en l a  Abadía del Sacro monte . 
Se conserva l a  pl ancha en el Museo . 
Fig . 54 . 

Triple composición en franjas apaisadas . 
La superior , muestra entablamento con 
leyenda en el friso:  1 1 FACTUS P RO NOBIS 
MA- 1 LEDICTU M AD GAL 3 v 311  y en 
medio de éste , dentro de un cartel ovalado , 
Cristo en l a  cruz . 

La central , más ancha que la anterior e in
ferior , representa l a  escena principal . U n  
personaje atado a u n  árbol ocupa e l  centro . 
Varios personajes disparan sobre él con 
saeteras (a la  derecha de la composición) y 
con arcabuces (desde l a  izquierda) mientras 
que otro le clava una l an za en el costado . Al 
fondo (en el ángulo superior izquierdo) , una 
muchedumbre contempla l a  escena . 

La inferior sirve de marco a un podio con 
cartel en el  centro: 1 1 BENEDICTUM EST 
ENIM 1 LIGNU M PER QUOD FIR 1 IUSTIA 
SAP . v .  711 • 
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La estampa i lustraría en e l  libro de Antolí
nez ,  según Hagert y ,  el martirio del benefi
ciado de Mai rena , Juan M artínez X aurigui y 
l a  matanza de los niños Gonzalo Barcazar y 
Melchor . 

La he mos visto citada por G6mez-Moreno 
c o mo las anteriores , con l as que forma 
seri e .  

Gómez-Moreno : 1 1  E l  arte . . .  1 1 , pág . 10 . 
Hagerty :  " Catálogo . . .  1 1 , pág . 92 . 

52.  REBELION DE LOS MORISCOS EN UGIJAR 

2 7 S  x 195  mm , 
Tal l a  dulce , cobre . 
En el ángulo inferior i zquierdo de l a  

_composición: F .  Heylan scul p .  
E n  e l  centro de l a  parte inferior , cartela 
con leyenda : " EX TINXERU NT I MP ETU M 
IGNIS SECTISU NT / IN OCCISIONE GLA
DII MOR TUI SUNT . Ad . Hab . I l"  . 
Estampa realizada para l a  " Histori a . . .  " de 
AntolÍne z .  Conservada en la Abadía del 
Sacro monte . Se conserva la plancha en el 
Mus eo del Sacro monte . 
Fig . SS . 

Composición en tres franjas apaisadas flan
queadas por marco de pi l astras y separadas 
por trozo de entabla mento . 

La superior , coronada por frontón partido 
con C rucifijo rodeado ::le orla ovalada en su 
centro , está dividida en dos partes que en
cierran escenas independientes . La escena 
de la derecha representa (a la izquierda) dos 
personajes quemando a un monj e ,  mientras 
que otros (al fondo) esperan la mis ma 
suerte . La de la izquierda muestra otra 
escena de martirio con fondo arquitectónico . 

En e l  l ibro de Antolínez i l ustrarían -según 
Hagerty- el martirio de Diego Pérez de 
Guz mán , Abad de Ugijar , en presencia de 
seis canónigos . Los supervivientes son 
arrastrados en la  escena de la derecha . 

La central ofrece otra escena si milar . Va
rios personajes a cabal l o  alancean a otros 
en el suelo mientras un grupo de mujeres 
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contemplan l a  escena . Al fondo , con edifi
cios , dos moriscos marti ri zan y matan a 
varios niños . 

La i nferior , como la pri mera , dividida en 
dos partes , muestra¡ , también , otras dos 
escenas de martirios . 

Estampa que , citada por Gómez-Moreno , 
corresponde a una s erie de tres dedicadas 
a la sublevación de moriscos . De s i mi lar 
estilo y composición . Las tres están real i 
zadas s obre dibujos d e  Girol amo Lucente , 
pintor que t rabajó en Sevil la y Granada en 
los pri m eros años del X VII . 

Gómez-Moreno : " E l  arte . . .  " ,  pág . 10 . 
Hagert.y : " C atálogo . . .  1 1 , pág . 92 . 

53. SECCION DE LA CAPILLA MAYOR EN LA CA
TEDRAL DE GRANADA 

420 x 3 16 m m ,  
Tal la dulce , cobre . 
En el ángulo inferior derecho de la compo
sición: F .  H eylan fecit . 
En la parte superior , leyenda : 1 1 QU AE 
CONSTRU I TU R I N  <;::ELIS VIVIS EX LAPI 
DIBUS" . 
Estampa conservada en l a  Abadía del Sa
cromonte . 
Se cons erva la plancha en el Museo del 
Sacro monte . Fig . 1 1 .  
Fig . 56 . 

Magnífica obra , qui zás una de las pri meras 
planchas grabadas por H eylan en Granada . 

Gómez-Moreno piensa en la posibil idad que 
esta estampa se hiciera para ilustrar l a  
obra de Antol ínez y l a  supone dibujada por 
Vico . 

La estampa representa una sección de l a  
Capil la  Mayor d e  l a  Catedral granadina , 
obra del gran arquitecto burgalés Diego de 
Si loe . 

Earl Rosenthal , autor de la principal mono
grafía sobre el  monumento cumbre de l a  
arquitectura cristiana en Granada , v i ó  con 
gran i nterés esta estampa por su valor do
cumental . 
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1 1 Es preciso reconocer -dice Rosenthal - que 
l os túneles que rodean la Capi l la  Mayor es
taban pri mi ti va mente abiertos de forma que 
podía verse el altar mayor desde la girola 
tan bien como desde el crucero o el coro . 
Esto es evidente en el grabado de Francisco 
Heylan , tal vez , de 1612 , e inspi rado en un 
dibujo de Ambrosio de Vico . . .  1 1  

La estampa , según el profesor norteameri
cano , representa el altar en día de fiesta . 

C ree mos con Gómez-Moreno que l a  plancha 
se debió abrir para ilustrar la obra de An
tolínez . Nos basamos en la pervivencia del 
cobre en la Abadía , donde se conserva 
actual mente . 

Gómez-Moreno: 1 1El arte . . .  1 1 , págs . 10 y 1 1 .  
Rosenthal : "Diego de Si loe . . .  1 1 , págs . 10 y 25 . 
H agerty : 1 1 Cat&logo , . .  1 1 , pág . 9 2 . 

54. EPISCOPOLIO GRANADINO 

426 x 3 1 2  m m .  
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo inferior i zquierdo de la compo
sición vemos un cartel rectangular que 
contiene : 1 1  Acabalo en Gran / Año 16241 1 . 
Debajo :  F .  Heylan fecit . 
En la parte i nferior fuera del espacio 
compositivo : 1 1 TYPUS ECCLESIAE GARNA
TENSIS11 . 
Prueba para l a  obra de Antolíne z :  " H isto
ria . . .  11 , conservada en la Abadía del Sa
cro monte . 
Fig . 57 . 

Se trata de una de l as más completas y 
bel las realizaciones de Francisco Heylan . 
El centro de l a  composición lo ocupa una 
torre con basamento trapezoidal y asentada 
en una colina -cuya parte i nferior tiene tres 
vanos a m anera de cuevas . La central está 
ocupada por dos figuras : Santiago (a la de
recha) y S .  Cecilia (a l a  i zquierda) que 
rodean l a  piedra debajo de l a  cual se 
encontró e l  l ibro : 1 1 Fvndamentum Eccle
siae11 . U na l eyenda rodea l a  entrada de la  
cueva: 1 1 CARALNATA SPECUS SAPIE N
TIAE " - Sobre l a  que leemos l a  inscri pción: 
1 1FU NDAMENT A EIUS IN MONTIBU S" . 
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El paramento de l a  base y del pri mer cuerpo 
de la torre nos ofrece l as representaciones 
de los Obispos y Arzobispos granadi nos . En 
el pri mero aparecen los márti res -S . Pa
nuncio , S .  Turilo , S .  Maronio , S .  Messitón 
(dercha de la co mposición) y S .  Centul io , 
S .  Patricio , S .  Lupario ,  S .  Septentrio y 
S .  Maxi mino (i zquierda) - formando grupos 
que flanquean a los tres más i mportantes : 
S .  Thesi phón , S .  Cecilio y S .  Hiscio , 
significados al estar encerrados sus bustos 
en marcos ovalados . Sobre el citado basa
mento en l a  moldura que da paso al al zado 
de la torre lee mos : 1 1Pl antaverunt Eccle
siam sanguine suo1 1 . En el susodicho alzado 

_de l a  torre - rodeado por l a  inscripción: 
1 1 EX PO LII LAPIDIS SU IS COAPTANTUR 
LOCI S  PER MANUS ARTIFICIS DISPO
NU NTU R PE RMANSU RI SAC RI AEDIFI
CIIS11 aparecen dispuestos , en marcos · 
cuadrados , los bustos de los Obis pos y Ar
zobispos de Granada . Los pri meros ocupan 
(en sentido ascensional ) diez fi l as que 
contienen , cada una de e l l as , seis i máge
nes . Los segundos completan dos fil as más 
destacando en su centro , por ser su marco 
ovalado , la representación de D .  Pedro de 
Castro fundador del Sacro monte . 

La torre , descrita en el párrafo anterior , 
termina en un al menado con 1 1s igillos sacro
montanos" en los frentes de l as a l menas . 
Sobre el la  se l evanta una s egunda torre 
más pequeña- también cul minada con un 
cuerpo de al menas igual que el precedente 
con la leyenda: 11 Mi l l e  c lypei pendent exea11 -
que sirve de pedestal a una figura si mboli
zando l a  Iglesia granadina . Esta porta en su 
mano derecha un cirio , con l lama a la que 
rodea la inscri pción: 1 1 I NDEFICI E NS11 y 
ofrece en l a  i zquierda e l  escudo del Sacro
mente; estando coronada por 1 1 granadas 1 1 . 
Sobre el la  -que mayestáticamente está ro
deada de una densá orla de nubes- soplan 
cuatro cabe zas de ángeles aladas con los 
malos vientos de l a :  11 HAE RESI S , IUDAIS
MUS , SCHISMA Y PAGANISMUS" . 

Al fondo de l a  composición vemos repre
sentaciones de l as principales diócesis pe
ninsul ares : " Lisboa" , " Bi lbao" , ' ' Pamplo
na" , 1 1Compostela11 , 11 Valencia1 1 , 1 1Zarago-
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za" , " Barcelona" (derecha composición) y 
" Sevil la" , 11 Córdova11 , 1 1 Guadix" , 1 1 Anduxar11 , 
11 Al meria11 , 1 1Carteya11 , 11 Baeza" , 11 A vil a" , 
" Burgos" , 1 1 Toledo11 • 

Esta esta mpa , que por si sola habla del 
prestigio de Heylan en Granada , como gra
bador , ha interesado a varios estudiosos del 
arte que la  analizaron desde diferentes enfo
ques . Así Gómez-Moreno la cita e i nc luye 
en su elenco de nuestro buril ista . Pita 
Andrade la anal iza y reproduce en relación 
con la " Iconografía de Santiago en el  Sacro
monte" . Ulti mamente Llompart -al conocer 
l a  nueva tirada de 1 973- le concedió un alto 
valor teológico iconográfico . 

Gómez-Moreno: " El arte . . .  1 1 , pág . 1 1 .  
Pita Andrade : " Iconografía . . .  " ,  pág . 18 . 
Hagerty : "Catálogo . . .  " ,  pág . 92 . 
Llompart : 11 Ecclesia Sponsa . . .  " ,  págs . 68 y 
6 9 .  

5 5 .  PLATAFORMA DE VICO 

420 x 620 mm , 
Tal l a  dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior derecho de l a  compo
sición y dentro de una cartel a rectangular:  
Plataforma por Ambrosio de Vico Mae 1 
stro mayor de la insigne Iglesia  de Grana
da 1 Frans Heylan fecit . 
Estampa que habfa de i lustrar l a  obra de 
Antolínez :  " Historia Ecles i ás tica , . .  1 1 , 
conservada en l a  Abadía del Sacro monte . 
Fig . 12 . 
Las dos planchas que forman l a  citada es
tampa están en el Museo de Sacro monte . 

M agnífico grabado de reproducción , que por 
su minuciosidad y detalle consagran a 
Heylan como un vi rtuoso del buri l . Es sor
prendente el dibujo de Ambrosio de Vico , a 
l a  s azón Maestro Mayor de l a  Catedral de 
Granada , muy vinculado al Arzobispo Don 
Pedro de Castro y encargado por éste del 
orden del lugar de los descubrimientos del 
Sacro monte de Val paraíso . 

Creemos que l a  primera i dea de l a  reali za
ción de un pl ano o plataforma de la ciudad 
de Granada , surgió a instancias del funda-
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dor del Sacro monte en 1609 . El encargado 
de plas mar el diseño de Vico en el cobre no 
era en un principio H eylan , entonces en 
Sevill a , sino Alberto Fernández , grabador 
oficial en aquel los momentos . Este hecho 
se desprende de un documento que encon
tramos en el Archivo del Sacro monte . 

Bien por muerte de Alberto F ernández o 
por sustituci ón de éste tratándose de un 
artista de más categoría , como sin duda lo 
era Heyl a n ,  v a  a ser el flamenco \quien l a  
abra final mente . La realización debió tener 
lugar en la s egunda década del XVI I . 

El valor de este grabado no solamente radi.., 
ca en lo artístico sino también en lo docu,_ 
mental . Rosenthal se basa en él para los 
estudios sobre l a  Catedral de Granada . 

Lugar preferente ocupa n ,  co mo lo .indica 
una cartela explicativa presidida por l eyen
da y representación de una granada (coloca
da en el ángulo superior derecho) , los 
edificios rel igiosos ; iglesias , monasterios y 
ermitas , . 

Indudablemente un criterio religioso preside 
la obra . No olvide mos que la estampa está 
destinada a i lustrar un libro que tiene como 
propósi to historiar la Iglesia de Granada . 

Digamos final mente que se trata de un gra
bado muy querido por Granada y a mpliamen
te reproducido . En este sentido diremos que 
Calcografía Nacional en los últi mos años 
hizo dos tiradas de la plancha original , que 
previamente acerada , se encuentra en per
fecto estado . 

Una copia de dicha Plataforma l a  hemos 
visto i lustrando l a  obra de Mármol Carva
jal , Luis del : 1 1H istoria del rebelión y 
castigo de los moriscos del Reyno de Grana
da . . .  11 Madrid , En l a  I mprenta de Sancha , 
Año de 1 797 . Tomo I ,  2 ª  i mpresión . 

La copi a , en una sola plancha , está reali za-
. da al  aguafuerte por Félix Prieto , en Sala
manca año de 1 795 . La répl ic a ,  que consi
deramos inferior a l  original y diferenciada 
en algunos detall es , se debió a la cesión de 
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l a  pl ancha de Heylan por Don Antonio Porcel , 
del Consejo de Su Magestad y antiguo Cole
gial del Sacro monte , según consta en el  
prólogo de la  obra . 

Cfr . Documentos : I ,  1 1 , IX . Mármol : o pus 
cit . pág . VII .  

56.  PORTADA DE LA HISTORIA DEL MONTE 
CELIA DE GONZALEZ DE MENDOZA 

269 x 182 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En el ángulo inferior i zquierdo: F .  Heyla/ 
me fecit granata . 
Estampa contenida en la obra 11 Historia del 
Monte Celia . . .  1 1  de González de Mendoza . 
Granada , 1616 . 
Colección particular . 
Figs . 9 y 58 , 

Composición arquitectónica de acuerdo con 
la moda de la época , a manera de arco de 
triunfo , coronado por frontón partido , en 
cuyo centro vemos un cartel (rodeado de 
guirnaldas con frutos en la parte inferior y 
con motivos en espi ral en la superior) . 
F lanquean e l  cartel , descansando en los 
ángulos del frontón , dos angeli l los , alados , 
a los que envuelve l a  leyenda : 1 1 PORTA 
CAE LI 1 1 • El  cartel reza así :  1 1HISTORIA 
DEL MON- / TE CELIA DE NUESTRA / 
SEÑORA DE LA SALCEDA11 • 

El vano del arco , de medio punto , lo ocupa 
el escudo arzobis pal de Gónzalez de M endo
za , que arranca de un árbol (en el campo de 
aquél , a la derecha , león rampante; a l a  
i zquierda : 1 1AVE MARIA GRATIA PLEN11 ) .  
Dos angeli l los , rampantes , sosti enen l a  
parte superior del mismo (correspondiente 
al tocado arzobispal) . Enci ma de éste 
ve mos una cruz orl ada , justamente debajo 
de l a  clave del arco . 

Al pié del árbol , que sustenta el escudo , en 
l a  parte inferior del vano , sobre una colina , 
leemos : 1 1sub ubra il l i , que desideraviera 1 
sedi frÜct , ei , dulcis gutturi meo . cant . 
cap . 11 1 1 • Al fondo , paisaje montañoso con 
casas . 
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Una l eyenda aparece en l as j ambas y de.
sarrol lo del arco:  1 1 IPSA ME DEDUXERU NT , 
ET ADDUXERU / NT I N  MONTEM SAC / 
TUM TUU M ET I N  T A / BERNA / CULA 
TUA PS . 4211 • 

Dos columnas corintias flanquean el vano 
central . En los intercolumnios ve mos dos 
figuras de santos (a la derecha de la compo
sición) : 1 1 DIDACUS1 1  -en actitud de oración , 
con las manos unidas a l a  altura del pecho 
y apoyando en su hombro derecho una gran 
Cruz- y 1 1 IU LIANUS11 (a la izquierda) sos
tiene una pequeña Cruz levantada con su 
brazo derecho . Ambas figuras , vestidas con 
el  hábito franciscano , descansan en dos 
semicolumnas adosadas a un basamento o 
podium . La de l a  derecha l leva inscrita en 
un cuadrado: 1 1 IU STI / I N TRA . La de l a  
i zquierda (de igual forma) : BU NT 1 PER 
EA11 • Ambas semicolumnas flanquean una 
cartela  rectangular , rodeada de motivos en 
espiral y presidida en su l ado superior por 
cabeza de ángel alada . Esta cartel a dice 
así :  1 1 A  LA SERENI SSIMA Sª . I N / fanta D .  
Margarita de Austria 1 monja en e l  Conven
to Real de l as 1 desca!9as de Madrid / D ,  
FRAY PEDRO GONQAL E Z  DE / Mendo9a 
Ar9obispo de Granada11 • 

Ceán Bermúdez l a  describe así : 1 1Entre l as 
mejores obras de este profesor , de que 
hemos hecho mención en su artículo , deben 
ocupar el pri mer lugar l as siguientes : la  
portada del l ibro , 1 1Historia del  monte Celia  
de nuestra Señora de l a  Salceda1 1 , escrito 
por Fr . D .  Pedro González de Mendoza , 
arzobispo de Granada , que representa una 
fachada con columnas del orden corintio :  
contiene e n  el medio l a  i mágen d e  la  Virgen 
de la Salceda , sobre un árbol , del que está 
pendiente el escudo de armas del citado 
arzobispo , con dos ángel es que sostienen su 
sombrero , y a los lados l as figuras de 
cuerpo entero de S .  Diego y de S .  Julián , 
frail es franciscanos . . .  Las grabó en 
Granada por los años de 1612 y 13 con 
l i mpieza , corrección , e i nteligencia del 
dibuxo , de la arquitectura y de l a  perspecti ... 
va11 • 
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Gómez-Moreno la describe rápidament e :  
" Portada con arquitectura , santos y l a  i má
gen de l a  Virgen , inspirada ésta en la gran 
estampa de Fr . Hieroni mo Strasser , conte
nida en el mismo libro , y en la que Ceán no 
advirtió el monograma y fecha de 1604 que 
ostenta" (Fig . 240) . Junto a esta estampa , 
he visto otra -que también cita Ceán- rea
li zada por el mis mo grabador austriaco . 
(Fi g .  241) . 

Existen proble mas en cuanto a fij ar el mo
m ento cronológico de l as realizaciones de 
Strasser . Gómez-Moreno , como más arriba 
indicábamos , daba la fecha de 1604 . Ceán 
Bermúdez , por el contrario , la de 16 1 3 .  
Este escribía , concretamente , e n  e l  aparta
do de su obra dedicado a Straster (no mbre 
que concuerda con el de Strasser) : 1 1 STRAS
TER (el P .  Fr . Geróni mo) grabador de 
láminas , austriaco , y religioso predicador 
de la observancia de S .  Francisco . Residía 
en el  convento de su orden en Val l adolid el 
año de 16 1 3 ,  donde grabó a buri l con li mpie
za y corrección dos estampas de más de 
medi a vara de ancho y más de una tercia de 
alto , que representan l a  aparición de l a  
Vi rgen d e  la Salceda a un cabal lero , con e l  
sitio en que se establ eció el convento , l as 
ermitas de su inmediación y varios mil agros 
obrados por i ntercesión de esta Señora , 
con otros adornos de buen gusto . Estas 
estampas estén en el l ibro intitulado , " His
toria del monte Celia de nuestra señora de 
la Salceda" , escrito por D .  Fr . Pedro 
González de Mendoza , arzobispo de Gra
nada" . 

E n  realidad , el permiso Real para l a  
i mpresión del libro , data d e  16 1 3 . P o r  lo 
tanto , las estampas que habían de i lustrarlo , 
evidentemente , serían anteriores a esta 
fecha . 

Ceán Bermúdez :  " Diccionario . . .  1 1 , Tomo VI , 
pág . 73 . Gómez-Moreno: 1 1El  arte . . .  " ,  pág . 
1 1 .  González de Mendoza:  11 Historia . . .  " , 
págs . 640 y 641 . Ceán Bermúdez :  opus cit .  
Tomo I V ,  pág . 395 . 
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57.  DEDICATORIA DE LA OBRA DE GONZALEZ 
DE MENDOZA A LA INFANTA DOÑA MAR
GARITA DE AUSTRIA 

137 x 169 m m . 
Talla dulce , cobre . 
Sin firmar . 
En l a  parte superior : A LA Sra I NFANTA 
D .  a MARGARITA D AUSTRI . 
En l a  parte i nferior; en cartela elipsoidal 
for mada por cuerda y nudos : SERE NISSIMA 
SEÑORA . 
Ilustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 16 16 . 
B . G . U . Gr � A-22-96 . 
Fig . 1 50 .  

Co mposición apaisada en l a  que dos ángeles 
alados , portadores de ramos , flanquean e l  
escudo d e  l a  Infanta y sostienen la corona 
Real que lo preside . 

Ceán Bermúdez no l a  cita en su descripción 
de l as estampas del l ibro del arzobispo gra
nadino . 

Gómez-Moreno l a  atribuye a Heylan enume
rándola en la serie de ilustraciones de l a  
Historia del Monte Celia . 

Gómez-Moreno : 11 El arte . . .  1 1 , pág . 1 1 .  

58. NUESTRA SEÑORA DE LA SALCEDA SE APA

RECE EN EL CAMPO A DOS CABALLEROS PRO
TEGIENDO LES DE UNA TORMENTA 

276 x 1 76 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En e l  ángulo i nferior derecho del pri mer 
cuerpo de l a  composición: F .  Heylan fecit .  
I lustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . . 1 1 , 

de González de Mendoza , 16 16 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  59 . 

Composición dividida e n  dos cuerpos desi
guales . El superior representa el  momento 
del mil agro atribuído a l a  Virgen de l a  
Salceda . Esta a parece e n  l a  copa de- un árbol 
que se abre materialmente , rodeada de 
angeli ll os que portan diversos i nstrumentos 
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musicales . Al pié del árbol , flanqueándolo ,  
dos cabal leros se postran , sorprendidos por 
el milagro , ante la Virge n .  El de la derecha , 
con una rodil la en tierra y los brazos abier
tos . El de la i zquie rda , con las dos rodil las 
en ti erra y manos unidas a la altura del 
pecho . En el suelo , sus sombreros . 

Dos cabal los , a la derecha de la composi
ción , huyen despavoridos ante la gran tor
menta que asola el paisaje , con árboles y 
montañas , que sirve de fondo . 

El cuerpo i nferior contiene una cartel a ,  
adornada con motivos geométricos y vegeta
les , que reza así :  1 1 Huien los caval los for
<;:ados de la te mpestad , apremia 1 su rigor a 
los caval leros de San Juan , socorre el Cie
lo 1 a esta necesidad , con el apareci miento 
de nra Sra de la Salceda" . 

Muy en la línea de Heylan como buen buri lis
ta . Ceán no la describe ni  cita . Gómez- Mo
reno la enumera entre l as estampas conte
nidas en esta obra de González de Mendoza:  
1 1 Aparición de la Virgen a dos caballeros" . 

Gómez- Moreno: 1 1El  arte . . .  " ,  pág . 1 1 .  

59. RETABLO Y ALTAR DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SALCEDA 

469 x 436 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En el ángulo inferior i zquierdo del altar:  F .  
Heylan fecit . 
Ilustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza ,  16 16 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-·96 . 
Fig . 60 . 

Composición en forma de polígono irregular 
de cinco lados que sirve de marco al retablo 
y que lleva la siguiente leyenda : " FORMA Y 
DISPOSICION DEL RETABLO E N  QUE E S 
T A  COLOCADA L A  IMAGEN DE NU ES T RA 
SEÑORA D LA SALCEDA" . 

El retabl o ,  característico de la época de 
Felipe I I I , se eleva sobre un altar mediante 
dos pilares compuestos por la adición de 
tres semico'lumnas corintias que sostienen 
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el tabla mento , con pequeño friso decorado 
por cabezas de angel i l los que alternan con 
motivos vegetales . Lo corona un frontón 
partido en cuyo centro aparece la Santa 
Faz . En el primer cuerpo del retablo , ocu
pando la cal le central , la imagen de la Vir
gen en el interior de un pequeño baldaquino . 
Lo rodea una orla de angel il los , portando 
diversos instrumentos musical es , entre un 
ramaje de olivo . En la parte inferior de la 
orl a , el escudo arzobispal del autor . 

Tras un pequeño trozo de entablamento con 
ménsulas , pasamos al segundo cuerpo del 
retablo . Este , con vidrieras , está se parado 
por estípites que sostienen entabla mento . En 
l a  calle central , vano con arco de medio 
punto , que se ve a través de las vidrieras , 
sobre columnas , que flanquean un cal vario 
contenido en círculo . 

La cita brevemente Ceán: 11 • • •  y la que figu
ra el altar en que está colocada la i mágen 
de nuestra Señora" . También lo hace Gó
mez-Moreno . 

Ceán Bermúdez :  " Diccionario . . .  1 1 , Tomo 
VI , pág . 73 . Gómez- Moreno :  1 1 E l  arte . . .  " ,  
pág . 1 1 .  

60. CAPILLA DE LAS RELIQUIAS DEL SANTUA
RIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALCEDA 

439 x 296 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
En el ángulo inferior derecho: F .  Heylan 
fecit . 
I lustración de l a  " Hª del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  6 1 .  

Minuciosa reali zación representando el 
i nterior de la Capi l l a  relicari o .  A grandes 
rasgos vemos , gracias a la perspectiva , el 
al zado y cubierta , en forma de cúpula ga
l lo11ada , en cuya cl ave aparece el escudo 
del 'arzobispo , de la citada Capi l la . 

Gómez-Moreno: " El arte . . .  1 1 , pá.g . 1 3 . 
Hol l stein: 1 1Dutch • . .  1 1 , Tomo I X , pá.g . 32 . 
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6 1 .  SAN CECILIO I OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal la dul ce , cobre . 
En l a  parte superior:  S .  Cecilia 1 Obpo . de 
Graa . 
E n  l a  parte inferior : Año . de Xpo .  58 . 
Sin fi rma . 
No conocemos la existencia de l a  plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
Estampa que ilustra la obra " Historia del 
Monte Celia . . .  " ,  de González de Mendoza . 
Granada , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22- 96 . 
F i g .  77 . 

Composición circul ar encerrada en cuadrado . 
Dentro del círculo aparece l a  figura de San 
Cecilia provisto de báculo ,  en actitud 
orante , de pié ,  a su derecha una mesa en 
la  que un libro apoya sobre una cal avera 
que hace a manera de atril . A la  i zquierda , 
una ventana . 

Muy dentro del esti lo del buril  de F rancisco 
de Heylan . Ceán Bermúdez fué el pri mero 
en atribuirlo , en 1800 , al citado grabador . 
Al igual que el resto de l a  s erie que enume
ramos a continuación . Sin e mbargo , solo 41 
retratos de obispos y arzobis pos siendo en 
realidad 76 los que aparecen en la obra de 
González de Mendoza . 

Gómez-Moreno tambié n  los atribuye al fun
dador de la dinastía de los Heylan:  " setenta 
y seis círculos -dice el  i lustre e rudito 
granadino- con retratos de l os obispos y 
arzobispos de Granada , que es probable se 
grabasen para la  Historia de Antolíne z , y 
sus planchas está en el Monte . En su opi
nión: 11 Son bastante buenos , copiados del 
E piscopolio , y sin dudar" . 

No es tamos de acuerdo con esta creencia de 
D .  Manuel ya que el E pi scopolio está fecha
do en 1624; siendo anterior la publicación 
de la  obra de González de Mendoza . Aún 
más cons ta documental mente l a  donación de 
éste a Antolínez (Cfr . Docu mentos) . 

E lena Páez los cita y describe . Sin embar
go no lo hace con todos , ya que olvida 
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algunos , y no los atribuye a ningún graba
dor conocido . 

Este S .  Ceci l ia , procedente de la mis ma 
plancha , lo  hemos visto reproducido en la 
obra de Cristóbal Conde y Herrera : " Sepul
cro dupli cado . . . 1 1  , en Granada por los 
Herederos de Don José de l a  Puerta , 1 7  58 
( B . G . U . Gr . :  A-3 1 - 184) . 

Ceán Bermúde z :  " Diccionario . . .  " ,  Tomo 
VI , pág . 73 . Gómez-Moreno :  " El arte • . .  " ,  
pág . 1 1 .  Paé z :  " Iconografía . . .  " ,  Vol . I ,  
pág . 588 , nQ 2033 . 

62. LEUBISINDO 11 OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal la  dulce , cobre . 
En la parte superior : Leubisindo 2 Obpo .  de 
Graa . 
En l a  parte i nferior:  Año . de Xpo .  77 . 
Sin firmar . 
No conoce mos la existencia de la pl ancha en 
l a  Abadía del Sacro monte . 
Ilustración de la " H ª  del Monte Celia . . . 1 1 , 

de González de Mendoza . 1 6 16 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 78 . 

Co mposición igual que l a  anterior . El O bis 
po aparece ocupando la parte central del 
círculo , de pié , sosteniendo un libro en la 
mano derecha , y un círculo con la " Estrella 
de David" en la izquierda a la altura del 
pecho y apoyándolo en su poblada barba . A 
la derecha , hay un báculo y como fondo un 
muro con vano a la i zquierda . 

Paé z :  " Iconografía . . .  " ,  Vol . I I I , pág . 56 , 
nQ 488 9 .  

63. AMEANDO I I 1  OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tall a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Ameando 3 .  Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior:  Año . de Xpo .  82 . 
Sin firmar . 
No conocemos l a  exis tencia de l a  plancha en 
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la Abadía del Sacromonte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza . 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 7 9 .  

L a  pl ancha , de igual formato que l a  ante
rior . El Obispo Ameando ocupa el centro 
del círculo leyendo un l ibro que sostiene 
con la mano izquierda a la altura del pecho . 
La m ano derecha está doblada con el dedo 
índice hacia el cuel lo . La figura está de 
perfi l dando la espalda a la derecha de l a  
co mposición . A la  izquierda de ésta , hay 
una mesa en la  que se apoya un báculo y so
bre la  que vemos un Crucifijo de est)aldas 
al espectador y la mitra . 

Paé z :  1 1  Iconografía . . .  1 1 , Vol . I ,  pág . 120 , 
nQ 4 1 9 . 

64. ASCANIO IV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
.Tal la  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Ascanio . 4 .  Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte inferior: Año . de Xpo . 1 24 .  
Sin firmar . 
No conoce mos la existencia de l a  plancha 
en la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . . 1 1 , 

de Gonzál ez de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 8 0 .  

Estampa igual a l a  anterior en cuanto a su 
forma . En ella aparece el prócer eclesiás 
tico e n  e l  centro abriendo u n  libro , apoyado 
en una mesa que contiene además el tocado 
obispal y un l ibro abierto . Al fondo , cortina
Je y vano . 

Paé z :  1 1 Iconografía . . .  11 , Vol . I ,  págs . 167  y 
168 , nQ 6 74 .  

65.  JULIANO V OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal la  dulce , cobre . 
En la parte superior:  Juliano . S . Obpo . de 
Graa

. 
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En !a parte inferior:  Año . de Xpo . 174 .  
No conocemos l a  existencia de l a  plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 ,  
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U , Gr . : A-22-96 . 
Fig . 8 1 .  

Estampa de igual formato que las anteriores . 
El personaje aparece de pié en actitud oran
te , con báculo , y volviendo el rostro a l a  
i zquierda del espacio figurativo hacia una 
mesa en la que un l ibro abierto se apoya 
sobre un Crucifi jo de triple pedestal que 
hace de atri l . A la derecha de la co mposi
ción , estantería con 1 ibros . 

Paéz :  " Iconografía . . .  11 , Vol . I I , pág . 662 , 
nQ 466 1 . 

66. AUGUSTULO VI OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm , 
Tall a  dulce , cobre . 
En la parte superior : Augustulo . 6 .  Obpo . 
de Gra

a . 
En la parte inferior:  Año . de X po .  245 . 
Sin fi rmar . 
No conoce mos la existencia de la pl ancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . . 

1 1 , 

de González de Mendoza , 1616 . 
8 .  G .  U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  8 2 .  

Estampa de igual formato que las anteri o
res . El personaje de pié ocupa el  centro de 
la  composición . Su mano derecha porta 
báculo y la izquierda la apoya sobre un libro 
que hay encima de una mesa . Al fondo , 
cortinaje y vano . 

Paé z :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . ! ,  pág . 1 76 , nQ 
7 1 3 . 

67 .  MARTINIO VI I  OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior: M artinio . 7 .  Obpo . 
de Graa . 
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En l a  parte inferior :  Año . de X po .  299 . 
Sin fir mar . 
No existe la plancha en l a  Abadía del 
Sacro monte . 
I lustración de l a  " H ª del Monte Celia . . .  1 1 ,  
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 8 3 .  

Estampa de igual formato que l as preceden
tes . El personaje ocupa el centro de l a  
composición con el  rostro vuelto hacia l a  
izquierda de l a  misma . S u  brazo derecho 
se dobla a la altura del pecho y apoya el 
izquierdo sobre una mesa con libro sobre 
atri l , báculo y mitra . 

Paéz :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 1 1 1 , pág . 244 , 
nQ 5632 . 

68. ISIDORO VIII  OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior : Isidoro . 8 .  Obpo . de 
Graa

. 
En la parte inferior: Año . de Xpo . 3 2 1 . 
Sin firmar . 
I lustración de l a  11 H ª del Monte Celia  . . .  " ,  
de González de Mendoza , 1 6 16 . 
No conocemos la existencia de l a  plancha en 
l a  Abadía del Sacro monte . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 84 . 

Estampa de igual for mato que l as anteriores . 
El personaje ocupa el centro de la composi
ción . La mano derecha en actitud de bende
cir . La i zquie rda a la altura del pecho . A 
l a  izquierda de la composició n ,  mesa con 
C ruci fijo y mitra , a l  fondo báculo . 

Páez :  " Iconografía . . .  " ,  Vol . 11 , pág . 605 ,  
n Q  4512 . 

69. PEDRO IX OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior : Pedro . 9 .  Obpo . de 
Graa . 
En ! a parte i nferior : Año .  de X po . 324 . 
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Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de l a  plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  1 1 H ª del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 85 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El personaje mira al espectador con el 
rostro ligeramente vuelto a la izquierda de 
la  composición , ocupando el centro de ésta . 
La mano derecha cae a lo l argo portando un 
l ibro . El brazo i zquie rdo s e  dobla a la altu
ra del pecho sosteni endo con l a  mano el 
bácul o .  Al fondo y ocupando la parte derecha 
de la composición , cortinaje .  

Páez : " Iconografía . . .  " ,  Vol . 111 , pág . 536 . 
nº 704 1 . 

70. FLAVIO X OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal la dul ce , cobre . 
En l a  parte s uperior:  Flvio . 10 . Obpo . de 
Graa . 
En la parte i nferior:  Año . de X po . 328 . 
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de la pl ancha en 
la  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  " H ª del Monte Celia . . .  1 1 , de 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 86 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El Obis po ocupa el centro de la compo
sición -con corti naje al fondo- portando 
báculo en su mano derecha y leyendo atenta
mente un libro sobre atril que hay sobre una 
mesa , ocupando el  ángulo inferior i zquier
do . 

Páe z :  1 1 lconografía . . .  1 1 , Vol . 1 1 , pág . 295 , 
nQ 3233 . 

7 1 .  SAN GREGORIO X I  OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
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En la parte superior: San Gregorio . 1 1 .  -- a Obpo . de Gra . 
En l a  parte inferior:  Año . de Xpo . 338 . 
Sin fi rmar . 
La pl ancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lustración de la ' 'Hª del Monte Celia . . .  1 1

, 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  8 7 .  

Estampa de igual formato que las anterio
res . El Santo ocupa el centro de la  compo
sición con el rostro en dirección al ángulo 
superior i zquierdo de donde arrancan unos 
rayos que lo i luminan . Escribe en un libro 
que hay sobre una mesa , que ocupa el 
ángulo i nferior izquierdo , y que contiene 
además un tintero , libro cerrado y mitra . 
Al fondo , báculo . Su mano i zquierda sos
tiene un l ibro con el  lomo vuelto hacia su 
pecho . 

Páe z :  " Iconografía . . .  " ,  Vol . II , pág . 468 , 
nº 408 3 .  

7 2 .  HONASTERIO XII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Honasterio . 12 . Obpo . 
de Graa . 
En la parte inferior : Año . de Xpo . 360 . 
Sin fi rmar . 
No conce mos l a  existencia de l a  plancha en 
la Abadía del  Sacro monte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1

, 
de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 88 . 

Estam pa del mis mo formato que l as ante
riores . El personaje ocupa el  centro de l a  
co mposición con e l  rostro vuelto hacia l a  
i zquierda d e  l a  mis ma , e n  cuyo á ngul o  su
perior i zquierdo aparece parte del báculo . 
Las manos del Obispo sostienen a un l ibro 
abierto sobre otro cerrado que hay e nci ma 
de mes a  que ocupa el ángulo i nferior i z 
quierdo y que contiene , además , el  otro 
atributo obispal . 
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Páe z :  " Iconografía . . .  " ,  Vol . I I , pág . 538 , 
nQ 4363 . 

NQ 73 O PATO . XI I I . O BI SPO DE GRANADA 

62 x 62 m m ,  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: O pato . 13 . Obpo . de 
Graa . 
E n  l a  parte i nferior: Año de Xpo . 36 1 .  
Sin firmar . 
No conocemos la existencia de la pl ancha en 
l a  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . • .  1 1 , 
de González de Mendoza , 16 1 6 .  
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  8 9 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res , El personaje ocupa el centro de l a  
composición l eyendo atentamente un libro 
que sostiene con la mano i zquierda a l a  

73. OPATO XIII  OBISPO D E  GRANADA 

altura del pecho . Con la derecha , porta el _ 
báculo . 

Páez :  "Iconografía . . .  1 1 , Vol .  I I I , pág . 449 , 
nQ 6640 . 

74. PEDRO XIV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla  dulce , cobre . 
En la parte superior: P edro . 14 . Obpo . de 
Graa . 
E n  la parte i nferior: Año .  de Xpo . 367 . 
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de l a  plancha 
en la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 90 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El  personaje ocupa el  centro de la 
composición en cuyo ángulo inferior dere
cho vemos una mesa en escorzo sobre l a  
que hay u n  libro abierto que e l  Obispo 
sostie ne con la mano i zquierda . La derecha 
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señala con el dedo índice hacia l a  parte 
derecha de la composición en cuyo ángulo 
superior del mismo l ado aparece parte del 
báculo , 

P áe z :  1 1 Iconografía . , , 1 1 , Vol . I I I , pág . 537 , 
nQ 7042 . 

75 .  ZOILO XV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Zoi lo . 1 5 .  Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte inferior: Año .  de X po . 37 1 .  
Sin firmar . 
No conocemos l a  e xistencia de l a  pl ancha 
en l a  Abadía del Sacromonte , 
I lustración de la 11 H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 1 6 16 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  9 1 .  

Estampa de igual formato que l as anteriores . 

El personaje ocupa el centro de l a  composi-:. 
ción con el rostro l igeramente inclinado 
hacia la i zquierda de l a  misma en cuyo 
ángulo inferior hay un libro abierto sobre 
mesa , al que mira atentamente y sostiene 
con l a  mano i zquierda . Con la derecha por
ta un libro cerrado . Al fondo de la co mpo
sición y en su mitad derecha , aparece parte 
del báculo que apoya sobre una pared sobre
saliendo del hombro derecho del personaje . 
En l a  mitad izquierda , aparece un vano con 
balustrada y al fondo paisaje con árbol , 

76.  JUAN XVI OBISPO DE GRANADA 

Páe z :  1 1 Iconografía . .  , 1 1 ,  Vol . I V .  págs , 374 
y 375 , nQ 10020 . 

NQ 76 JUAN . XVI , O BI SPO DE GRANADA. 

62 x 62 mm , 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior:  luan , 16 . Obpo , de 
Graa . 
En l a  parte inferior:  Año . de X po ,  374 . 
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de l a  pl ancha en 
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la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  1 1 H ª  del Monte Celia . . .  11 , 

de González de M endoza , 16 1 6 . 
B .  G ,  U .  Gr . :  A-22-96 . 
F i g .  92 , 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El Obispo ocupa l a  parte central de la 
co mposición con e l  rostro vuelto hacia l a  
i zquie rda de l a  mis ma , aunque con la  mirada 
de frente al es pectador . En su mano derecha 
sosti ene un l ibro y porta báculo con la 
izqui erda , 

Páe z :  1 1 Iconografía , .  , 1 1 ,  Vol . I I , pág . 652 , 
nQ 4640 . 

77.  VALERIO XVII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Valerio . 1 7 .  Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior: Año . de Xpo., 376 . 
Sin firmar . 
La pl ancha está en el Museo del Sacromonte . 

I lustración de l a  11 H ª del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1 6 16 , 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 93 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El Obispo aparece de perfil mirando a 
la mitad i zqui erda de la co mposición en 
cuyo ángulo i nferior del mismo l ado aparece 
una mes a  en escorzo sobre la que vemos un 
l ibro abi erto en el  que el  personaj e apoya 
sus manos . La mesa contiene , ade más , un 
tintero , mitra y báculo apoyado . 

Páe z :  1 1 lconografía . . .  1 1 , Vol . IV , pág . 269 , 
nQ 9522 , 

78 .  LUSIDIO XVIII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Lusidio . 18 . Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior: Año ,  de Xpo . 377 . 
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Sin f irmar . 
La pl ancha está en la Abadía del Sacromon
te . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . . 1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 94 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El  Obispo , de perfi l , ocupa el  centro de 
la co mposición con la  mirada hacia la  mitad 
i zquierda de la misma en cuyo fondo vemos 
el báculo y en ángulo inferior mesa en es 
corzo sobre l a  que hay un l ibro abi erto e n  el 
que e l  personaje apoya sus manos . Un corti
naje aparece en el ángulo superior derecho , 
al fondo de l a  composición . 

Páez :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . I I I , pág . 1 10 ,  
n2 5138 . 

79. JUAN XIX OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
En l a parte superior : Iuan , 1 9 .  Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte inferior : Año .  de Xpo . 383 .  
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de la plancha en 
l a  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la ' ' H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 9 5 .  

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El Obispo Juan aparece. ocupando el  
centro de l a  composición en actitud orante y 
dirigiendo l a  mirada hacia un Crucifijo so
bre una mesa en escorzo que ocupa la mitad 
i zqui erda del marco figurativo y sobre la que 
hay ,  además , una mitra . Al fondo y ocupan
do casi toda la composición , cortinaje .  

Páe z :  " Iconografía . .  , 1 1 ,  Vol . I I , págs . 652 
y 653 , n2 4641 . 

80. JUAN XX OBISPO DE GRANAD-A 

62 x 62 m m .  
Talla dulce , cobre . 

En la parte superior: luan . 20 . Obpo . de 
Graa . · 
En l a  parte inferior:  Año . de Xpo . 387 . 
Sin firmar . 
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La pl ancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lus tración de l a  1 1 H ª  del Monte Cel ia  . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 96 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El  personfje , de perfi l ,  con la  mi rada 
hacia la mitad 1 zquierda de la composición , 
sostiene con las manos un libro abierto que 
hay sobre mesa en escorzo que ocupa l a  
mitad inferior i zquierda del círcu�o .  E n  la  
superior del mismo l ado , aparecen los atri
butos obispal es . El fondo de la mitad dere
cha de la  composición lo ocupa un cortinaje . 

Páe z :  1 1 lconografía . . .  1 1 , Vol . II , pág_ . 653 , 
n2 4642 . 

8 1 .  VISO XXI OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  

_ Talla dulce , cobre . 
En la parte superior: Viso . 2 1 .  Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte inferior:  Año . de Xpo .  390 . 
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de l a  plancha en 
la  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  1 1 H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 97 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . En e l la  aparece el personaje total mente 
de frente al espectador y ocupando el centro 
de la composición circular . Escribe en un 
l i bro sobre una mesa que ocupa gran parte 
de la mitad inferior del es pacio com positi
vo . En el  fondo de l a  parte i zquierda , 
aparece un báculo . 

Páe z :  1 1 Iconografía . . . 11 , Vol . I V ,  pág . 345 , 
nQ 9903 . 
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82. JUAN XXII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: lua n .  22 . Obpo . de 
Graa . 
En la parte inferior: Año . de X po . 396 . 
Sin firmar . 
La pl ancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . . 1 1 , 

de González de Mendoza , 1 6 1 6 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 98 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El personaje ,  de pié ,  con l as manos 
juntas en acti tud de oración , lee un l ibro abier 
abierto y apoyado sobre otros cuatro que le 
s irven de atril  sobre una mesa que ocupa la 
parte i nferior i zquierda del círculo .  Al 
fondo del mismo l ado y en el  ángulo supe
rior , el  báculo obispal . 

Páe z :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 1 1 , pág . 653 , 
nQ 4643 . 

83. JUAN XXIII  OBISPO DE GRANADA 

92 x 62 m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior : lua n .  23 . Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte inferior:  Año . de X po . 398 . 
Sin firmar . 
La plancha está en e l  Museo del Sacromon
te . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia  . .  , 1 1 , 
de González de Mendoza , 16 1 6 .  
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 9 9 .  

L a  estampa de igual formato que l as ante,
riores . El personaje lee atentamente un 
l ibro i nclinando el rostro h acia éste , que 
ocupa la parte inferior i zquie rda del círculo 
composi tivo . Parte del báculo obispal lo  
vemos en el  ángulo superior derecho . 

Páe z :  " Iconografía . . .  " ,  Vol . 11 , pág . 653 , 
nQ 4644 . 
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84. SERENO XXIV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Sereno . 24.  Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior:  Año . de Xpo . 4 1 3 . 
Sin firmar . 
La plancha está e n  e l  Museo del Sacromon
te , 
I lustración de l a " H ª  del Monte Celia , . . 1 1 , 
de Gonzál e z  de Mendoza , 16 1 6 .  
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 100 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El  personaje aparece de perfil en el 
centro de la co mposición orando ante un 
Crucifijo que ocupa l a  parte i zquierda apo
yado sobre un pedestal . En la  mitad dere
cha , aparece parte del báculo . 

Páe z :  " Iconografía . .  , 11 , Vol . I V ,  pág . 1 12 ,  
nQ 8830 . 

85 .  MANCIO XXV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal la  dulce , cobre . 
En la parte superi or; Manci o .  2 5 .  Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior: Año . de X po . 428 . 
Sin fi rmar . 
No conocemos l a  existencia de la plancha en 
la  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . . 1 1

, 
de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  10 1 .  

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El  Obispo ocupa el centro de la compo
sición con el cuerpo de frente y el  rostro 
incl inado hacia la izquierda . Los brazos se 
entrecruzan debajo de l as vestiduras . El 
báculo aparece en l a  mitad derecha del 
espacio ci rcular mientras que la mitra se 
encuentra en la mitad opuesta sobre una 
mes a .  

Páez :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 111 , págs . 140 
y 141 , nQ  5300 . 



CATALOGO 

86 .  RESPETO XXVI OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Respeto . 26 . Obpo . de 
Graa . 
En la parte i nferior: Año .  de Xpo . 442 . 
Sin firmar . 
La pl ancha está en el Museo del Sacromon
te . .  
I lustración de l a  1 1 H ª  del Monte Celi a  . . .  11 , 
de Gonzále z  de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 102 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . Representa al personaje con el cuerpo 
de perfi l , la cabeza ligeramente inclinada 
hacia la izquierda de la composición , mi en
tras que la mi rada se dirige a un espectador 
i maginario que apareciera por la parte 
derecha i nterrumpiéndole en su escritura 
sobre un l ibro en una mesa en la que están 
t a mbién sus atributos obispales en la mitad 
i zquierda del espacio circul ar . 
Páez : 11 Iconografía . . .  11 , Vol . III , pág .  68 9 ,  
n Q  7735 . 

87. ORlJt-.JCIO XXVII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal la  dulce , cobre . 
En la parte superior: Oruncio . 2 7 . Obpo . de 
Graa . 
En la parte inferior : Año . de X po . 453 . 
Sin fi rmar . 
La plancha está en el Museo del Sacro monte . 
Ilustración de la 1 1H ª del Monte Celia . . .  1 1 ,  
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 103 , 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El_ Obispo Oruncio mira hacia la parte 
superior izquierda de la composición soste
niendo un l ibro abierto a la  altura del pecho 
con la mano de este lado mientras que con 
la derecha sostiene el báculo . 

Páez :  1 1 Iconografía . . .  11 , Vol . I I I , pág . 474 , 
nQ 6753 . 

88. ORONCIO XXVIII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Oroncio . 28 . Obpo . 
de Graa . 
En la parte inferior: Año . de X po . 492 . 
Sin firmar . 
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No conoce mos la existencia de l a  plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la 1 1 H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 104 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El  Obispo aparece ocupando el centro 
de la composición , de pié ,  en actitud orante 
y con el rostro y la mirada hacia un punto 
i maginario en la parte izquierda de la  
composición . El  báculo episcopal ocupa la  
parte derecha . 

Páez : 11 Iconografía . . .  11 , Vol . I I I , págs . 463 
y 464 , nQ 6691 . 

89.  PEDRO XXIX OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte superior: Pedro , 2 9 . Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte inferior : Año .  de X po . 492 . 
Sin fi rmar . 
No conocemos l a  existencia de la plancha en 
l a  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  1 1 H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 105 , 

Estampa de igual formato que las anterio
res . U na mesa ocupa la mitad inferior del 
círculo . En ella ve mos en pri me r término 
dos l ibros . El de l a  derecha , cerrado y 
junto a é l  l a  mitra . El de l a  izquierda , 
abierto . El Obi�po con l a  cabeza ligera
mente inclinada hacia la parte i zquierda de 
la composición , ocupo el centro de l a  
misma apoyando su mano derecha en l a  
mesa . A la  i zquierda ve mos el báculo ,  
completando así sus atributos episcopales . 
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Páez :  1 1 lconografía . . .  1 1 , Vol . I I I , pág . 537 , 
nQ 7043 . 

90. HONORIO XXX OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte superior: Honorio .  30 . Obpo . 
de Gra 

a
. 

En l a  parte i nferior:  Año . de Xpo . 545 . 
Sin fi rmar . 
No conocemos la existencia de l a  pl ancha 
en la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la 1 1 H ª  del Monte Cel ia  . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1 6 1 6 . 
B .  G .  U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 106 . 

Estampa de i gual formato que l as anterio
res . El personaje t iene los brazos debajo 
gel hábi to , entrelazados a la al tura de l a  
cintura y e l  cuerpo l igeramente i nclinado 
hacia la parte izquierda de la composición 
en donde ve mos también los atributos epis
copales . 

Páez:  1 1 lconografía . . .  1 1 , Vol . I I , pág . 538 , 
nQ 4364 . 

9 1 .  CANONIO XXXI OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal la  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Canonio . 3 1 . Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior: Año . de X po .  553 . 
Sin fi rmar . 
No conocemos l a  existencia de l a  pl ancha en 
l a  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  1 1 H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1 6 1 6 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . .  107 . 

Estampa de i gual formato que l as anterio
res . El personaje ocupa el centro de l a  
composición con el cuerpo d e  frente , l a  
cabeza i nclinada hacia l a  i zquierda . La 
mano derecha levantada junto a los atributos 
de su rango eclesiástico que pos an sobre 
una mesa . El brazo i zquierdo lo oculta el 
hábito . 
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Páe z :  1 1 Iconografía . . .  1 1 , Vol .  I ,  pág . 455 , 
nQ 1630 . 

92. ESTEVAN XXXII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior:  Este van . 32 . Obpo . 
de Graa . 
En l a  parte i nferior : Año . de Xpo . 568 . 
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de la plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la 1 1 H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 16 1 6 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 108 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El Obispo Estevan ocupando el centro 
del círculo , l igeram ente i nclinado hacia la  
parte i zquierda , con la mano del  mismo 
lado a l a  altura del pecho en acti tud de 
arrepenti miento y al lado l a  mitra y el bá
culo . La mano derecha la oculta e"l hábito . 

Páe z :  1 1 Iconografía . . .  1 1 , Vol . I I , pág . 107 , 
nQ 2867 . 

93. BADO XXXIII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior:  Bado . 33 . Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior : Año . de X po . 575 . 
Sin fi rma r .  
No conocemos l a  existencia de la plancha e n  
la  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  1 1 H ª  del Monte Cel i a  . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  109 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . E l  Obispo aparece de perfil hacia la 
i'zquierda de l a  composición circular l levan
do en su mano derecha un rosario y en l a  
i zquierda el  báculo de s u  dignidad . 

Páe z :  1 1 Iconografía . . .  1 1 , Vol . I ,  pág . 269 , 
nº 830 .  
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94. BISINO XXXIV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte superior:  Bisino . 34 . Obpo . de 
Graa . 
En la parte inferior:  Año . de Xpo . 597 . 
Sin firmar . 
No conoce mos l a  existencia de la plancha en 
la  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . . 1 1

, 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 1 1 0 .  

Estampa de igual formato que l as anterio
res . U na mesa en escorzo , que ocupa la 
parte i nferior de la composición , sirve de 
apoyo a un Crucifijo sobre l ibro cerrado 
ante el que ora el Obispo . Al fondo y a l a  
izquierda , e l  báculo episcopal . 

Páe z :  " Iconografía . • .  " ,  Vol . 1 ,  pág . 328 , 
nQ 1 145 . 

9 5 .  FILIX XXXV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte superior : Fil ix . 3 5 .  Obpo . de 
Gra

a
. 

En la parte i nferior: Año .  de X po . 622 . 
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de l a  plancha en 
1 a Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la 1 1 H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 1 1 1 .  

Estampa de igual formato que las anterio
res . En el la  aparece el Obispo , de perfil , 
vuelto hacia la i zquierda y leyendo atenta
mente un libro que sostiene entre sus 
manos . El báculo se apoya en su cuerpo . 

Páez :  " Iconografía . . . 1 1 , Vol . 11 , pág . 1 93 , 
nQ 2952 . 
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96. DETERIO XXXVI OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Deterio . 36 . Obpo . de 
E n  la  parte inferior:  Año . de Xpo . 638 . 
Sin firmar . 
No conocemos la existencia de la plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de Gonzále z  de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 1 1 2 .  

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El prócer eclesiástico ocupa el  centro 
de la  co mposición circular vuelto hacia l a  
i zquierda de ésta con l a  mano del mis mo 
l ado a la al tura del pecho en actitud de con
trición mientras que la derecha sostiene un 
l ibro abierto . Al fondo y a la i zquierda , el  
báculo . 

Páe z :  " Iconografía . . .  " ,  Vol .  11 , pág . 20 , 
nQ 2 52 3 .  

9 7 .  ALA XXXVII OBISPO D E  GRANADA 

62 x 62 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
E n  l a  parte superior: Al a .  37 . Obpo . de 
Graa . 
E n  la parte inferior:  Año .  de X po .  654 . 
Sin firmar . 
No conoce mos la existencia de la plancha en 
l a  Abadía del Sacromonte . 
I lustración de la " H ª  del M onte Celia . . .  " ,  
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 1 1 3 .  

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El  prócer granadino , de perfil hacia 
l a  izquierda de la  composición circular , 
entreabre un libro con la mano del mis mo 
l ado mientras la  derecha adopta una actitud 
de oración . Al fondo y a la i zquierda , el 
báculo . Resulta i nteresante fijarnos en los 
dibujos de l a  vestidura muy del estilo de 
nuestro grabador , que los uti l i za en multi 
tud de ocasiones . 
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Páe z :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . I ,  pág . 26 . 
nQ 1 1 5 .  

98 .  ANTONIO XXXVIII  OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Antonio .  38 . Obpo . de 
Graa . 
En la parte i nferior:  Año .  de X po . 676 . 
Sin fi rmar . 
No conocemos la existencia de l a  plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la 1 1  H ª del Monte Celia . . .  1 1

, 
9e González de Mendoza , 1 6 1 6 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  1 14 .  

Estampa de igual formato que las anterio
res . El Obispo , ocupando el centro de la  
co mposición , e inclinado hacia la  i zquierda 
de la mis ma , revestido de capa pluvial , 
apoya su antebrazo en una mesa circular en 
l a  que hay también sus atributos episcopa,
les . La mano derecha , con l a  pal m a  hacia 
el espectador , cae a la altura de la  mesa . 

Páe z :  11 Iconografía . . .  11 , Vol . I ,  pág . 132 , 
nQ 48 7 .  

99. ARGIVADO XXXIX OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior : Argivado . 39 . Obpo , 
de Graa

. 
En la parte inferior:  Año .  de X po , 68 3 .  
Sin firmar . 
No conocemos la existencia de la plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª del Monte Celia . . .  1 1

, 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 1 1 5 .  

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El  prelado ocupa el cent ro de la 
composición , revestido de todos sus atri
butos , de perfil hacia la  izquierda , orando 
ante un Cristo cuyo pedestal s irve de atril a 
un l ibro abierto , 
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Páe z :  1 l lcongrafía . . .  1 1
, Vol . I ,  pág . 1 50 ,  

nº 583 .  

1 00. BAPARIO X L  OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla dulce , cobre . 
En la parte superior:  Bapario . 40 . Obpo . 
de Gra 

a
. 

En la parte inferior : Año . de Xpo . 687 . 
Sin firmar . 
No conocemos la existencia de l a  pl ancha eu 
la Abadía del Sacro monte . 
Ilustración de la 11 H ª  del Monte Celia . . . 11 , 

de González de Mendoza , 16 1 6 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  1 1 6 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El Obispo ocupa el centro de la 
composición , l igeramente inclinado hacia l a  
izquierda de la mis m a , revestido de todos 
sus atributos episcopales , leyendo atenta
mente un libro que sostiene entre sus 
manos a la altura del pecho . 

Páe z :  1 1 Iconografía . . .  1 1 , Vol . I ,  pág . 28 1 ,  
nQ 8 8 4 .  

1 0 1 .  JUAN X L I  OBISPO D E  GRANADA 

62 x 62 m m ,  
Tal la dulce , cobre . 
En l a  parte superior: luan , 41 . Obpo , de 
Graa . 
En la parte i nferior : Año . de Xpo . 690 . 
Sin fir mar . 
No conoce mos l a  existencia de la plancha e n  
la  Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  1 1 7 .  

Estampa de igual formato que las anterio
res . El prÓcer ecles iástico , revestido de 
sus atributos obispales , ocupa el centro de 
la composición , de perfil hacia la i zquier
da , orando ante un Crucifijo sobre mesa en 
el mis mo lado . 

Páe z :  " I conografía . . .  1 1 , Vol . l l , pág .. 653 , 
nQ 4645 . 
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1 02.  CENTURIO XLII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior:  Centuria . 42 . Obpo . 
de Gra

a . 
En la parte inferior: Año .  de Xpo . de 693 . 
Sin firmar . 
La plancha está en el Museo del Sacro monte . 

l lustración de la " H ª del Monte Celia , . .  11 , 
de González de Mendoza . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  1 18 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . Centuria aparece revestido de sus 
dignidades episcopales ocupando el centro 
de la composición y con el rostro ligera
mente vuelto hacia l a  i zquierda de la 
mis ma . 

Pá�z: " Iconografía . . .  1 1 , Vol . I ,  pág . 589 ,  
nQ 2042 . 

1 03. ELEUTERIO XLII I  OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla dulce , cobre . 
En la parte superior: Eleuterio . 43 . Obpo . 
de Graa . 
En la parte inferior:  Año . de X po . 708 . 
Sin firmar . 
La plancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lus tración de l a  " H ª del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 1 1 9 .  

Estampa de igual formato que l as anterio
¡�es . El prelado , revestido de todos sus 
atributos episcopales , ocupa el centro de la 
co mposición , vuelto hacia la i zqui erda en 
cuyas manos sostiene un libro . 

Páe z :  " Iconografía . . .  11 , Vol . I I , pág . 6 3 ,  
n Q  2735 . 

1 04.  TRITEMUNDO XLIV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal la  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Tri te mundo . 44 .  -- a Obpo . de Gra • 
En l a  parte inferior:  Año . de X po .  7 14 . 
Sin firmar . 

1 1 1  

L a  plancha está e n  e l  Museo del Sacromon
te . 
Ilustración de la " H ª del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . .  120 .  

Estampa de igual for mato que las anterio
res . El Obispo , revestido de todos sus 
atributos episcopales , ocupa el centro de la 
composición mirando al espectador y sos
tenie ndo un libro abierto en la mano 
i zquierda . 

Páez :  "Iconografía . . .  1 1 , Vol , I V ,  pág. 234,  
nQ 9363 . 

1 05 .  DADILANO XLV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte superior : Dadilano . 45 . Obpo . 
de Gra 

a
. 

En l a  parte inferior:  Año .  de Xpo . 744 . 
Sin fi rmar . 
La plancha está en el Museo del Sacro
monte . 
I lustración de la " H ª del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 1 2 1 .  

Estampa de igual formato que las anterio
res . El prelado ; revestido de todos sus 
atributos y portando libro abierto en su 
mano izquierda , tiene l a  figura ligeramen
te inclinada hacia el mis mo lado mientras 
que la mi rada se dirige de frente al 
espectado r .  

Páez :  " Iconografía . . . 11 , Vol . I I , pág . 8 ,  
nQ  245 3 .  
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1 060 ADICANO XLVI OBISPO D E  GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  p;rte superior :  Adicano . 46 . Obpo . 
de Gra . 
En l a  parte inferior: Año .  de X po . 759 . 
Sin firmar . 
La plancha existe en el Museo del Sacro
monte . 

Dustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  11 , 

de González de Mendoza , 16 1 6 . 
B . G . U , Gr . : A-22-96 . 
Fig . 122 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El Obispo ocupa el cent ro de l a  
composición , revestido d e  sus atributos , y 
con l a  cabeza y mirada hacia l a  derecha de 
l a  misma . Su mano del mis mo l ado adopta 
actitud de bendecir .  

Páe z :  1 1 Iconografía . . .  1 1  , Vol . I ,  pág .  1 2 , 
n2 5 1 . 

1 07o BALDIGIO XLVII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Baldigio . 4 7 .  Obpo . 
de Graa . 
En l a  parte inferior: Año . de X po ,  78 1 .  
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de l a  plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de l a  " H ª  del Monte Celia . .  , 1 1 ,  
de González de Mendoza , 16 16 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 123 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El personaj e , revestido de los atribu
tos de su rango eclesi ástico , sedente , 
sostiene con su mano derecha un l ibro 
entreabierto mientras que con la izquierda 
parece li mpiar sus lentes a l as que mira 
con atención . 

Páe z :  "Iconografía . . .  " ,  Vol . I ,  pág . 2 7 5 ,  
n 2  857 . 

CATALOGO 

1080  EXILANO XLVIII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m ,  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Exilano . 48 . Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior: Año , de X po ,  78 5 .  
Sin firmar . 
La plancha está en el Museo del Sacro monte . 

I lustración de l a  11 H ª  del Monte Cel i a . , o 1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 o 
B . G . U . Gr o : A-22-96 . 
Fig . 124 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . La figura del Obispo , ocupa el centro 
de la composición , revestido de sus digni
nades e i nclinado ligeramente hacia la  
izquierda donde su mano del  mis mo l ado 
sostiene un l ibro al que lee atentamente . 

Páe z :  " Iconografía . . .  " ,  Vol . I I , pág . 1 1 7 ,  
n2 2 902 . 

1 090  DANIEL X LIX OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Talla  dulce , cobre o 
En 1: parte superior:  Daniel .  49 . Obpo o de 
Gra . 
En l a  parte inferior : Año o de Xpo . 788 o 
Sin fir mar . 
La plancha está en e l  Museo del Sacromon
te . 
I lustración de l a  11 H ª  del Monte Cel i a  1 1 
de González de Mendoza , 1616 . 

. o '  ' 

B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 1 2 5 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El  personaje ,  revestido de todos sus 
atributos , i m pl ora , vuelto hacia la i zquier
da de la com posición .circul ar , en cuyo ¡ 
fondo vemos un vano . Ocupando e l  centro de 
l a  parte i nferior del círculo compositivo , 
una mesa con l ibro . 

Páe z :  " Iconografía . . .  " ;  Vol . I I , pág . 10 , 
nQ 246 5 .  
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1 1 0.  GERICASIO L OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Gericasio .  50 . Obpo . 
de Graa . 
En l a  parte inferior : Año . de Xpo . 805 . 
Sin firmar . 
La p lancha está en el Museo del Sacro monte . 

llustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 16 1 6 .  
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 126 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . Ligeramente inclinado hacia la i zquier
da l:l.e la co mposición,  en cuyo fondo ve mos 
un pequeño vano , el Obispo , revestido de 
sus atributos , sostiene un libro en su mano 
del mis mo l ado . 

Páe z :  "Iconografía . . .  " ,  Vol . 1 1 , pág . 40 1 ,  
nQ 3738 . 

1 1 1 . TORIBIO LI OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Toribio . 5 1 .  Obpo . 
de Graa . 
En la parte i nferior: Año . de Xpo . 824 . 
Sin firmar . 
La plancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lust ración de l a  " H ª del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1 6 16 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  1 2 7 .  

Estampa d e  igual formato que las anterio
res . El personaje , revestido de sus atribu
tos , ocupa e l  centro de la composición 
circular , con la cabeza l igeramente i ncl i
nada hacia l a  i z quierda con cuya mano 
sostiene un l ibro entrabierto apoyado en una 
mesa . Al fondo del lado izquierdo , pequeña 
ventana . 

Páez : " Iconografía . . . 11 , Vol . I V ,  pág . 2 1 7 ,  
n Q  9267 . 
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1 1 2. AGILARO LII OBISPO D E  GRANADA 

62 x 62 m m .  
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior: Agui l aro . 52 . Obpo . 
de Graa . 
En l a  parte inferior: Año . de X po . 829 . 
Sin firmar . 
No conocemos l a  existencia de l a  plancha 
en la Abadía del Sacro monte . 
Ilustración de l a  11 H ª del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 16 1 6 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  128 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El personaje ,  en actitud sedente , se 
dispone en diagonal haci a la  i zquierda de la 
co mposición . Parte de la mitra descansa 
sobre una mesa a la altura de su brazo 
derecho mientras una pequeña porción del 
báculo aparece detrás del si l l ón . En l a  
parte superior i zquierda , una pequeña 
ventana . 

Páez:  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 1 ,  pág . 14 ,  
nQ 59 . 

1 1 3. GEBALDO LIII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En la parte superior: Geraldo . 53 . Obpo . 
de Graa . 
En l a  parte i nferior: Año .  de X po . 8 3 9 . 
Sin fi r mar . 
La plancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lustracipn de la 1 1 H  ª del Monte Celia . . .  " ,  
de González de Mendoza , 16 1 6 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  129 . 

Esta mpa de igual formato que l as anterio
res . 1Personaje sedente , dispuesto en dia
gona hacia l a  i zquierda de l a  co mposición 
en cuya parte superior ve mos los atributos 
episcopales y al fondo , vano con paisaje . 
Su brazo derecho que s e  apoya a lo l argo 
del soporte del si l lón , sostiene un rosario , 

Páez:  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 1 1 , pág . 399 , 
nQ 3731 . 
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1 14. SENTILANO LIV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior:  Se- · ' 1 ano . 54 . Obpo . 
de Graa , 
En la parte i nferior: Año . de Xpo . 8 6 1 . 
Sin firmar . 
La plancha está en e l  Museo del Sacromon
te , 
I lustración de l a  1 1 H ª  del Monte Cel ia  . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 1 6 1 6 .  
B . G . U , Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  130 , 

Estampa de i gual formato que l as anterio
res . La co mposición e� idéntica al número 
anterior salvo que l a  mano derecha adopta 
la acti tud de bendecir y l as diferencias 
faciales . 

Páez:  " Iconografía . .  , 1 1 ,  Vol . IV , pág . 1 10 ,  
nQ 882 1 .  

1 1 5 .  SAMUEL LV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
En l a  parte superior:  Samuel . 55 . Obpo . de 
Graa . 
En l a  parte i nferior: Año .  de Xpo .  8 7 9 .  
S i n  fi rmar . 
La plancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lustración de l a  " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 16 1 6 .  
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  131 . 

Estampa de igual for mato que l as anterio
res . La composición es i gual a la de los dos 
números precedentes . Las diferencias 
estriban en la ausencia del paisaj e en el  
vano de l a  parte superior i zquierda de l a  
co mposición y e l  hecho d e  que e l  prócer 
(con rasgos faciales distintos) vuelve l a. 
cabeza hacia l a  derecha , 

Páez:  11 Iconografía . . . 1 1 , Vol .  I V ,  pág . 40 , 
nQ 8454 . 
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1 1 6. GERBASIO LVI OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce cobre . 
En la parte superior: Gerbasio . 56 . Obpo , 
de Graa . 
En l a  parte i nferior : Año . de Xpo . 887 . 
Sin fi rmar . 
La plancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lust ración de l a  " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de M endoza , 1 6 16 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 1 32 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . Compos ición en diagonal donde apare
ce el Obispo sentado en actitud pensante 
reclinando la c abeza sobre la mano derecha 
y con la mirada hacia la  izquierda de l a  
composición en cuya parte superior del 
mis mo l ado vemos el  báculo y al fondo un 
pequeño vano . En la parte i nferior dere
cha , aparece la mitra . 

Páez:  11 Iconografía . . . 1 1 , Vol . I I , pág . 400 , 
nQ 3737 . 

1 1 7 . RECAREDO LVII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior:  Recaredo . 57 . Obpo . 
de Graa . 
En l a  parte i nferior :  Año . de Xpo . 888 . 
Sin firmar . 
La plancha está e n  e l  Museo del Sacromon
te . 
I lustración de l a  " H ª  del Monte Cel i a  . . . 1 1 , 

de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 133 , 

Estampa de i gual formato que l as anterio
res . Composición en diagonal donde el  
personaje ,  s edent e ,  s e  i ncl ina haci a  la  
izquierda de l a  misma para leer un l ibro 
que sostiene en sus manos . Los atributos 
episcopales aparecen en una mesa dispues
ta en l i ge ro escorzo en l a  parte i nferior 
del citado l ado . Detrás del si l lón , en l a  
parte superior derecha , un pequeño vano 
ocupa el  fondo . 
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Páez:  1 1 lconografía , , , 1 1 ,  Vol . 111 , pág . 675 ,  
nQ 7674 , 

1 1 8.  MAXILANO LVIII OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m ,  
Talla dulce , cobre . 
En la  parte superior: Maxilano , 58 . Obpo . 
de Gra

a
, 

En l a  parte inferior: Año . de Xpo . 894 .  
Sin firmar , 
No conocemos la existencia de la  plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª del Monte Celia . , ,  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 , 

· 

B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 134 .  

Estampa de igual formato que las anterio
res , Composición en diagonal , El prelado , 
sedente , con el rostro y la mirada elevados 
hacia la parte superior de la composición , 
en su lado izquierdo , con la mano (de igual 
lado) a la al tura del pecho en actitud de 
súplica . Al fondo , los atributos preceden a 
un pequeño vano , 

Páez : " Iconografía . . .  " ,  Vol . 111 , pág . 257 , 
nº 5708 . 

1 1 9.  SENAGONIO LIX OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm , 
Tall a  dulce , cobre , 
En la  parte superior: Senagonio ,  59 . Obpo . 
de Gra

a
, 

En l a  parte inferior: Año . de Xpo . 896 , 
Sin firmar , 
No conocemos la  existencia de la  plancha en 
l a  Abadía del Sacro monte , 
Ilus tración de la " H ª  del Mente Celia , , . 1 1 ,  
de Gonz�lez de Mendoza , 16 16 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 , 
Fig , 1 35 ,  

Estampa de igual formato que las anterio
res , El personaje ,  sedente , dispuesto hacia 
l a  izquierda de la  composición ,  aunque con 
l a  mirada de frente como si  se dirigiera al 
espectador , Al fondo del l ado i zquierdo , 
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báculo , 

Páez:  " Iconografía , ,  , 1 1 , Vol , IV ,  pág , 107 , 
nQ 88 16 ,  

1 20. NIFRIDIO LX OBISPO D E  GRANADA 

62 x 62 m m ,  
Talla  dulce , cobre , 
En la  parte superior: Nifridio .  60 . Obpo . 
de Gra

a
. 

En la parte inferior: Año , de Xpo ,  904. 
Sin firmar . 
No conocemos la existencia de la  plancha 
en la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la  " H ª  del Monte Celia . . . 1 1 , 

de González de Mendoza , 1616 . 
B , G , U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  136 , 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . El  prelado ocupa el centro de la  
composición portando el báculo con su 
mano derecha y dirigiendo la i zquierda , al 
igual que su mirada , hacia esta parte de la 
co mposición en cuyo fondo vemos un libro 
abierto . 

Páez :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 1 1 1 , pág . 414, 
nº 648 9 .  

1 2 1 .  SAMUEL LXI OBISPO D E  GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la  parte superior: Samuel , 61 . Obpo . de 
Gra

a
. 

En la  parte inferior :  Año . de Xpo . 910 . 
Sin firmar . 
No conocemos la  existencia de la  plancha 
en la Abadía del Sacromonte . 
I lustración de la " Hª del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G . U .  Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  1 3 7 ,  

Estampa d e  igual formato que l as anterio
res . El Obispo , ocupando el centro de la  
composición , dirige la  mirada al  especta
dor sosteniendo un libro en la mano derecha 
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y con la izquierda el báculo . A l  fondo , 
cortinaje y vano . 
Páez :  11 Iconografía . . .  1 1 , Vol . IV ,  pág . 40 , 
nQ 845 5 .  

1 2 2. PANTALEON LXII OBISPO D E  GRANADA 

62 x 62 mm . 
Tal la dulce , cobre . 
En la parte superior: Pantaleon . 62 . Obpo . 

a 
de Gra . 
En la parte inferior : Año . de Xpo . 928 . 
Sin firmar . 
No conocemos la exis tencia de la  plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . . 1 1 ,  

de González de Mendoza , 16 16 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 138 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El personaje adora a un Crucifi jo que 
ocupa la parte izquierda de la composición . 
Al fondo del mismo lado , la mitra sobre 
estante . El Obispo porta el báculo con su 
mano derecha . 

Páez : 1 1 Iconografía . . .  1 1 , Vol . I I I , pág . 508 , 
nQ 6904 . 

1 23. GUNDAFORIO LXIII  OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
En la  parte superior: Gundaforio . 63 . Obpo . 
de Gra

a
. 

En la parte inferior : Año . de X po .  942 . 
Sin firmar . 
No conocemos la exis tencia de la plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 ,  
de González de Mendoza , 16 16 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 139 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El prÓcer se inclina hacia el  lado infe
rior izquierdo de la composición para leer 
un libro sobre atril en forma de águila . En 
la parte superior del citado lado y sobre 
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estante , la mitra . El báculo está dispuesto 
en diagonal y lo sostiene el brazo derecho . 

Páez:  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . I I , pág . 484 ,  
n Q  4165 . 

1 24.  PIRRICIO LXIV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla  dulce , cobre . 
En la parte superior:  Pirricio .  64 . Obpo . 
de Gra

a
. 

En la parte inferior:  Año .  de Xpo . 964 . 
Sin firmar . 
No conocemos la existencia de la plancha 
en la Abadía del Sacro monte . 
I lustración de la  " H ª  del Monte Celia . . .  1 1

, 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 140 , 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El  personaje ,  ocupa el centro de la 
composición , sedente , ligeramente recosta
do en el sillón hacia la derecha y con 

'
¡a 

mirada dirigida al espectador . A la izquier
da y sobre una mesa en la que apoya su 
mano (de igual lado) , la mi tra . En la parte 
inferior del espacio figurativo y en primer 
término , un libro abierto . 

Páez :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . I I I , pág . 594 , 
nQ 7331 . 

1 2 5 .  GAPIO LXV OBISPO DE GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal la dulce , cobre . 
En la parte superior: Gapio . 6 5 .  Obpo . de 
Gra

a
. 

En la parte inferior:  Año . de Xpo . 980 . 
Sin fi rmar . 
No conocemos la existencia de la plancha 
en la Abadía del Sacromonte . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig .  141 , 

Estampa de igual formato que las anteriores . 
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Composición dispuesta en diagona l . E l  p re""!... 
l ado , muy anciano , con lentes , sedente , 
di rige s u  mirada hacia el iado i zquierdo , 
donde ve mos un libro a l  que l ee y l evanta 
algunas de sus páginas con l a  mano de a quél 
l ado . E n  la parte s uperior i zquierda , el 
busto de un mancebo levanta con sus manos 
la mitra episcopal . 

P áe z :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol .  I I , pág � 532 , 
nQ 3454 . 

1 26.  DON FRAY FERNANDO DE TALA VERA I AR

ZOBISPO DE G RANADA 

62 x 62 mm . 
Tal l a  dulce , co):>re . 
En l a  parte superior:  D .  F .  HerQ de Tala
vera 66 . 
En l a  parte i nferior: Ar9obp . de Gra . AnQ 
de x¡;c; . 150 7 .  
Sin firmar . 
No conoce mos l a  existencia de l a  pl ancha en 
la  Abadía del Sacro monte . 
I lus tración de l a  " H ª  del Monte Celia  . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
s ·. G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 142 . 

Estampa de i gual formato que l as anterio
res . E l  primer Arzobispo de Granada , 
ocupa el centro de l a  composición , de 
perfi l , en actitud de oración con l as pal mas 
de l as manos unidas y con la cabeza y 
mi rada elevadas hacia l a  i zquierda del es
pacio figurativo , de cuya parte s uperiqr 
sale una colección de rayos divinos a t ravés 
de una pequeña ventana . En la parte i nfe
rior , vemos una pequeña mes a , en escorzo , 
sobre l a  que hay un l ibro abierto y una 
pequeña cam paña . Al fondo , el báculo .  

En l a  mitad derecha del es pacio c i rcu l ar , 
vemos una pequeña estantería con l ibros 
(parte superior) y los brazos de 'un s i l l ón 
(en l a  i nferior) . 

No l o  cita Páe z , E lena e n  s u  ' ' I conogra-
fía . . . 1 1  

1 27. DON ANTONIO DE ROJAS ARZOBISPO DE 

GRANADA 

1 1 7  

6 2  x 6 2  m m .  
T a l l a  dulce , cobre . 
E n  l a  parte superior: D .  Antonio . de Rojas . 
67 . 
E n  l a  parte inferior:  Ar9obp . de Gra . anQ , 
de X po . 1524 . 
Sin fi rma r .  
N o  conoce mos l a  existenci a d e  l a  plancha e n  
l a  Abadía del Sacro monte . 
I l us t ración de l a  " H ª  del M onte C e l i a  . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U  . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  143 . 

Estampa de i gual formato que l as anterio
res . El  Arzobispo , sedent e , con l a  mano 
derecha a l a  a ltura del pecho , bendiciendo , 
ocupa el centro del espacio circular con la 
mi rada dirigida , de frente , al  es pectador . 
E l  s i l l ón ,  que ocupa , se dispone en diagonal 
hacia la parte derecha de la composición . 
La s uperior del mis mo l ado nos muestra l a  
base ática de una columna , sobre pedestal , 
jónica de l a  que arranda un cortinaje que 
ocupa todo el fondo . Sobre el res paldo del 
s i l l ón apoya el bácul o . 

No l o  cita Páe z ,  Elena en su I conogra
fía . .  , 1 1  

1 28.  DON PEDRO POR T I  CARRERO ARZOBISPO DE 
GRANADA 

62 x 62 m m .  
Tal l a  dulce ,. cobre . 
E n  l a  parte superior:  D .  P e  0 • Portocarre
ro . 68 . - o 
E n  l a  parte inferior : Ar9obp . de Gra . an . 
de X po . 1 52 5 .  
S i n  ·fi rmar . 
No conoce mos l a  existenc i a  de l a  plancha 
en l a  Abadía del Sacro mont e . 
I l us tración de l a  1 1 H ª  del M onte C e l i a  . . .  1 1 , 
de González de M endoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 144 . 

Estampa de i gual for m ato que l as anterio
res . El prócer eclesiástico ocupa el centro 
de l a  composición , de pié , con l a  cabeza 
l igeramente i ncl inada hacia la i z quierda de 
aquell a ,  con cuya mano sostiene un l ibro . 
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E n  l a  parte superior del mis m o  l ado , v e mo.s 
a l a  muerte (si mboli zada e n  un es quel eto) 
c ol oc ándole el tocado

. 
arzobi's pal . E l  b ácul o , 

asido con l a  mano derecha , del Arzobispo , 
ocupa esta parte de l a  compos i ción . 

Páe z , El ena . " Iconografía . . .  " ,  Vol . I I I , 
pág . 6 1 1 , nQ 7422 . 

129 .  DON FRANCISCO DE HERRERA ARZOBISPO 
DE G RANADA 

62 x 62 m m .  
Tal l a  dul ce , cobre . 
E n  l a  parte superi or:  
ra . 69 . 

o 
D .  Fran . de !ierre-

- o 
En l a  parte inferior:  Ar9obp . de Gra . an . 
de X po .  1 526 . 
S i n  f irmar . 

La pl ancha es tá en e l  Museo del  Sacromon
t e . 
I lustrac ión de la " H ª  del M onte C e l i a  . . .  1 1

, 
de González de M endoza , 1 6 1 6 . 
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
F i g . 145 . 

Estampa de i gual for mato que l as anterio
res . El personaje ,  de pié , en el cent ro del 
espacio circular , t iene la cabez a  y mi rada 
dirigidas a un l ibro que sostiene con l a  
mano i zquierda . En l a  parte superior d e  
este l ado , parte del báculo y e n  l a  i nferior , 
pequeña m esa , en escorzo , sobre l a  que 
v e m os , en primer t é r mi no , un t int e ro , y en 
e l  medio un l ibro cerrado . 

Al l ado derecho de l a  c o m posi ci ón , detrás 
de l a  figura arzobis pal , un s i l l ón . Al fondo , 
vano con dos fustes de colum nas . 

Páe z :  " Iconografía . . .  1 1 ,  Vol . I I , pág . 530 , 
nQ 4 3 1 8 . 

1 30.  DON PEDRO RAMIRO DE ALVA ARZOBISPO 
DE G RANADA 

62 x 62 m m .  
Tal la dulce , cobre . 
En l a  parte superior : D .  F .  P0 Ram i r  0 de 
Alva , 70 . 
E n  l a  parte i nfe rior : Ar9ob p . de Gra . an° . 

de xi)Ci . 1 5 30 .  
S i n  fi r ma r . 
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La plancha está e n  e l  Mus eo del  Sacromon
te . 
Ilustración de l a  " H ª  del Mont e  C e l i a  . . .  " , 
de Gonzá l e z  de M en doza , 1 6 1 6 . 
B . G . U ·. Gr . : A-22- 96 . 
F ig .  146 . 

Estampa de igual formato que l as anterio
res . Ocupando l a derecha de la co mpos i 
ción , de perfi l , e l  Arzobispo t iene l a  
m i rada y e l  rostro e levados hacia l a  
izquie rda d e l  figurativo . En l a  part e  i nfe
rior , de este l ado , mesa , en escorzo , con 
l ibro abi erto en e l  que escribe e l  próc e r . 
Al fondo , en un plano superior , ventana con 
paisaje montañoso . En l a  parte derecha , 
detrás del personaj e ,  el bácul o . 

Páe z :  1 1 Iconografía . . .  1 1 , Vol . I ,  pág . 33 , 
nQ 145 . 

1 3 1 .  DON GASPAR DE AVALOS A RZOBISPO DE 
G RANADA 

62 x 62 m m . 
Tal l a  dul c e , cobre . 
E n  l a  parte superior :  D .  Gas par de Avalos . 
7 1 .  - o En l a  parte i nferior : Ar9ob p . de Gra . an . 
de Xpo . 1 552 . 
S i n  fi r ma r . 
No conoce mos l a  existencia de l a  pl ancha 
en la Abadía del S ac ro monte . 

1 

I lustración de l a  1 1 H ª  del M onte Cel i a  . . .  1 1 , 
de Gonzále z  de M e ndoza , 1 6 1 6 .  
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  147 . 

Estampa de i gual formato que l as anterio
res . E l  personaj e ,  de perfi l , ocupa el 
cent ro del es pacio c i rcul ar , con el rostro y 
mirada dirigidos hacia una colección de 
rayos divinos que parten de l a  ventana , al 
fondo superior i zqui e rdo de la  com posición . 
Tiene l os brazos extendidos . Señal a · h ac i a  
l a  i zquie,rda c o n  l a  mano del mis mo l ado y 
l a  derecha sost i e ne un l ibro abierto apoya
do en una m es a , dis puesta en escorzo , en 
la parte  i nferior i z quierda . Esta contiene 
adem ás divers os obj etos de escritorio . E n  
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l a  derecha del círcul o ,  detrás del prócer , 
si l lón y bácul o .  

Páez :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 1 ,  pág . 252 , 
nQ 750 . 

1 32.  DON FERNANDO NIÑO ARZOBISPO DE GRA
NADA 

62 x 62 m m .  
Talla  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: D .  Fernado Niño . 72 . 
En l a  parte inferior : Arc;:obp . de Gra . an° . 
de Xi)o .  1 554 . 
Sin fir mar . 
La pl ancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 16 1 6 .  
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig .  148 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . Figura sedente , ocupando l a  derecha 
de la composición . Su mi rada de frente al 
espectador y con la mano i zquierda pasando 
las hoj as de un l ibro que ocupa la parte del 
círculo , del mismo lado , sobre mesa que 
contiene además otro l ibro abierto en el 
fondo . Detrás del prócer , a la altura de l a  
cabeza , sobresale parte del báculo . 

Páe z , Elena : " Iconografía . . .  " ,  Vol . 111 , 

pág . 4 1 5 ,  nQ 6492 . 

1 33.  DON PEDRO GUERRERO ARZOBISPO DE GRA
NADA 

62 x 62 m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte superior: D .  Pedro , Guerrero . 
73 . - o En l a  parte i nferior : Arc;:obp . de Gra . An . 
de Xi)o .  1575 . 
Sin fir mar . 
La pl ancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lustración de l a  " Hª del Monte Celia . . . 1 1 , 
de González de Mendoza , 1616 . 
B . G . U . Gr . :  A-22-96 . 
Fig . 1 54 .  

1 19 

Estampa de igual formato que las anterio
res . El Arzobispo , ocupando el centro de l 
espacio compositivo , sedente , escribe 
sobre un l ibro , que está en una mesa , dis
puesta en escorzo , a l a  i zquierda del círcu
lo . En el fondo de éste , aparecen los atri
butos de su dignidad . 

Páez:  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 11 , pág . 479 , 
nQ 4137 . 

1 34 .  DON JUAN MENDEZ DE SALVATIERRA AR
ZOBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Tal la dul ce , cobre . 
En l a  parte superior: D .  luan Mendes . 74 . - o En la parte inferior:  Arc;:obp . de Gra . an . 
de Xj)o . 1 588 . 
Sin fir mar , 
La pl ancha está en el Museo del Sacromon
te . 
I lustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 

de González de Mendoza , 1 6 1 6 .  
B . G . U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 1 56 . 

Estampa de igual formato que las anterio
res . Don Juan Méndez , sedente , con la 
mi rada elevada hacia la i zquierda , ocupa el 
centro de la co mposición . Sostiene con sus 
manos l as páginas de un libro abierto que 
hay sobre l a  mesa , colocada en escorzo . 
Al fondo , en primer término , tintero y 
báculo . En la parte superior , esquina de 
estante . 

Páez:  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . 111 , pág . 278 , 
nQ 5802 . 

1 35 .  DON PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES AR
ZOBISPO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte superior : D .  Pedro . de Castro . 
7 5 . - o En la parte inferior: Arc;:obp _ de . Gra . an . 
de Xpo .  1610 . 
Sin fi rmar . 
No conocemos la existencia de l a  plancha 
en la Abadía del Sacro monte . 
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Ilustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1
, 

de González de Mendoza , 1616 . 
B .  G .  U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 1 5 7 .  

Estampa d e  igual formato que l as anterio
res . Retrato del fundador del Sacro monte , 
poco conocido . Al estar más difundida la 
estampa que de él hizo Luengo en el siglo 
XVIII . Heylan lo hace aparecer , sedente , 
ocupando la parte derecha de la composi
ción . La mi rada diri gida al espectador al 
que muestra el escudo sacro montano soste
nido entre sus manos . En la  parte izquierda 
del círculo compositivo , una mesa . 

Páe z :  " Iconografía . . .  1 1 , Vol . I ,  pág . 579 , 
n9 1 978 . 

136. DO N P EDRO GONZAL EZ DE M ENDOZA AR

ZOB I S PO DE GRANADA 

62 x 62 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 1 En la parte superior: F .  Pedro Gon ez . De 

a 6 -Mendo . 7 . Ar9ob . de Gran . 
En la parte i nferi or : promovido A 

Sin firmar . 

Zaragoza Año . de Xpo .  
1 6 1 5 . 

No conocemos la existencia de la plancha en 
la Abadía del Sacro monte . 
Ilustración de la " H ª  del Monte Celia . . .  1 1 , 
de González de Mendoza , 1 6 1 6 .  
B .  G .  U . Gr . : A-22-96 . 
Fig . 1 58 . 

Estampa de igug) for mato que las anterio
res . El autor de la obra aparece , sedent e , 
ocupando casi toda la composición , dispues
ta su figura en di agonal hacia la i zquierda , 
en cuya parte superior aparece su escudo 
arzobispal-. 

Páez :  " Iconografía . . .  " ,  Vol . I I , pág . 449 , 
n9 398 7 . 

1 37 .  SANTO ROSTRO 

125 x 125 mm . 
Tal la dulce , cobre . 
Sin fi rma . 
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Estampa que i lustra la portada de la obra de 
Sanctium Dávila :  1 1  Litaniae in cultum 
Sanctae faciei Christi  Domini " . Biatiae , 
apud Mari anam de Montoya anno Domini 
16 1 3 .  
B . G . U . Gr . : A-3 1 - 2 57 . 
Fig . 62 . 
Composición circular con leyenda en derre
dor : RESPLENDVIT F AClES EIVS 
SICVTSO L  M ATH . 1 7 .  VIDIMVS EVM 
ETNON ERAT ASPECTUS ESA! . S 3 .  

En el centro , el Santo Rostro , en el paño 
de la Verónica , rodeado de res plandores . 

Buena estampa . No la hemos visto citada . 

1 3 R .  ESCUDO EPISCOPAL DE SANCHO DAV ILA 

103 x 78 mm .  
Talla dul ce , cobre . 
En la parte i nferior de la composicion , 
ocupando su centro : F0 Heylan me fecit  
Granatae . 
Esta mpa que i lustra l a  obra del mismo 11 Li 
taniae i n  cultum . . .  11 Biatiae , 16 1 3 .  
B . G . U _ Gr . :  A- 3 1 -257 . 
Fig . 63 . 

Buena estampa que representa el escudo 
episcopal de Sancho Dávila con campo ova
lado y partido . 

Tiene el i nterés de ser una de las pri meras 
real izaciones de He y lan en Granada . 

No la hemos visto citada . 

139. PORTADA DE LA PROSAPIA DE CRISTO DE 

MATUTE DE PEÑAFIEL 

185 x 124 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte i nferior de la composición:  
Impreso en Ba9a p� Martín Fernández .  
I mpresor en Grana . Fcus Heylan , beige 
me fecit  Granatae . 
Estampa que s irve de frontis a la obra de 
Diego Matute de Peñafiel Contreras : " Pro
sapia de Cristo" . Baza , por Martín F e rnán
dez , 16 14 . 
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!? . G .  U . Gr . : A-26-208 . 
Fig . 64 . 

Dos figuras femeninas (símbolos de virtu
des) ambas sobre podio , flanquean una car
tel a ,  en forma de escudo , con campo espa
ñol , con corona presidida por la  bola del 
Mundo , que representan el árbol genealógi
co de Cristo . 

En l a  partE;l superior de la composición: 
PROSAPIA DE CHRI STO . Debajo , cartela 
elipsoidal con la dedicatoria :  A DON 
FRANCISCO . . .  

En la inferior , podio con cartela elipsoidal 
partida en su mitad por escudo del Duque de 
Lerma , con el  nombre del autor y dignida
des del mismo . 

Gómez-Moreno:  1 1  El arte . . .  11 , pág . 1 1 .  

140. PORTADA Y DISGRESION DE MATUTE DE 
PEÑAFIEL 

185 x 124 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
En la parte inferior de la composición : 
I mpreso en Bac;:a pord Martín Fernande z a cus l mpressor de Grana F Heylan beige 
me fecit Granatae . 
Estampa que sirve de portada a la obra de 
Diego Matute de Peñafiel Contreras : " Dis
curso y disgresion del capitulo segundo de 
la segunda edad del mundo" . Baza , Martín 
Fernández , 1 6 1 4 .  
Colección particular . 
Fig . 6 5 .  

Estampa cas i  idéntica en s u  co mposición a 
la anterior .  Solamente cambian las leyen
das de l as cartelas . 

No l a  hemos visto citada . 

1 4 1 .  MARTIRIO DE SAN CECILIO Y ESCUDOS 

252 x 8 3  m m . 
Tall a  dulce , cobre . 
E n  e l  ángulo i nferior i zquierdo del cuerpo 
central de la composición: F .  Heylan fec 

1 2 1  

Gran . 
Estampa que sirve de encabezamiento a 1 a 
" S entencia de la Calificación de las Reli
qui as" , con Licencia: en Granada , por Bar
tolomé de Lorenc;:ana . AñQ 1614 . 
Museo de la Casa de los Ti ros . (Fondos sin 
exponer) . 
Fig . 1 5 1 . 

Triple co mposición . A la derecha (en el  
sentido de la  estampa) el escuo del Sacro
monte . El de Don Pedro de Castro a la 
izquierda . En el centro San Ceci lio es 
l levado al martirio en medio de una turba . 
Al fondo , en el ángulo superior i zquie rdo , 
los hornos crematorios . Debajo del rectán
gulo figurativo central : 1 1  QUASI I NGNIS 
EFFULGENS ET THU S ARDE NS IN I GNE" . 
" Ecli . 50 v .  91 1 • En l a  parte superior , otra 
inscripción: ' '  MONS IN QUO BENEPLACI
TU M EST DEO . Ps . 67 v . 171 1 • 

En la opinión de Gó mez- Moreno : 1 1  es 
copi a de la otra grande y forma encabe za
miento a la Sentencia de Calificación de las 
Reliquias , i mpres a en 16 1411 • 

Gómez-Moreno : 11 El arte . . .  1 1 , pág . 1 1 .  
Hagert y :  " Catálogo . . .  1 1 , págs . 90 y 91 . 

142.  PORTADA DEL CONOCIMIENTO CURACION Y 
PRESER V ACION DE LA ENFERMEDAD DE 
GARROTILLO DE JUAN DE SOTO 

1 7 1  x 1 2 1  mm , 
Tal la dulce , cobre . 
En l a  parte i nferior de la composición: 
I mpresso con licencia por Juan Muñoz . F .  
Heylan scul p en Granada , Anno de 1 6 1 6 . 
Estampa que si rve de portada a la obra de 
Juan de Soto:  " Libro de conocimiento , cu
ración y preservacion de la enfermedad del 
garrotil lo , donde se trata de lo que a de 
hacer cada uno , para curarse y preservar
s e  desta enfermedad s egun su complexion 
edad y naturaleza" . Granada , Juan Muñoz , 
16 1 6 .  
B .  G .  U .  Gr . :  A-14- 197 . 
Fig . 66 . 

Dos figuras fe meninas (ambas sobre podio) , 



1 2 2  

representando a la Justicia (derecha compo
sición) y a la Fortaleza (i zquierda) flanquean 
el escudo del Obispo Juan Zapat Ossorio 
i nserto en cartel ovalado . 

En la parte superior de la co mposición , 
cartel rectangular con el título del l ibro , 
nombre y dignidades del autor . En la i nfe
rior , cartel elipsoidal con l a  dedicatoria al 
Obispo . 

Gómez-Moreno : 11 El arte . . .  1 1 , pág . 1 1 .  

1 43. RETRATO D E  JUAN DE SOTO A LOS 38 AÑOS 

1 7 9  x 122 m m ,  
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo inferior izqui erdo de la 
composición: F .  Heylan , 
Esta mpa que i lustra l a  obra del mismo: 
1 1 Conoci mineto . . . 1 1  Granada , Juan Muñoz , 
1 6 ! 6 .  
B . G . U . Gr . :  A- 14- 1 9 7 . 
Fig . 6 7 . 

, 

Co mposición enmarcada por vano coronado 
con arco de medio punto . El personaje apa
rece , sedente , vestido a la usanza de l a  
época . A la derecha d e  aquel la , con la 
mi rada dirigida al espectador y escribiendo 
en un libro dispuesto sobre una mesa , en 
escorzo , (que ocupa la parte i nferior 
i zquierda de la co mposición) y que contiene 
además una estampa de l a  Inmaculada , 
reloj de arena y campa ni l la . E n  el ángulo 
superior i zquierdo su escudo de armas . 

U na leyenda ocupa l a  parte i nferior de la 
estampa: 1 1 Vesperus exoriens orbem qua 
riigrat , Cous 1 unde recondiderat , qua q 
resurgat aquis : 1 S ydereos , norit reditus 
qua Machoon , 1 Vertat et undosi seruta mi
nuta maris . 1 Nos sat id est , notum Narci 
sum , nos ca t .  AcanthÜ 1 Alci biadiom , 
Arclepiumq . Crepi m ,  1 Amaraxi atq Tymi 
vires , usumq mededi , 1 sic poterit morbos 
docta meciere manus . 1 .  (Debaj o : )  Invigilet 
studeat , trans altas audiet uncias 1 I ndus 
perpetuum fama loquetur opus 11 • 

Gómez-Moreno cons idera a esta etampa 
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como una de l as mejores reali zaciones de 
Heylan . Añade , también , que l a  cita Viñaza 
sin saber el nombre del retratado . No l a  
cita Elena Páez en s u  1 1 Iconografía . .  , 1 1 

Gómez-Moreno : 11 El arte . . .  11 , pág . 1 1 .  C fr . 
Viñaza:  11 Adiciones . . .  1 1 , Tomo I I , pág . 28 3 .  

144. LA VIRGEN DEL ROSARIO 

94 x 62 mm . 
Tal la dulce , cobre . 
En la parte inferior , ocupando el centro , 
fuera de la co mposición: F .  Heylan fecit . 
Encabeza el pleito: 1 1 POR 1 LOS DU E ÑOS 
DE H E REDA 1 des , y ha9as Cal mas del ter
mino de la C iudad de Anteqra 1 en el pleyto 
1 con 1 los dueños de las Huertas antiguas y 
modernas . . .  1 1  
S i n  fecha (aunque suponemos de 1 6 1 7) . 
B . G . U . Gr . :  A-3 1 - 1 57 .  
Fig . 6 8 . 

La Virgen con el Niño , ambos portando 
rosarios y rodeados de resplandores , están 
i ns ertos en un marco oval ado , adornado con 
las cuentas del rosario y que a la vez lo hace 
en un rectángulo . 

E n  las enjutas ,cabezas de angeli l los al adas . 
En la parte superior , cartela el ipsoidal : 
1 1 ESPERANQA NU ES TRA11 • En l a  i nferior:  
1 1 ECCE ANCI LLA DOMI NI1 1 • 

Bella estampa citada por Gómez-Moreno . 

Góme z-Moreno: 1 1 E l  arte . . .  1 1 , pág . 1 6 .  

145 .  ARBOL D E  JESSE 

566 x 407 mm . 
Talla dul ce , cobre . 
E n  el ángulo i nferior derecho de l a  co mpo
sición: 1 1 0pere et i ndustria Baltasaris Anto 
1 nii Bastitanii de pi ctum et perfectÜ . 
E n  el ángulo i nferior i zquierdo de l a  com . .  , F H no compos1c1 on:  ran eylan Belga Antuerp 
1 Sculpi t anno Dñi 1 6 18 y una granada . 
Existen pruebas sueltas en l a  Abadía del 
Sacro monte . 
Cons e rvamos las dos planchas , que dan 
origen a esta estampa , en el Museo . 
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Fig .  10 . 

Composición arquitectónica dividida en t res 
cuerpos . El  inferior , a manera de podio 
-que presenta en el frente de sus extremos 
l a  inscripción en cartela :  "DIRIGIDO AL 1 
SACROMOTE 1 Y SUS MARres DL a 1 
CIU DAD DE GRA11 y debajo el escudo sacro
montano (frente derecho de la composición) . 
En el izqui erdo , otra cartela :  " Y  AL I L  mo 

y REmo S0t 0° cf0 1 DE CASTRO DL CO 1 
SEJO D SU Ma Y SU 1 ARPO EN SEVI 
LLa" y debajo el escudo del Arzobispo- que 
deja en su centro una inscripción con l as 
claves de lo representado en el cuerpo 
medio . 

El central muestra el 11 Arbol genealógico" 
flanqueado por dos pilastras , recorridas 
también por i nscripciones en su frente , y 
coron�das por capitel corintio . En la parte 
inferior de este cuerpo , leemos : " FU NDA
META GENERATIONIS 1 ET GENERARIO
NIS SU SCI T  ABO ET SE MIT AE MEAE 
EXALTAB0 TU R11 • En la superior -cerrada 
por arco de medio punto en cuya clave se 
abre otro más pequeño que se introduce en 
el  entablamento recorridos ambos por la 
l eyenda: 1 1EGREDIETU R VIRGA DE RA
DISSE IESSE ET FLOS DE RADICE EIU S 
ASCENDENT " - aparecen dos escudos alu
si  vos a la Virgen en l as enjutas . 

El cuerpo superior es un dintel . En los 
extremos vemos dos escudos circulares que 
cont ienen l as inscripciones : 1 1  NON EST 1 
F ACTU M 1 TALE O PU S  1 I N  U NI VE RSis 1 
REGNIS" (derecha de l a  composición) y 
" ET FAMA 1 EXnT PER 1 U NIVERSA 1 
REGIO 1 NEM" (izquierda) . El centro lo  
ocupan dos cartel as rectangulares , con 
marco adornado con moti vos enroll ados . El  
de l a  derecha de l a  composición dice : 1 1  AR
BO L  DE IESSE T RI 1 BU DE lUDA LINAGE 
Y" y 1 1  ASCENDENCIA D N° S0 XPO Y 1 
SAN IOSEPH POR DOS U N  1 EAS REYES 
Y SACERDOTAL" . 

Magnífico grabado de reproducción sobre 
dibujo de Nicolás Antonio , ejecutado con 
firmeza y buen manejo del buri l .  Gómez
Moreno lo  cita  pensando que su realización 
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se enca minó a i lustrar el  libro de Antolíne z .  

C ree mos que es errónea esta afirmación , 
si bien puede atribuirse al hecho de con
servarse la plancha en el Sacro monte . Sin 
e mbargo , fué un regalo ,  como se expresa 
en la misma lámina , del Cabildo Bastetano 
al Arzobispo Castro , no teniendo nada que 
ver con la obra de Antolínez . 

Gómez -Moreno: " El arte . . .  1 1 , pág . 1 1 .  
Hagert y :  " Catálogo . . .  1 1 , pág . 92 , nQ 26 . 

146. SANTIAGO EN LA BATALLA DE CLAVIJO 

300 x 189 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo inferior izquierdo , dentro del 
espacio elipsoidal : F .  Heylan faciebat . 
Tres estampas iguales , aunque con di fe
te leyenda en su pié .  
Reproduci mos textualmente la  ficha de la 
Biblioteca General de la  l:.lniversidad de 
Granada corres pondiente al volumen en el 
que se hal lan insertas . 
B . G . U . Gr . : A-7-30 9 .  
Figs . 159 , 160 y 16 1 . 

P RIVILEGI O . - Privilegio del Rey Rami ro 
pri mero . . .  del voto que hizo al . . .  Apostol 
Santiago . . .  en memoria y reconoci miento 
de la l ibertad . . .  del tributo de l as Cien 
Doncel l as . . .  por la  victoria de la  batalla 
de Clavij o ,  (S . l . s . i .  s . a . )  1 hoj a - 6 fol .  

e o Perg . Portada grabada por F . Heyl an . 
Don . en Riaño . Encuadernado con esta obra: 

P RI VI LEGIOS . - Privilegios de l os Reyes 
Catolicos . . .  del voto que hicieron al 
Apostol Santiago . .  , en reconoci miento de 
la merced . . .  que del recibieron en l a  
conquista . . .  del Reyno de Granada ( S  . l .  
s .  i .  s .  a . )  1 1  fol ios . Portada grabada por 
F00 • Heylan la misma que la de la obra 
anterior , 

Executoria en fabor de l a  Iglesia Apostol ica 
de S antiago , contra todas l a  ciudades , vis
tas y lugares del Distrito de l a  Real Chanci
l lería de Granada para la paga del voto . . .  
de Santiago (Traslado pedido por Juan de 
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Herrera en nombre de dicha Igles i a  e n  22 dli 
Febrero de 1617) . (S . l .  s . i .  s , a , )  1 hoja -
86 folios . Portada grabada por F .  Heylan la 
mis m a .  

Trasl ado de autos dictados por l a  Chanci
l lería de Granada , referentes al pleito 
sobre cobranza del voto de Santiago . 
(Fecha en blanco) . (S . l .  s .  i .  s .  a . )  12 fol . 

AUTOS . - Autos de l a  Real Chancillería de 
Granada en favor de l a  . . .  Iglesia de S an
tiago . . .  para la paga del voto que deven 
los Clerigos y execucion del la . (Trasl ado 
pedido por Juan de Herrera e n  4 de 
Septiembre de 1618) , (S . l .  s . i .  s , a , )  1 
hoja - 12 folios . 

PROVISION . - Provision del Rey D .  Felipe 
I I  confirmado por Don Feli pe I I I , sobre l a  
cobranza del voto d e  Santiago . (S , l .  s , 1 ,  
s .  a . ) .  4 folios . 

Triple composición . En el centro , dentro 
de un marco rectangular , Santiago en l a  
batalla d e  Clavijo , con leyenda e n  los l ados 
menores del marco;  I acobus vincit , i nfancia 
cessat . Rane mirus Regnat Hispania vouet . 

En l a  parte superior : dos cartelas elipsoi
dales encienrran una escena de guerra y un 
milagro de Cristo , respectivamente . Sobre 
el las , el  escudo co mpostel ano -con l a  
leyenda: NON FECI T  T ALITER O M NI NA
TI O NI- flanqueado por dos escudos reales y 
dos caballeros portando banderas con la  
cruz jacobea . 

E n  l a  parte i nferior ,  cartel a  e l ipsoidal con 
una escena religiosa presidida por un altar 
con un cuadro de Santiago en Clavijo . 

Reproducimos l as diferentes leye ndas in
sertas en la base de estas tres estampas : 

Fig . 159 . " Privi legio del Rey Ramiro con
firmado por la Sede App ca . del voto que 
hizo 1 el glorioso Apostol Santiago , con l os 
Ar9obispos y Clerizia , Principes , Ricos 1 
Hombres , Exercito y Pueblos de España: en 
memoria y reconoci miento de l a  l iber- 1 
t�d que alcanzaron , del tributo de l as Cien 
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..Donzel l as , que pagaban a los Moros 1 por 
la Victoria de la batalla de Clavijo , donde 
el  Apostol se aparecio al Rey (venci- 1 do 
el  dia antes en Albelda) y a l os dos e xerci 
tos y peleo con l os Moros , vencien- 1 dolos 
y restaurando l a  perdida y riesgo en que 
estaba España de perderse merced 1 de 
Dios tan s i ngular , que a ninguna otra nacion 
del mÜdo sea hecho por la qual desde aquel 1 
dia i nvocamos en l as batal l as e l  nombre de 
Santiago , como Patron y Restaurador de 
España" . 

Fig .  160 , " Privilegio de l os Señores Reyes 
Catholicos Don Fernando 1 y Doña Ysabel 
del Voto que hizieron al glorioso Apostol , 1 
Santiago Patron de España , en reconoci 
miento 1 de l a  merced , y fabor; que del 
re9ibieron e n  l a  Conqui- 1 sta , victori a ,  y 
triumpho del Reyno de Granada'' . 

Fig .  16 1 . 11 E xecutoria en fabor de l a  Santa 
Y glesia  Appostolica de S antiago . 1 Contra 
todas l as Ciudades Vil las y lugares del dis
trito de la Real 1 Chancilleria de Granada or para la paga del boto que e l  S . Rey ,  Don 
1 Ramiro con l os Ar9obispos y C lerezi a 
Principes y ricos hombres 1 Exercito y 
pueblos de España ofrecieron al glorioso 
Apostol Santiago 1 Patron de España en 
reconocimiento de l a  merced en fabor que 
del 1 Recivieron en la Victoria de la Ba
tal l a  de C l avijo11 • 

Gómez-Moreno: 1 1 El arte . . .  1 1 , pág . 1 1 .  

147. ESCUDO DE MARTIN FERNANDEZ DE POR

TOCARRERO PRESIDENTE DE LA REAL 

CHANCILLERIA 

105 x 84 m m .  
Tall a  dulce , cobre . 
E n  l a  parte i nferior de l a  composición , 
ocupando e l  centro : F .  Heyl an faciebat . 
Estampa que i lustra l a  portada de l a  obra 
de Bartol o mé del Valle:  1 1 Explicacion y 
Pronostico de los dos cometas" . Con l i 
cencia ,  E n  Granada . P o r  Francisco Heylan 
y Pedro de la Cuesta , 16 1 9 .  
B .  G .  U . Gr . : A-30-209 . 
Fig .  162. 
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.Una figura -bus to , alegoría de la justicia , 
preside e l  campo del escudo de forma espa
ñola y partido- envuelta por l a  corona . 
Interesante estampa que suma el interés de 
estar i nserta en una obra i mpresa por F .  
Heylan . 

Sirva de ejemplo esta estampa de l a  doble 
actividad , tan unida en aquellos momentos , 
de Francisco Heylan: grabador e i mpresor . 

La hemos visto citada por Gómez -Moreno . 

Gómez-Moreno :  11 El arte . . .  11 , pág . 12 . 

148. SIERRA NEVADA 

157  x 1 1 2  m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Esta mpa que i lustra la obra de Bartolomé 
del Val l e :  " Explicación . . .  1 1  Granada , 1 6 1 9 . 
B . G . U . Gr . : A-30-20 9 .  
;-'ig . 1 6 3  . 

En un es pacio ovalado , aparecen grupos de 
personajes que nos recuerdan , por su eje
cución , l os que realiza según dibujo de 
Lucente , en a lgunas ilustraciones de l a  
obra d e  Antolíne z ,  efectuando trabajos 
astronómicos . Al fondo , Sierra Nevada , 
cuya calidad nevada constituye el blanco de 
la estampa , ya que e l  resto está , total mente , 
recorrido por colecciones de buriladas . 

Interesante estampa , que hemos visto cita
da por Gómez-Moreno , por ser un tema tan 
granadino . 

Gómez-Moreno: " E l  arte . . .  " ,  pág . 12 . 

149.  TABLA DE CALCULOS MATEMATICOS 

79 x 8 0  m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
Sin fi rma .  
Estampa que i lustra l a  obra de Bartolomé 
del Val l e :  " Explicación . . .  " Granada , 16 1.9 . 
B . G . U . Gr . : A-30-20 9 .  
Fig . 164 . 
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Estampa , no figura ti  va , que sirve de 
ejemplo del papel tan i m portante , que jugó 
el grabado en la ilustración del l ibro . 

Otras dos estampas , de similar motivo e 
iguales dimensiones , aparecen en este l i
bro . Estas ilustraciones grabadas , junto 
con la de la figura que aparece en catálogo , 
i lustran l as páginas 15 , 1 7  y 18 de l a  obra . 
Las he mos visto citadas por Gómez-More
no: 11 y ade más las tablas de cálculos mate
máticos . . .  1 1  

Gómez-Moreno: 1 1  El arte . . .  1 1 , pág . 12 . 

150. ESCUDO DEL ARZOBISPO ALBANELLO 

1 10 x 97 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En l as enjutas cuatro granadas . 
En el centro de la parte i nferior de la 
com posición: F.  Heylan belga Antuerp . 
facieb (y una granada) . 
Estampa que ilustra l a  portada de la obra 
de Fernando de Sosa:  " SERMON QU E PRE 
/ DICO EL DOCTOR DON . . .  en la Yglesia 
mayor de Granada , en dos de Enero de 
162 1 . . . 1 1  Con l icencia , i m presso en 
Granada , por Pedro de Bolivar y Francisco 
Heylan , en la cal l e  del Agua , año de 162 1 .  
B .  G .  U .  Gr . :  C-32-8 1 . 
Fig . 16 5 . 

Escudo arzobispal , inserto en un Óval o , 
que a l a  vez l o  hace en l e  rectángulo de l a  
plancha . En l as enjutas , granadas . 

Buena estampa en cuanto a dibujo y ejecu
ción . No la hemos visto citada . 

1 5 1. FRONTIS DE LA PRIMERA PARTE DEL MA

YORAZGO REAL DE MARAÑO N DE MENDOZA 

1 76 x 124 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte inferior de l a  composición: Con 
privilegio Real . F .  Heylan sculpsit (y una 
granada) .  Afio de 1622 . 
Estampa que i lustra e l  frontis de l a  obra de 
Fel iciano Marañon de Mendoza: " Pri mera 
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parte del Maiorazgo Real de nuestro Padre, 
Ihesus1 1 .  Granada , Martín F ernández 
Zambrano , 1622 . 
B . G . U , Gr . : A-33- 1 36 .  
Fig .  166 . 

Composición arquitectónica en tres cuerpos . 
El primero lo constituye un podio o basa
mento con i nscripciones en los frontis de 
sus extre mos y escudo presidido por una 
piedad en el centro . 

El segundo cuerpo , que s e  sustenta en el 
anterior , lo forman dos pilastras jóni cas 
que flanquean un vano central en forma de 
arco de medio punto rebaj ado (con el título 
de la obra , dedicatoria y nombre y dignida
des del autor) . Estas pi lastras , s alvo su 
cpaitel están enmarcadas por dos virtudes : 
l a  Justici a y la Verdad (a l a  derecha e 
izquierda de la composición , respectiva
mente) . Dichas pi l astras sostienen un 
entable.mento termi nado en frontis . E n  las 
vertientes de éste se apoyan l as virtudes 
mencionadas con sendas cartelas ovaladas 
con leyenda . En el tÍmpano , escudo nobi
liario . 

Estmpa muy del gusto y esti lo de l a  época 
que he mos visto citada por Gómez-Moreno . 

Gómez-Moreno : 1 1 E l  arte . . .  1 1 , pág . 12 . 

152. DOS SANTOS JESUITAS 

140 x 103 m m .  
Tall a  dulce , cobre . 
En la parte inferior de l a  composición: F .  
Heylan fecit . 
Estampa que i lustra la portada de l a  obra 
de D .  Diego Granado : " I n  tertiam parte m 
S .  Thomas Aquinatis , commentarii i n  duos 
tomus distincti quartum ,  scilicet , et qui n
tum1 1 . Granatae , T ypis Antonii Rene de 
Lazcano Año M .  DC . XXXIII . 
B . G . U . Gr . : A-16-275 . 
Fig.  1 6 7 .  

Dos s antos , al parece r  S .  Ignacio (derecha 
de la estampa) y S .  Francisco Javier 
(izquie rda) , ocupan e l  pri mer plano de la 
composición . Ambos , que portan l ibro con 
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l eyenda:  11 Ad 1 maio 1 re m 1 glo- 1 riam 1 
Dei" en sus páginas abiertas y pal ma de 
martirio , respectivamente , flanquean una 
Gloria -en e l  centro de la parte superior 
de la composición- con l as i niciales : 1 1 I  H 
S11  y cartel sobre e l l as :  1 1 IT  A ET I N  GLO
RIA NO N SU NT SEP (no podemos leer el 
resto por estar la  estampa deteriorada en 
este ángulo) . 

Al fondo del espacio compositivo paisaj e . 
M agnífica estampa , una de l as mejores que 
he mos visto de este grabador . 

1 53. ESCUDO REAL 

105 x 84 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
Sin fi rma . 
Lo hemos visto encabezando un alegato: 
" PO R  1 LA REA L  1 CAMARA 1 CON 1 L A  
MUGE R ,  Y 1 hijos de Pedro Gui l len  d e  
Contreras1 1 • I m pressa en Granada . En l a  
I mprenta de l a  Real Chancil lería , por 
F rancisco Heylan . Año 1624 . 
C .  Particular . 
Fig .  242 . 

Escudo bien grabado , quizás de l os comien
zos de Heylan co mo I mpresor de l a  Real 
Chancil lerí a .  

N o  l o  hemos visto citado , 

1 54. ESCUDO DEL ARZOBISPO ALBANELLO 

106 x 94 m m .  
Talla dulce , cobre . 
E n  e l  centro de l a  parte i nferior de l a  
composición: F .  Heylan belga Antuerp . 
facieb . y una granada . 
Estampa que i lustr� la obra de Cecil io de 
León: " O RATIO E VANGELICA 1 DE BELLI 
PO- 1 TENSIS C HRISTI , 1 OM NIPOTEN
TIS H E ROIS 1 veri Dei hominis , pri ma 
recens 1 na ti mil itari i n  tenis 1 i nfantia . . .  1 1  
I mpresso en Granada , en l a  I mprenta de l a  
Real Chancil lería , por Francisco Heylan . 
Año de 1626 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-3 1 - 1 93 (7 ) . 
Fig . 168 . 
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Escudo arzobispal i nscrito en un Óvalo que 
a la vez lo hace en el rectángulo de la 
plancha . En l as enjutas , granadas . Buena 
estampa en cuanto a dibujo y ej ecución , 
casi i déntica , salvo l igeras variantes , con 
el núm . 142 de este Catálogo . 

No la he mos visto citada . 

155 .  ESCUDO REAL 

100 x 80 mm . 
Xilografía . 
Sin firma . 
Estampa que encabe za el i mpreso: 1 1 Precios 
a que se ha de vender todo genero de mer
cadurias en esta ciudad de Granada , 
conforme al pregon , que el señor don 
Garcia Bravo de Acuña Corregidor del l a ,  
mando dar en quatro dias del mes de Iunio 
de 16261 1 • En Granada lo i mpri mió Francis 
co Heylan , I mpressor de l a  Real Chanci lle
rí a ,  Año de 1626 . 
B . G . U . Gr . :  A- 31-125  (23) . 
Fig . 1 55 . 

Escudo , no exento de maestría xilográfica , 
muy uti l i zado por Heylan durante su etapa 
de I m pres or de la Chanci l lería . 

No l o  hemos visto citado . 

l 56 .  ESCUDO DE DOÑA ANA DE CASTILLA 

843 x 108 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior derecho de la compo
sición: F .  Heyl an .  
En e l  ángulo i nferior i zquierdo: Scu l p .  
Gran . 
Estampa que i lustra la obra de Fr . Manuel 
de Vargas : 1 1 Sermon predicado en las 
honras que se cel ebraron en el Convento de 
Santa C ru z  la Real de Granada , a don 
Gabriel Tellez Giron , . .  1 1 I mpresso con l i
cenci a  en  Granada por Martín F ernandez ,  
Año de 1628 . 
B . G . U . Gr . :  A-31-235 ( 1 1 ) . 
Fig . 169. 
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Magnífica estampa por su dibujo y ejecuc10n 
al buri l . Tiene campo español , partido , con 
león y torreón , presidido por corona con 
excelente cabeza de l eón coronada . 

No la hemos visto citada . 

157 .  CRISTO CRUCIFICADO 

62 x 45 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
Sin firma . 
Estampa que i lustra la obra de Juan Rome
ro: 1 1 Versos escritos a Iesuchristo crucifi
cado y compuestos por un ciego11 • Con 
licencia .  I mpresso en Granada por Fran
cisco Heylan año de 1628 . 
B .  G .  U .  Gr . :  B-59- 1 98 . 
Fig . 1 70 .  

Cristo en la Cruz ocupa casi toda l a  compo
sición rodeado de la leyenda : 1 1  MORI 
LUC RU M  CUI VI VERE C H RI STUS EST . ad 
Phi l ip 1 1 1 • Al fondo , vari os edificios con 
cubierta cupuliforme . Bel la  estampa . Muy 
en la línea de los cristos que aparecen , en 
pequeñísi mas di mensiones , en algunas 
obras reali zadas para i lustrar el l ibro de 
Antolíne z .  

No l a  hemos visto ci tada . 

1 58. ESCUDO DE DON FERNANDO ALONSO DEL 
PULGAR 

124 x 93 m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En la parte i nferior de la co mposición , 
ocupando el centro : F .  Heylan belga Antuer
pi . faciaeb: y una granada . 
Estampa que i lus tra la obra de Martín de 
Angulo:  1 1  E pistolas Santiagatorias . U na a 
l as obicciones que opuso a l os poe mas de 
D .  Luyis de Gongora el  l icenciado Francis 
co de C ascales . . .  11 En Granada , e n  casa de 
Bias Martinez , mercader , e i mpressor de 
l ibros , en la cal le  de los l ibreros . Año de 
1 63 5 ,  
B . G . U . Gr . :  C -40-174 .  
Fig . 172 . 

Buena estampa . Escudo español , con doble  
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campo concéntrico . En la  cabecera , l eyen
da: " Tal deve el hombre ser 1 como quiere 
parezer1 1 • 

No la hemos visto citada . 

1 59. PORTADA DEL IURIS SPIRITUALIS DE TO
RREBLANCA 

2 72 x 180 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior derecho de la compo
sición: F .  Heyla scul p .  
Estampa que sirve d e  portada a l a  obra de 
F rancisco Torre blanca .  Vil lalpando:  1 1 IURI S  
1 SPI RITUALIS 1 P RACTICABILIUM 1 
LIBRI XV 1 EX LEGE DO M I NI 1 Sive reve
lat is a Deo 1 per Sa 1 era Scri pturam , ve! 
in  com 1 muni Ecclesiae , vel in  particulari 
Hominum11 • Cordubae , cum privilegio Regio ,  
apud Salvatore d e  Cea Tesa A .  1 63 5 .  
B .  G .  U . Gr . : A - 1  7- 1 38 . 
Fig . 173 . 

Composición arquitectónica . Sobre podio 
-que se estrecha en su parte central , ocu
pada por un grupo , alegórico , de tres 
personajes y los símbolos del EspÍritu 
Santo (paloma) y tiara pont ificia y la leyen
da : " VICIT HAERESES" 1 1 SU BEGIT 
GENTES" con escudos ovalados en los 
frontis de sus salientes - . Dos pares de 
columnas s alomónicas , con capiteles corin_
tios , sostienen entabl a mento coronado por 
frontis partido , en cuyos extremos descan
san dos ángeles , s edentes , flanqueando el 
escudo de Felipe I V  que ocupa el centro de 
dicho frontis . 

Vemos en los intercolumnios dos persona
j es sedentes , de gran fuerza , que flanquean 
un espacio , no grabado , en el que se impri
men el  título de l a  obra y nombre y dignida
des del autor . 

Estampa elogiada por C eán Bermúdez y 
fechada por éste en 1 63 1 . " Siguió grabando 
en Granada otras muchas y buenas 
estampas . . .  la portada del l ibro 1 1 Iuris 
S piritual is1 1  por D .  Francis co de Torre
blanca Vil lalpando , en el  mismo año (se 
refiere Ceán al 1 6 3 1 ) , que representa un 
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cuerpo de arquitectura con las figuras de 
Moyses y de David , las armas reales sobre 
la cornisa , la  reliquia católica en el zócalo 
con la herejía a los piés,; . . .  " 

La he mos visto citada , tambié n ,  por Gómez
Moreno que ve en esta estampa una i mitación 
" muy mejorada y l ibre del grabado de Isaac 
Lievendal , que s irve de portada a los " E pi 
tomes delictorum11 (otra obra d e  Torrebl an
ca) Sevil la , 16 181 1 • 

Cfr . Valdenebro : 11 La imprenta . . .  11 , nº de 
Catálogo 160 , págs . 1 13 y 1 14 .  Ceán 
Bermúde z :  " Diccionario . . .  1 1 , Tomo I I , pág . 
2 90 .  Góme z-Moreno: 11 El arte . . .  1 1 , pág . 12 . 

1 6 0. ESCUDO DE GRANADA 

129 x 105 m m . 
Aguafuert e , cobre . 
En l a  parte inferior de la composición: F .  
Heylan Scul 1 psit Granate . 
Estampa que sirve de frontispicio a la obra 
de GRANAD A ,  F r . Andrés de : Sermon 1 en 
l as honras 1 funeral es , y exequias 1 mages 
tuosas que el 1 íncl ito Rey D .  Fernando el 
Catolico le  celebro , y 1 hizo en veynte y 
quatro de Enero deste presente 1 año de mil 
y seyscientos y cincuenta , el i lustrissi 1 m o 
Cabildo Eclesiastico de la muy l eal Ciudad 
de Granada 1 con asistenci a  del seglar 
nobilissi mo 1 en su muy insigne Catedral , 
Santa y Apostolica Metropolitana 1 Iglesia  
. . .  Con l icencia en Granada . Por Baltasar 
de Bolibar , y Francisco Sanchez , en l a  
calle del Correo Viejo , Año 1650 . 
B . G . U . Gr . : A-3 1 -205 ( 1 3) . 
Fig . 1 74 . 

Magnífica estampa , con los retratos de los 
R R .  CC . en el centro , sedentes . F ernando , 
a l a  derecha , sostiene en su mano una 
granada . 

No l a  he mos visto citada . 

1 6 1. ESCUDO RELIGIOSO PRESIDIDO POR CORO
NA DE GRANADAS 

145 x 120 m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 



En l a  parte inferior , ocupando e l  centro de 
l a  com posición: F .  He y la facieb . Granatae . 
Estampa que sirve de frontispicio a la obra : 
11 I l liberitana minorum provincia . . .  11 
Granada , 1659 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-3 1 -258 (varios) . 
Fig . 1 7 5 .  

Escudo con campo español -conteni endo una 
cruz flanqueada por corona de espinas y 
corona sobre l as i nscripciones IHS y M A
RA , respectivamente- presidido por una 
corona con cinco granadas encerrando su 
fruto . 

Estampa buena de ejecución y que no hemos 
visto citada . Aunque la obra en que se hal la 
i nserta es de 1659 , cree mos que la plancha 
debe s er anterior . 

1 6 2. SANTIAGO Y SANTA TERESA 

1 78 x 129 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En e l  ángulo inferior i zquierdo fuera del 
espacio co mpositivo: F .  Hey.  
Estam pa suelta 
B .  Nacional Sección de Estampas nQ 38 745 . 
Fig . 1 3  

Interesante estampa muy del moment o .  La 
co mposición , como otras de Francisco 
Heyl�n , está concebida arquitectónicamente 
a mjinera de retablo en tres cuerpos . El 
primero de el los , que constituye el  banco , 
muestra en su frontis la inscri pción: 1 1 Pro
pugnet gladio I ACO B ,  et igne TERES A .  1 
Hostib , et mil l is  cesseris He.s pe ria , 1 
Deiicit Elias ter flammas : e mula patris 1 
Deiiciet flammas virgo TERI RSA polo , A 
ambos l ados de estas dos pi l astras con una 
granada en su frente . 

El segundo cuerpo nos ofrece l as figuras de 
Santiago (derecha composición) y Santa 
Teresa ·(izquierda) flanqueando un escudo 
real sobre el que apoyan una de sus manos . 
Sobre a mbas figuras tres cartelas con l as 
l eyendas : 1 1 Ens e  acerrim ,  ex hym11 ; 11 A 
SANGRE Y FU E GO" ; 1 1 Sicut facula ardebat 
eccli 48 1 1  (Derecha a I zquierda composi
ción respectivamente) . Detrás de los 

mencionados santos vemos dos pil astras 
jónicas que dan paso y sostienen el  tercer 
cuerpo . Este presenta un frontón partido en 
cuyos extremos se colocan los escudos de 
Santiago y de la Orden carmeli tana . En su 
centro un cartel ovalado presidido por el 
Espíritu Santo entre orla de nubes y res
pl andores . El campo de este cartel está 
ocupado por la leyenda : 1 1  M ELIU S 1 EST 
E RGO 1 DUOS ESSE 1 S I MU L  1 eccle .  411 • 

La estampa , citada por Gómez-Moreno en 
su elenco sobre Heylan , debió concebirse 
para ilustrar algún l ibro el  cual desconoce
mos . Resulta muy sugestiva por su icono
grafía , especial m ente , la de Santiago en su 
doble advocación guerrera y peregrina . 

Gómez-Moreno : " El arte , ,  , 11 , pág . 12 . 

163. SAN CECILIO EN EL INTERIOR DE UNA 
CUEVA 

90 x 1 12 mm . 
Tal la dulce , cobre . 
En el ángulo inferior i zquierdo de l a  compo
s ición: F .  Heylan 1 lo hizo en Grana . 
Estampa conservada en l a  Abadía del Sa
cromonte . 
Fig . 1 52 . 

En un marco rectangular· -con l a  inscripción: 
" DI VO CECI LIO EPISCOPO GRANATENSI '.!.... 
( parte superior) y :  1 1 Tamquam Lucernae 
Lucenti in cal iginoso loco11  (parte inferior) 
que rodea el espacio compositivo cuyo i nte
rior ofrece la figura de S .  Cecil io  en el 
i nterior de una cueva . Este , que está 
revestido de sus dignidades episcopales , 
porta e l  escudo sacro montano . 

Estampa que forma parte de esa copiosa 
serie de grabados reali zados por Heylan 
que recoge motivos del Monte de Val paraiso , 

Hagerty: " Catálogo . . .  11 , pág . 93 . 

164. SANTIAGO MATAMOROS 

1 20 x 132 m m .  
X ilografía . 
En el ángulo i nferior izquierdo de l a  
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co mposición , debajo de l as extremidades 
delanteras del cabal lo :  F ,  He y l a , 
Estampa que e ncabeza e l  alegato :  11 POR 1 
E L  COLE GIO DE SANT I AGO 1 E N  E L  
P LEYTO 1 CON E L  COLEGIO D E  S A N  
MIGUEL 1 SOBRE 1 LA P RECEDENCIA DE 
LOS BOC AT IVOS11 • I mpressa e n  Granada , 
En l a  I mprenta Real de Nicolas Antonio 
Sanchez , en frente del Hospital de Christi . 
Año 1673 . 
B . G . U . Gr . :  A-3 1 - 1 54 .  
Fig , 1 9 .  

I nteresante es tampa , El  santo , a cabal l o , 
blandiendo estampa y bandera , avanza , 
dispuesto en l a  diagonal de l a  composición , 
pisoteando a moros que yacen , en l a  parte 
i nferior de ésta , En la parte superior , 
estrel la y nubes . E n  una de el las vemos la  
i nscri pción: 11 P ROFIDE11 • 

La pl ancha debe ser muy anterio , No 
obstante , el único estado que hemos visto 
es éste . 

Gómez-Moreno la cita:  1 1  y también se 
ensayó en grabar sobre made ra ,  pues he 
visto por este procedi miento un Santiago a 
cabal lo , bast ante tosco , con l a  firma F ,  
Heyla , ,  , 1 1 Cree mos que el  tan citado maes
t ro debió ver un estado de 1630 cuando nos 
di_ ce;  11 Santiago en Clavijo , en alegato de 
1630 , que será citado por Ceán como de 
164711 • 

Gómez-Moreno: 1 1E l  arte . . .  1 1 , págs . 9 y 12 . 
Ceán Bermúdez :  ' ' Diccionario . . .  11 , Tomo 
II , pág . 2 90 . 

BERNARDO HEYLAN 

(1588- 1 66 1 )  

1 6 5 .  CRISTO CON L A  CRUZ A CUESTAS 

18 1 x 138 mm . 
Aguafuerte , cobre . 
En e l  ángulo i nfJ;rior i zquierdo de l a  
composición: B 0 Heylan f ,  Gra . 
Prueba suel ta . Seguramente e ncabezaría 
un i mpres o .  
Museo d e  l a  C asa d e  l os Ti ros (Fondos sin 
exponer) . 
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Figs . 14 y 18 7 • 

La figura de Cristo ocupa casi todo el es.., 
pacio compositivo . Esta aparece , 
portando una pesada cruz , con el rostro 
i nclinado hacia l a  derecha , En e l  ángulo 
inferior i zqui erdo de l a  estampa vemos la 
escena de la C ruxifixión , casi i napreciaple ;  
pero muy acorde con la moda i mperante e n  
el  mo,mento de representar dos escenas e n  
l a  mis ma co m posición . 

La estampa es de un gran virtuosismo y 
plasticidad . No l a  hemos visto citada . 

166.  ESCUDO DE ARMAS DEL CABILDO COMPOS
TELANO 

177 x 1 2 1  m m , 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior derecho de l a  compo
sición: B .  H .  scul p .  A 18 . 
Estampa contenida en los 1 1  Autos de l a  Real 
Chanci l leria de Granada , e n  favor de l a  
Iglesia d e  Santiago . . .  para l a  paga del 
voto que deven l os clerigos y execucion 
del l a  (Tras l ado pedido por Juan de Herrera 
en 4 de Septiembre de 1618) 1 1 • S . l .  - s . i . -
s . a . 
B . G . U . Gr . : A-7-309 . 
Fig .  1 7 7 . 

Escudo ovalado . Contenido en marco 
rectangular , adornado con angeli l l os , 
9uirnaldas y motivos en espiral . E n  l as 
enjutas que forma e l  Óvalo con el marco 
vemos dos granadas en las superiores y dos 
flores (dist intas) en l as i nferiores . 

En l a  parte superior del escudo , propia
mente dicho , l ee mos : " Sepulcro del Apos
tol Santi ago , 1 y Armas del Cabi ldo 11 • Dos 
personaj es femeninos , con una rodi l l a  en 
tierra , portando banderas , sostienen un 
escudo , con corona real que contiene en su 
campo un sepulcro al que i lumina una 
estrel la  de la que parten numerosos rayos . 

Gómez-More no nos dice : 11 • • •  Tiene pre
cios os escudos , bien adornados , como el  
del  C abil do Compostelano con su orla 
fechada en 1 6 1811 • 
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Gómez-Moreno :  " El arte . . •  " ,  pág . 12 . 

167. 1NMACULADA CON PAISAJE 

100 x 82 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte i nferior izqui erda , fuera de la  

. .  , B0 H l compos1C1on:  . e y an . 
Estampa que encabeza el pleito : " POR 1 
DON F ERNANDO DE U 1 l loa , veintiquatro 
de la Ciudad de Sevil la , y Corregidor de l a  
d e  1 Antequera 1 E N  E L  PLEITO 1 C o n  el 
Fiscal de la  jurisdiccion 1 Eclesiastica , de 
la ciudad y Obispado de Mal aga11 • I mpreso 
en Granada , Por F rancisco Heyl a n ,  y Pe
dro de Bolibar , en la cal l e  del Agua . 1623 . 
B . G . U . Gr . : A-31- 1 57 (24) . 
Fig . 1 78 . 

Compos ición rectangular . En el la  aparecen 
dos ni veles separados por un cordón de 
nubes que partiendo del ángulo superior 
derecho va a parar al izquierdo pasando a 
la altura de los hombros de la I nmaculada , 
que ocupa el centro geo métrico de la  
composición . 

El nivel superior corresponde al Ciel o . E n  
é l  ve mos ( a  la  derecha) escal inata ;  en me
dio otro cordón de nubes pres ide a la 
i magen conteniendo a la  Paloma , sí m bolo 
del Espíritu Santo , que extie nde sus alas 
sobre e l la . A l a  izquierda , pequeño edificio 
en forma de arco de triunfo con frontón 
partido y más arriba estrella de ocho pun
tas . El nivel inferior corresponde a la  
tierra cuyo centro lo ocupa l a  Virgen , en 
actitud orante , descansando sobre media 
luna en cuya concavidad aparece pisoteado 
el diablo (si mbolizado por un monstruo con 
s iete cabezas ) . Al fondo , paisaj e marítimo 

Debe ser la  estampa que enumera Gómez
Moreno como " Otra rodeada de atributos . 
1623 . 1 1 

Conocemos otros estados , de l a  mis ma 
plancha . contenida en pleito: " POR 1 D .  
IV ANA 1 DE LORITE , VI VDA 1 DE MAR
TIN SANCHEZ DE P LIEGO , 1 Alcayde de 
la vi l la  de 1 Torres . 1 E N  E L  PLEYTO 1 
Con Anton de Godoy Ximene z ,  1 vezino de 

1 3 1  

l a  dicha vi l la" . I mpreso e n  Granada . E n  la  
I mprenta de l a  Real Chancil lería , Por 
F rancisco Heylan , 162 5 .  
B . G . U . Gr . : A-3 1 - 1 57 ( 1 ) . 

Gómez-Moreno : " El arte . . .  1 1 , pág . 1 3 .  

168. ESCUDO DE LA FAMILIA OLIVARES 

99 x 76 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En la parte i nferior de la co�Jlgosición , 
justamente en el centro : Ber Heylan . 
Estampa contenida en: 11 Sermon funebre al 
aniversario , y honras de la Excel entiss i ma 
s eñora Marquesa de Eliche , hi ja  del Exce
l entissimo señor Don Gas par de Guzman , 
Conde de Olivares Duque de Sanlucar la  
mayor , &e . nuestro Patron y Protector; 
por la  infraoctava de todos Santos deste 
año de 16261 1 • I mpreso en Sevi l l a ,  En el 
Real C onvento de Santa Justa y Rufi na , del 
Orden de la Santisi ma Trinidad . Año 1626 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-31-232 . 
Fig . 179 . 

Escudo ova lado que arranca de un árbol con 
marco de motivos en espi ral y gui rnaldas 
de flores . Lo presi de una corona en cuyo 
centro ve m os cabeza de a ni mal . 

Buena estampa , que no l a  hemos visto 
_gitada , y que debió reali zarse en Granada a 
pesar de estar contenida en un l ibro i mpre
so en Sevi l la . No obstante , pudo abrirla en 
el  cobre durante su estancia en Sevi l la  y 
aprovecharse posteriormente en esta edi 
ción . 

169. VIRGEN CON EL NIÑO EN ORLA Y FLORES 

97 x 73 mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En el ángulo inferior i zquierdo , fuera de la  
composición: B.  H .  
Estampa que encabeza e l  i mpreso : 1 1  POR 1 
E L  CON 1 C ElO IUSTI 1 CIA , Y REGI
MIENTO 1 de la vil la de Fiñana , �n el  1 
pleyto que trata 1 CON 1 Los lugares de 
Abla y Laurizena sus al- 1 deas , se suplica 
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a v .  m.  passe los ojos 1 por este pleyto11 • 
Granada . En la i mprenta de l a  Real Chanci 
llería . Por Francisco Heylan . Añp 1628 . 
C .  Particular . 
Fig .  180 . 

La Vi rgen -sobre pedestal de media luna 
(con la concavidad hacia abajo) , con el Niño 
en brazos bendiciendo , doble mente corona
da , y con vara de mando- aparece rodeada 
de resplandores y de orla oval ada que se 
inscribe en el  rectángulo de l a  pl ancha . Las 
cuatro enjutas , que se forman por la ins 
cripción , están ocupadas por otras tantas 
flores . 

Estampa bien diseñada y grabada al igual 
que las otras del mis mo motivo que anal i
zamos en este Catálogo . 

No la hemos visto ci tada . 

1 70. SAN ANTONIO DE PADUA 

92 x 6 7 mm . 
Talla dulce , cobre . 
Sin firma . 
Estampa que he mos visto encabezando el 
i mpreso:  " POR 1 DOÑA MARIA A- 1 rias 
de Morales , y Peñalosa , 1 viuda de don 
Pedro de Mo- 1 rales Venegas en el 1 pley
to 1 CON 1 LU YS LOPEZ DE 1 Pedrosa1 1 • 
En Granada , lo i mpri mió Francisco Heylan , 
i mpressor de l a  Real Chancil lería . Año 
162 9 .  
Museo d e  la C asa d e  los Tiros (Fondos sin  
exponer) . 
Fig . 1 8 1 , 

Estampa bien grabada atribuida por Gómez
Moreno a este burilista . En ella aparece el  
santo ocupando el cent ro de l a  composición 
con sus atributos característicos . Al fondo 
paisaje .  En la parte i nferior leemos : 11 S .  
ANTONIVS . D E .  PADVA'I . 

Puede ser un ejempl o ,  muy característico , 
de l a  etapa en la que trabajó junto a su 
her mano Francisco cuando éste estaba al 
frente de l a  I mprenta de l a  Real Chancille
ría . 
Gómez- Moreno :  " El arte . . .  11 , pág . 1 3 .  
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1 7 1 .  ESCUDO DE ARMAS DE DON JUAN RINCON 
INQUISIDOR DE GRANADA 

1 16 x 92 mm . 
Tall a dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior izquierdo : Ber do 

Heylan feci t . 
Estampa contenida en la obra de P .  Andrés 
Lucas de Arcones : 11 Vida de San Ignacio de 
Loyol a11 • En Granada , por Antonio René de 
Lazcano y Bartol ome Loren<yana . Año de 
1633 . 
B .  G . U . Gr . :  A- 18-30 7 . 
Fig . 182 . 

Composición rectangul ar en la que se i ns 
cribe e l  escudo d e  armas con cam po es pa
ñol presidido por cabecera ·de armadura 
con penacho . 

Estampa , que no he mos visto ci tada , muy 
en la  l ínea de Bernardo Heylan en la real i 
zación d e  estos moti vos . 

1 7 2. ESCUDO CON CAMPO PRES IDIDO POR CABF
ZA DE LEON Y CORONA I M P ERI AL 

84 x 72 m m .  
Talla dulce , cobre . do En el ángulo i nferior derecho : B Heyl an 
scul p ,  
F: n  el ángulo i nferior i zquierdo: Granat . 
Estampa contenida en la portada de l a  obra 
de Juan de Butrón: 1 1 Sermon del hijo pro 
digo predicado en l a  Real Chancil lería de 
Granada . . .  1 1  Con licencia En Granada , por 
Martín Fermandez Zabrano , Año de 1634 . 
B . G . U . Gr . : A-3 1 - 1 90 ( 16) . 
Fig . 183 . 

Estampa en l a  mis ma líne a  que l a  anterior 
estilísticamente y que no he mos visto 
citada . Nos recuerda , muchís i mo , l as 
reali zaciones de Francisco . 

1 7 3. ESCUDO OVALADO F LANQUEADO POR PE
RROS 

92 x 68 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte i nferior de l a  composición , 
ocupando el centro , sobre el lomo de los 
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animales : Bdo Heylan faci . 
Estampa contenida en la obra de Fr . Barto
lomé Al tol aguirre: 1 1 Sermon predicado dia 
del gran Patri arca y Serafín de la Iglesia  
S.  Francisco , en su casa y gravissi mo 
Convento de la Ciudad de Granada , descu
bierto el Santissi mo Sacramento . Dirigido 
a l  Señor licenciado Francisco de Al arcon , 
del Consejo de su Magestad , en los supre
mos de Justici a ,  Guerra y Hazienda11 • 
Granada . Con l icencia . Por Vicente Alva
re z de Mari z .  Año de 1637 . 
B . G . U . Gr . : A-31-234 (6) . 
F i g .  184.  

Cree mos que se trata de un escudo de la 
Orden Franciscana cuyo campo es ovalado 
y aparece fl anqueado , en su parte infe rio r ,  
por dos perros yacentes con sus cuerpos 
enfrentados y la cabe za vuelta y elevada 
hacia él y portan con su boca sendas antor
chas . Estampa que no hemos visto citada 
anteriormente . 

1 7 4 .  ESCUDO CON AGUILA MONOCEFALA Y CO
RONA R EA:... 

1 4 1  x 105 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte i nferior de lJ¡ co mposición , 
ocupando el centro: Ber 0 Heylan feci t .  

Estampa contenida en e l  pleito: 1 1 POR 1 LA 
M ARQU ESA 1 DE PRIEGO , DU QUESA 1 DE 
ALCALA , Y DE FERIA 1 E N  E L  PLEYTO 1 
CON 1 LA DU QU ESA DE ME- 1 dina Celi , 
su sobrina" . En Anteque ra:  Por Juan Bau
tista Moreira . Año de 1 63 9 .  
B . G . U . Gr . :  A- 3 1 - 1 54 ( 1 1 ) . 
Fi g .  185 . 

Co mposición y reali zación en la misma l ínea 
que l as anteriores en cuanto al esti lo . Segu
ramente , la  plancha fué importada desde 
Granada al lugar de la i mpresión del libro . 
Al no conocer la presencia del grabador en 
esta localidad . 

No la he mos visto ci tada . 
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1 7  5. ESCUDO DEL ARZOBISPO CARRILLO Y AL
DRETE 

1 3 9  x 1 2 1  mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En lJ\ Earte i nferior de l a  composición: 
Ber u Heylan Belga . Antuerpi� fecit y una 
granada . 
Estampa contenida en l a  obra de Diego Ri
que l me y Quirós : " Oración funebre 1 en l as 
solemnes 1 Exequias , que a la muerte del 
Serenissimo 1 Príncipe nuestro señor Don 1 
Bal tasar Carlos 1 hizo 1 La Santa Igl esia 
Apostolica Metropolitana de Granada . 
Miercoles 14 de Noviembre de 164611 • 
I mpreso por Vicente Al varez de Mari z .  Año 
de 164 7 .  Acosta de la Santa Iglesia . 
B . G . U . Gr . :  A-3 1 - 2 1 7  ( 5) . 
Fig . 1 86 . 

En la misma línea que l as precedentes . La 
pla ncha puede ser anterior . No la hemos 
visto citada . 

1 76.  INMACULADA CON ATRIBUTOS ENTRE ORLA 
DE NUBES 

1 10 x 74 mm . 
Talla dul ce , cobre . 
En el ángulo inferior i zquierdo , fuera de la  . . , B cto H compostcton: er eylan . 
Estampa contenida en el pl eito : 11 PO R 1 DON 
I VA N  1 BARTOLO ME VENEROSO 1 y Men
doza , Alguacil mayor propietario 1 de l a  
Real Audiencia , y Chancilleria 1 d e  l a  Ciu
dad de Granada 1 E N  EL PLEYTO 1 C O N  
D .  GRABI E LA DE LOAYSA Y M ESSI A ,  
VIU D A  D E  DO N 1 lvan Pedro Veneroso , y 
madre , y heredera universal de Don Fran
cisco Antonio Veneros o y Loays a , CA 1 
valle ro de 1 a O rden de Santiago su hijo , y 
del dicho su 1 marido , Alguaciles mayores 
que fueron , cada uno 1 en su tiempo , en 
dicha Real 1 Chancil lería" . I mpreso en 
Granada , En l a  I mprenta Real , Por Balta
sar de Boli bar , En la  cal le de Abenamar . 
Año de 1 6 56 . 
B . G . U . Gr . : A-3 1 - 1 58 (2) . 
Fig . 188 . 

M agnífica composición en dos niveles . E l  
superior ,  separado por u n  cordón de nubes , 
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encierra (a la derecha) el disco solar per
sonificado . A la  i zquierda , la luna , también 
con rostro humano . Preside este nivel 
superior superior la Paloma (símbolo del 
Espíritu Santo) que abre sus alas -debajo 
de las cuales leemos- :  " Esta pulchra . . .  " 
sobre e l  rostro de l a  Virgen l igeramente 
vuelto haci a la izquierda , ni mbado por 
haces de rayos . 

U na orla de nubes , que arranca desde el  
cordón superior , envuelve todo e l  cuerpo de 
la Virgen , orante , con las manos unidas a 
la altura del pecho y que descansa sobre 
pedestal en forma de media luna debajo de 
cuya convexidad aparece el diablo (fuera de 
l a  orl a de nubes) simbolizado por un mons 
t ruo de seis cabezas . La parte i nferior de 
la composición representa la tierra . 

Cierra esta parte inferior de la composi
ción una cartela rectangular dividida en dos 
mitades iguales . 1 1 Conocipitur sine labe 
deum genitum coronant 1 et bissena caput 
s iidera luna pedes11  (a la derecha . La de la  
izquierda: 1 1  Accunit superu m  coetus viteq , 
parenti 1 Non Eva at verso domine dicit 
sue1 1 • 

Creemos que esta estampa concuerda con la 
que representa en l a  opinión de Gómez-Mo
reno la  última obra conocida del buri lista 
flamenco . "Otra semejante a las anteriores 
-se refiere a las Vírgenes- y con texto 
alusivo al pié ; es su última obra conocida , 
pues data de 165611 • 

Gómez-Moreno: " E l  arte . . .  1 1 ,  pág . 1 3 .  

177 .  TRIUNFO DE LA INMACULADA, CON ATRIBU
TOS, SOBRE EL DIABLO 

102 x 93 m m .  
Talla  dulce , cobre . 
En l a  parte inferior 1::1. ocupando el centro de 
la composición: Ber 0 H e yl an . 
Estampa contenida en el pleito:  " POR DON 
ESTEVAN 1 C HI LTO N FANTONI , 1 C AVA
LLERO DEL ORD E N  D E  1 C ALATRAVA , 
REGIDOR PE RPETUO , Y CAPIT AN 1 DE 
I NF ANTERIA DE LA CIUDAD 1 DE C ADIZ 
1 EN EL PLE YTO 1 CON EL CO NSEJO 1 

CATALOGO 

JUSTIC I A , Y REGI M I E NTO DE 1 LA 
VILLA D E  ALCALA DE LOS GAZU LES" . 
Granada , En la I mprenta Real , por 
Francisco Sanchez .  Año 1657 . 
B . G . U . Gr . : A - 3 1 - 148 . 
Fig . 1 8 9 . 
Estampa de igual composición que la co
mentada en este catálogo correspondiente al 
año 1623 . Tiene pequeñas diferencias en 
cuanto al rostro , que aparece con corona , y 
el di ablo (de sus piés) que adopta figura de 
:mi mal distinta . 

Creemos , sinceramente , que la pl ancha es 
anterior . Puede concordar con la que Góme z
Moreno fecha en 1650 . 

Gómez-Moreno : 11 E l  arte . . .  1 1 , pág . 13 . 

1 78. ESCUDO REAL 

1 38 x 120 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulg inferior derecho de la compo
sición: Ber 0 Heylan f .  
En el  ángulo i nferior i zquie rdo : En Granada . 
Estampa suelta , seguramente ilustraría 
algún i mpreso . 
C .  Particular . 
Fig . . 1 90 . 

Grabado reali zado con resolución y maes
tría . Muy en la  lÍnea de las obras 
�ráldicas de este grabador . 

No l a  hemos visto citada . 

ANA HEYLAN 

( ¿ - 1655)  

1 79.  PORTADA DEL SECRETARIO DEL REY DE 
BERMUDEZ DE PEDRAZA 

184 x 1 3 3  m m .  
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte i nferior de la composición: En 
Granada año d 1637 . Anna Heylan fecit 
Grant . Por Andres de Santiago . 
Estampa que s irve de portada a la obra de 
Francisco Bermúdez de Pedraza: 1 1 E l  Se
cretario del Rey" . En Granada , Por Andrés 
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de Santiago , 1637 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-34-225 . 
Fig . 1 91 . 

Composición arquitectónica . Sobre un podio 
rectangular -en medio de cuyo frente vemos 
un escudo ovalado con l a  leyenda : TU 
MONSTR 1 AS RECTU M 1 QUID VALET 
OFFICIU M rodeándolo- con sus extremos 
salientes (conteniendo ambos en su frente , 
también , escudos nobil iarios) que sirven de 
sostén a dos figuras . U na mujer con un 
perril lo rampante a sus piés y portando en 
su mano i zquierda , levantada , una l lave . 
(A la derecha) . Figura masculina con un 
cesto l l eno de pescado a sus plantas y le
vantando con su mano diestra una l l ave . (A 
la i zquierda) . 

Ambas figuras ocupan los i ntercolumnios 
de dos pares de columnas corintias , que 
sostienen el  entablamento , rehundido éste 
en su parte central , al igual que el  podio . 
Correspondiendo al centro de la co mposi
ción y flanqueado por ambos personajes 
{qui zás representación humana de vi rtudes) 
gran cartel ovalado y decorado con motivos 
en espiral en su marco . La parte superior 
de éste la ocupa una mano que sostiene un 
Óval o ,  con ojo y otros símbolos en su 
i nterior , coronado . Dos angeli llos , s eden
tes , dispuestos en los salientes del enta
blamento a partan cortinaje . Sobre l os 
ángeles y ocupando la parte superior de la  
composición , i nscripción que reza así :  
n ANGE LIDU S CU STODIU NT ET I NSCRI
BANT I N  EO" . 
El cartel central , con el título de la obra , 
ya mencioando , s igue : " escrito 1 A Felipo 
Quarto , 1 Ter<;:ero Monarca de España . 1 co POR 1 Don Fran Bermudez de Pedra<;:a 1 
Canonigo y Tesorero de la Santa 1 Iglesia  
Apos tolica Metropolitana de  Granada . 1 E n  
gracia 1 a D o n  Geroni mo d e  Villanueva Co 1 
mendador de Vi l lafranca en l a  orden de Ca 1 
latrava ,_ del Consejo de su magestad 1 en los 
de guerra , y Aragon , secretario 1 de estado 
de la parte de España , 1 y Protonotario de la 
corona 1 de Aragon11 • 

Estampa , característica del momento , muy 
de esti l o  flamenco al igual que las de su pa-
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dre , al que i mita en muchas ocastones . 

No l a  cita Ceán y sí Gómez-Moreno . 

Gómez-Moreno :  " El arte . . .  1 1 , pág . 1 3 . 

1 80. PORTADA DE LA HISTORIA ECLESIASTICA 
DE BERMUDEZ DE PEDRAZA 

239 x 169 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte i nferior de la composición: 11 En 
Granada año de 1638 . Anna Heylan fecit y 
una granada . Por Andres de Santiago'' . 
Estampa que sirve de portada a l a  obra de 
Francisco Bermúdez de Pedraza: " Hi storia 
Eclesiastica . Principios y progresos de la 
ciudad y religion catolica de Granada . C oro
na de su poderoso Reyno , y excelencias de 
su corona . En Granada Por Andres de San
tiago , 1638 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-8-84 . 
Fig . 1 92 .  

Composición arquitectónica muy parecida a 
la anterior . Sobre podio -con tres escudos 
en su frente , el  central del Arzobispo de 
Granada , Fernando de Val des- se l evantan 
cuatro pi l astras jónicas , dos en cada extre
mo . Estas sostienen un entablamento -con 
un pequeño friso ,. en su primer cuerpo , con 
dos leyendas , La primera , a la  derecha , 
dice así :  1 1 Vincit i n  confesoribus 1 1 • 1 1 Triumphat 
in martyribus11 , la de la i zquierda- coronado 
por frontón partido en cuyos extremos , 
derecho e i zquierdo , vemos las figuras , 
sedentes , de S .  Tesifón y S .  Hiscio , 
rP-spectivamente . Ambas sostienen un l ib rq_ 
con su mano izquierda , a la altura de la 
rodi l la  y en la derecha l evantan l a  pluma de 
escribi r .  Detrás de ambos , sendos flore-
ros . 

Volviendo a la parte central de l a  composi
ción , vemos a Santiago y S .  Ceci l ia , de pié 
{coincidiendo con l a  pilastra de l os extre 
mos) a l a  derecha e i zquierda , respectiva
mente . Ambos santos flanquean una cartela 
-en for ma de polígono i rregular de seis 
l ados , con marco decorado por ovas y fle
chas alternando- y sostienen con una de sus 
manos dos ramos de los que nacen una 
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granada abierta , mostrando su frut o .  Esta , 
que ocupa el centro del entablamento , s irve 
de pedestal a una I nmaculada , e nvuelta en 
orl a ,  ovalada , de resplandores y rodeada 
de la l eyenda: 1 1ET TENEBRAE EAM NON 
COMPREHEN O RU NP . 

La parte superior de l a  composición está 
recorrida por la i nscripción: 1 1  SI  CU TLI
TIU M  I NTER SPI NAS SIC AMIC A  MEA 
I NTER FILIAS" . 

La cartela  central cont iene , ade más del 
t ítulo ya descrito , el nombre del autor y sus 
títulos y la  dedicatoria a Don Fernández 
Val des y Llanos , Arzobispo de Granada y 
Presidente del Cons ej o Real de Castil la .  

La estampa es el mejor e j e mplo para ver 
las i nfluencias familiares . Co mo bien 
apunta Gómez-Moreno , las figuras de San
tiago y San Cecilio con copia de las real i
zadas por su padre para la  Historia Ecle
siástica de Justino AntolÍnez . También 
describe la estampa Ceán Bermúde z .  

E n  nuestra opinión , ve mos l a  huella de 
Bernardo , su tío , en la pequeña Inmaculada 
de la parte superior de la composición . 

Gómez-Moreno :  1 1El  arte . . .  1 1 , pág . 1 3 .  
Ceán Ber múde z :  " Diccionario . . .  1 1 , Tomo 1 1 , 

pág . 289 . Ca veda : 11 Memorias . . .  11 , pág . 
238 . 

1 81 .  VIRGEN CON EL NIÑO 

108 x 80 mm . 
Tal la dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior derecho de l a  compo
sición: 11 Anna Heylan fecit" . 
Estampa que i lustra l a  obra de Luys de 
Paracuel los Cabe9a de Vaca :  " Triunfales 1 
celebraciones 1 Que en Aparatos magestuo
sos 1 ConsagrÓ religiosa la civdad de 
Granada , . .  1 1  En Granada Por Francisco 
Garcia de Vel asco . 1640 . 
B .  del Sacro mont e :  9-52-3 .  
F i g .  1 93 .  

La Vi rgen con el niño en brazos y sobre 
pedestal de media luna con la  convexidad 
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hacia sus pies- ocupa el centro del espacio 
compositivo presidida por la representación 
de Dios Padre . Como fondo aparecen sus 
atributos . 

Lámina b i en grabada citada por Gó mez-Mo
reno en l a  relación de obras de esta graba
dora . Está muy en lÍnea del buril de Ber
nardo en real i zaciones del mis mo motivo . 

Gómez- Moreno : " El arte . . .  1 1 , pág . 1 3 . 

1 82. LA VIRGEN DEL TRIUNFO DE GRANADA 

No conocemos sus medidas . 
En e l  ángulo inferior derecho de la compo
sición: 1 1  Anna H eylan facieb" . 
Estampa que i lustra la obra de Luys de 
Paracuellos Cabe9a de Vaca : 1 1Triunfal es 
cel ebraciones . . .  11 Granada 1 640 . 
Fig . 1 94 .  ( I lustración to mada de la obra de 
Emil io  Orozco: " El poema . . . 1 1 ) . 

Este grabado tan unido historica y senti
mental mente a Granada no lo conocemos 
directamente . En verdad teníamos referen
cias de su existencia al citarlo Gómez
Moreno en su el enco de Ana Heylan;  no 
obstante los ejemplares de la obra de Para
cuellos que l l egaron a nuestras manos , 
desgraciada mente , estaban fa! tos de esta 
lámina . Estas razones más obli gan a 
comentarlo a t ravés de la reproducción 
aparecida en un t rabajo del Dr . O rozco 
Díaz . Este , no solo ofrece la i lustración 
s i no que además -anal izando el poe ma de 
Collado del H ierro- nos documenta esta 
Qbra recogiendo una selecta bibliografía en 
relación con e l  monumento de Alonso Mena . 
Solo nos cabe añadi r que esta estam pa 
cons tituye , a nuestro juicio , una de las más 
i nteres antes real i zaciones de esta grabado
ra . 
Gómez-Moreno :  " El arte . . .  " ,  pág . 1 3 . 
Orozco Díaz : " El poema . . .  11 , pags . 2 3 1  a 
236 . 

1 83. PORTADA DE LA HISTORIA EUCARISTICA 
DE BERMUDEZ DE PEDRAZA 

188 x 1 30 m m .  



CATALOGO 

Talla dulce , cobre . 
En el cent ro de la parte inferior de l a  
composición: Anna Heylan mefecit Grana
tae . 
Estampa que sirve de portada a l a  obra de 
Francisco Bermúdez de Pedraza :  1 1 Historia 
Eucharistica y reformacion de abusos , 
hechos en presencia de X po nro Señor • . .  1 1  
M :1drid , 1643 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-27-247 . 
F i g .  1 96 .  

Composición con dos niveles . El  primero , 
que ocupa l a  parte superior de aquel la , 
representa una 1 1 gloria 1 1  po0l ada de angeli
llos con instrumentos musicales y leyendas . 
La Eucaristía aparece rodeada , en el me
dio , por cuatro de estos angeli llos . Los dos 
i nferiores sostienen la Cus todia que la 
contiene , mientras que los otros dos , a un 
ni ve! más el evado , sostienen un cartel 
rectangular que posa sobre la Custodia con 
la inxcripción: " DEUS ABS CONDITUS" . 

El nivel i nferior muestra a S an lldefonso y 
Santo Tomás ( a  la derecha e i zquierda , 
respectivamente) , ambos sobre pedestal 
con escudos nobi li arios en su frente , flan
queando una leyenda que ocupa el  vano de 
una arquitectura jónica . Esta sobre podi o , 
con dos pi l as tras que dej an en medio la  
citada leyenda , sostienen entablamento con 
frontón partido . Los extre mos del mismo lo 
ocupan (derecha e i zquierda) los escudos de 
Felipe IV y el Arzobispo Carril lo , dejando 
en el centro otro pontificio . La leyenda 
reza así :  " H I STORIA EVC HARISTICA 1 Y 
REFORMACIO N .  1 DE ABU SOS , HECHOS 
1 E N  PRESENCIA 1 DE SPO . NRO . SE
ÑO R .  1 ESCRI T A . 1 A 1 VRBANO OCTA
VO , 1 FELYPO QUARTO , 1 D .  MARTIN 
CARRI LLO 1 ARCOBISPO DE GRANADA 1 
POR 1 DON Franco Vermude z 1 de Pedra-
9a Canonigo y 1 Tesorero en ella . 
La estampa no la cita Ceán y sí Gómez
More no . 
Gómez-Moreno : " El arte . . . 1 1 , pág . 1 3 .  

1 84. TUMULO DE GRANADA A LA REINA ISABEL 
DE BORBON 

500x270 m m .  

Tal l a  dul ce , cobre . 
En e l  centro de l a  parte i nferior de l a  
co mposición: 1 1 Anna Heylan m e  fecit  Gra
na t .  
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Lámina suelta del Museo de l a  Casa de los 
Tiros . 
Fig 1 5 .  

Monumental estampa . Constituye uno d e  los 
t rabajos de mayor envergadura real i zados 
por esta grabadora . U na i ru:;cripción en le
tras capitales rodea , a manera de marco , 
todo el espacio compositivo;  excepto la  
parte i nferior:  "TVMVLO QU E LA CIUDAD 
DE GRANADA HIZO EN LAS HO NRAS DE 
LA C ATO LICA REYNA DO NA I SABE L O 
BORBON NVESTa . SEÑORA . A .  14 . O 
DICIEMBRE . ( Aunque esta deteriorado pa
rece decir con seguridad) AÑO 16441 1 • E n  
l etra cursiva e n  la parte derecha e i zqui er
da de la  composición , res pectivamente , 
l ee mos: 1 1 al to 75 pies 1 1 1 1 ancho 33 pies" . 

El túmulo representado en este grabado 
está concebido en cuatro cuerpos . El i nfe
rior es un basamento -con una escalera 
en su parte central de seis peldaños que da 
acceso al segundo cuerpo- de pl anta rectan
gular . El segundo ni ve! se define por un 
espacio ci rcular rodeado de columnas que 
sostienen un friso dórico con t riglifos y 
metopas . Las dos centrales ofrecen en el 
frontis de sus res pectivos podios l as I ni 
ciales d e  l a  Reina y una granada . 

.En el centro de este segundo nivel se erige_ 
el cenotafio , sobre un pedestal de seis 
pisos , donde la  i nicial de la  Reina ocupa el 
frente presidida por Aguil a  tricéfala .  

E l  tercer cuerpo l o  componen tres arcos de 
medio punto enmarcados por pi l astras . A lo 
l argo de todo su frente se exhiben siete 
figuras alegóricas . Siendo la  central el 
profeta Isaías . 

La arquitectura se remata con una cúpul a .  
Sobre esta s e  alza una figura alegórica -al 
parecer e l  angel apocal íptico- sobre una 
granada que l e  sirve de pedestal . 

I nteresante y poco conocido grabado de 
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Anna H eylan de una teatrali dad muy del 
momento , 

Gómez-Moreno : 1 1 E l  arte . . .  11 , pág . 1 3 . 

185. PORTADA DEL HOSPITAL REAL DE LA CORTE 
DE BERMUDEZ DE PEDRAZA 

179 x 126 m m . 
Tal la  dulce , cobre . 
En la parte inferior de l a  composición , 
ocupando el centro: Anna Heylan mefecit 
Granatae , 
Estampa que sirve de portada a la obra de 
Francisco Bermúdez de Pedraza:  " Hospital 
Real de la Corte . . .  1 1 , Madrid ,  1645 . 
B . G . U , Gr . :  A-34-245 . 
Fig ,  1 97 .  

Composición arquitectónica en l a  misma 
línea que otras ya citadas en este Catálogo . 
En verdad , Ana H eylan fué una buena graba
dora pero sin gran originalidad , 

Sin e mbargo , esta estampa , cuya plancha 
debió abrirse con el buril en 1644 , es de 
cir , un ai'ío antes de l a  i mpresión de este 
libro , presenta ligerísi mos rasgos de ori
ginalidad , 

Estas pequeñas novedades s e  hacen patentes 
en el podio que presenta , en su parte cen
tral , escalinata compuesta de tres pelda
ños . El segundo cuerpo , en donde vemos un 
vano central que se apoya sobre pil astras , 
con base ática y capitel a manera de peque
ño entablamento , tiene for ma de arco de 
medio punto . Este vano aparece fl anqueado 
por dos columnas , jónicas , cuyo fuste es 
recorrido en espiral por ramaje con flores , 
conteniendo doce personajes de rodil las , en 
actitud orante , que reciben de la  parte 
superior colecciones de rayos . Esta parte 
superior del vano la remata el escudo Real . 

El tercer cuerpo l o  forma un frontón parti
do -en cuyas esquinas descansan dos perso
najes femeninos , rampantes , y portando 
sendos escudos con l e yenda en una de sus 
manos mientras que la otra la apoyan en l a  
arquitectura- en cuyo centro aparece una 
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cartela rectangular con marco rodeado de 
motivos en espiral que reza así :  1 1 HOSPL
T A L  REAL D E  L A  CORTE 1 POR 1 Don 
Franco Ver mud�z de Pedra9a 1 Canonigo Y 
Tesorero d la S a I glesia de Grnad 1 A D .  
Franco Mari n ,  y Rodezno Canonigo de 1 
Toledo I nquisidor de Granada , 1 Encima de 
esta cartel a ,  ángel de pié con leyenda y dos 
ojos sobre el brazo izquierdo . La cita 
Gómez-Moreno . 

Palau y Dulcet :  11 Manual del . . .  1 1 , Tomo I I , 
pág . 186 , nQ 2 8 1 0 1 . Gómez-Moreno : " El 
arte . . .  1 1 , pág . 1 3 . 

1 86. ESCUDO DEL ARZOBISPO CARRILLO Y AL
DRETE 

1 19 x 97 m m . 
Tall a  dulce , cobre . 
En el centro de la parte inferior de la  
composición: Anna Heylan me fecit Granat . 
Estampa que sirve de encabezamiento al 
pleito: POR 1 LA IVRISDICION 1 ECLE
SIASTICA ,  1 Y 1 IUSTIFICACIO N. DE LOS 
P ROCEDI M I NETOS DEL 1 I l lustrissimo , y 
Reverendissi mo s eñor D .  MARTIN C:ARRI
LLO 1 Y ALDRETE Ar<;mbispo de Granada , 
del Consejo de su 1 Magestad . En el Pleyto , 
y causa 1 CON 1 l os s eñores D .  Luis 
Henriquez ,  D .  luan Antonio de Melina , D .  
Fernando de 1 Guevara Al tamirano , y D .  
Zeferino Tomas Alcaldes del Crimen 1 de 
la  Real Chancil lería de Granada . . .  Grana
da , 1645 . 

.B . G . U . Gr . :  A-3 1 - 1 36 .  
Fig .  195 . 

Buena estampa , en cuanto al dibujo y ejecu
ción sobre el  cobre . La plancha pudo ser 
anterior . Es posible que existan estados de 
la  misma en años precedentes . 

Gómez-Moreno s e  refiere a un escudo del 
Arzobispo Carril lo  y Aldrete realizado por 
nuestra grabadora en 1642 . 

Quizás sea el mismo , Esta estampa la ve
mos más original que la correspondiente al 
número , que sigue en el Catálogo , del 
mismo motivo , 
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Gómez-Moreno: " El arte , . .  " ,  pág . 1 3 . 

1 87. PORTADA DEL GNOMOM .. .  SACRI MONTIS 

1 75 x 129 mm . 
Tall dulce , cobre . 
En la parte inferior derecha de l a  composi
ción: Granatae Ex Typographia Regia Apud 1 
Sánchez Anno Dni 1 647 . 
En l a  parte inferior izquierda: Balthassa
rem d Bolibar et Franciscum 1 Anna Hey
l an fecit y una granada . 
Estampa que sirve de portada a la obra: 
" Gnomon Seu gubernandinor ma Abbati et 
canonicis Sacri Montis l l l ipulitani praes 
cripta . . .  1 1 , Granada , en l a  Imprenta Real 
de Baltasar de Bol ibar y Francisco San
che z ,  1647 . 
Bibl ioteca del Sacro monte . 
Conservamos l a  pl ancha en el Museo de l a  
Abadía . 
Fig . 1 98 .  

Composición árquitectónica a manera de 
arco de triunfo . Sobre podio , en cuya parte 
central ve mos el escudo del Sacro monte , 
se levanta un segundo cuerpo en cuyos 
extre mos observamos dos obispos que ocul
tan pilastras que sostienen entablamento con 
frontón partido , con floreros en sus ángulos 
que dejan en medio de su tímpano el escudo 
del Arzobis po Pedro de Castro , fundador de 
la Abadía . 
Volviendo al segundo cuerpo , los obispos , 
antes descritos , que portan en sus manos 
báculo y l ibros plúmbeos , flanquean el vano 
central que contiene el título de la obra , 
antes mencionado , y la dedicatoria a Pedro 
de Castro y al Pontífice U rbano VII I . 

Gómez-Moreno: 11 El arte . . .  11 , pág , 1 3 . 
Hagert y :  " Catálogo . . .  " , pág . 94 . 

1 88. ESCUDO DEL ARZOBISPO CARRILLO Y AL
DRETE CON RAMAJE EN SU PARTE SUPERIOR 

139 x 1 2 1  m m . 
Talla dulce , cobre . 
En e l  centro de l a  parte i nferior de l a  
composición: 1 1 Anna H e  y l a  mefecit Granat . 
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Estampa que aparece como frontispicio en 
l a  obra de Juan de Cueto Leiva : 11 Se rmon 
en la festividad de la Inmaculada Concep
cion de Nuestra Señora" . Con l icenci a en 
Granada Por Baltasar de Bol ibar y F ran
cisco Sachez , junto al Correo Viejo . Año 
de 1 6 50 .  
B . G . U . Gr . :  A-31-2 1 1  ( 5) . 
Fig , 1 99 .  

La estampa coincide casi en s u  total idad , 
i ncluso se da el detal l e  de tener iguales 
m edidas , que otra reali zada con anteriori
dad por Bernardo , del mismo motivo . (Cfr . 
C atálogo , núm .  186)  

Es una mestra más de la  unión que existió 
entre esta famil ia , esti l ísticamente . 

No la hemos visto citada . 

1 89. PORTADA DE LA HISTORIA SEXITANA DE 
FRANCISCO DE VEDMAR 

1 79 x 127 m m ,  
Tal la  dulce , cobre , 
En e l  centro de la parte inferior de l a  
composici ón: Anna Heylan fecit Granatae . 
Estampa que s i rve de portada a la obra de 
Francisco Vedmar:  " Historia Sexitana de 
l a  antigtiedad y grandezas de la ciudad de 
Belez . . .  11 Granada por Bal tasar Bolívar , 
y Francisco Sanchez ,  en l a  I mprenta Real 
en l a  cal l e  Elvi ra , en l a  cal leja del Correo 
Viejo , 1652 . 
B . G . U . Gr . : B-51- 162 , 
Fig . 200 , 

Composición arquitectónica igual que la 
ant erior . En e l  podio y en su parte i nferior :  
Y npreso Por Baltasar de  Bolibar y F ranco 

Sanchez .  El  centro de éste , lo  ocupa un 
escudo en forma ovalada en cuyo campo ve
mos un cabal lero alanceando a un moro 
yacente . Los personajes que ocultan l as 
pilastras son San Pedro y San Cecil io , 
respectiva mente . El centro del frontón l o  
ocupa una mujer sedente alegórica a l a  
guerra . 

La cita Ceán Bermúdez y C aveda al i gual 
que Gómez-Moreno . 
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Ceán Bermúdez :  1 1  Diccionario • . • 1 1 , Tomo 
I I , pág . 289 .  Ca veda: 1 1  Memorias . . .  1 1 , pág . 
238 . Gómez-Moreno:  1 1 El arte . • .  1 1 , págs . 
1 3  y 14 . 

190. DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL MAR !BE
RICO 

1 35 x 185 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En l a  parte central del l ado inferior del 
marco: 1 1 Anna Hey ,1 1  
Estampa comprendida en l a  obra " Historia 
Sexitana , . .  1 1 , de Vedmar . Granada , 1652 , 
B . G . U . Gr . :  B-51- 162 , 
Fig , 20 , 

Composición apaisada , rectangular , rodea
da de un marco con motivos en espiral , En 
l a  parte inferior de éste :  1 1DEL MAR IBE
RIC011 . En la parte superior:  11 GEOGRA
PHICA DESCRIPCION11 . 

Si dividiésemos e l  espacio compositivo con 
una diagonal que enlazara el ángulo inferior 
derecho con el superior izquierdo , veríamos 
el mapa comprendido desde Tartesus a 
Portus Magnus , antiguo nombre de Al m ería , 
en l a  hipotenusa del tri ángulo superior . El 
otro triángulo resultante por l a  diagonal 
imaginaria nos enseñaría el mar con barco 
en el ángulo inferior i zquierdo . 

La cita Gómez-Moreno . Ceán Bermúdez y 
Ca veda , no l a  menciona n ,  a pesar de cono
cer la obra de Ved mar y la portada . 

Gómez-Moreno: " El arte , . .  1 1 , pág . 1 4 .  
Ceán Bermúdez:  " Diccionario . . .  1 1 , Tomo 
I l , pág , 289 . Ca veda: 1 1  Memorias . . .  1 1 , pág . 
238 , 

1 91 .  ESCUDO DEL ARZOBISPO MARIN DE RO
DEZNO 

157  x 132 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el centro de l a  parte inferior de l a  
composición: Anna Heylan me fecit Granat . 
Estampa que i lustra l a  obra de losepho 
Vel a  de Oreña:  " Dissertationum iuris con
troversi tamin Hispalensi quam Granatensi 
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Senatu" , Tomo I l , Cum privilegio Grana
tae . Apud Balthasarem de Bolibar , Anno 
1653 . 
B . G . U . Gr . : A-30-136 ,  
Fig , 201 .  

Composición en l a  misma línea que el escu
do del Arzobispo Carril lo y Aldrete de 
16 50 , antes descrito . 

El campo , sin  e mbargo , varía . En su mitad 
derecha , en l a  parte inferior , mano blan...: 
diendo espada y cinco cabezas de moros 
decapitados . En la mitad i zquierda , torreón 
al menado , 

No l a  hemos visto citada . 

192. PORTADA DE LA DEFENSA DE LA INMACU
LADA, DE VERGARA CA VEZAS 

1 62 x 108 m m .  
Tal l a  dulce , cobre , 
En e l  ángulo inferior derecho de l a  compo
sición: Anna he y l a .  
En e l  ángulo inferior izquierdo : f .  Grat . 
Debajo , ocu(pando toda la parte inferior e 
fuera del marco composi tivo : Por Fran ° 
Sanchez En l a  ymprenta Real de Granada . 

Estampa que sirve de portada a la obra de 
Fernando de Vergara Cave9as : " Defensa en 
derecho Por la Inmaculada Conception , De _ 
La Virgen Santissi ma Maria Madre de Dios 
y Señora Nuestra . En Granada , Y mprenta 
Real por Francisco Sanchez , Año de 1 6 54 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-24-209 . 
Fig . 203 . 

Una de l as estampas más originales , en 
cuanto a su co mposición , de esta grabadora . 

U n  ángel , magníficamente real izado , muestra 
una cartela rectangular que ocupa casi todo 
el espacio co mpositivo , sostenido en un 
cordón de nubes que sobresale de los l ados 
mayores de aquella . En ella aparece el 
títu lo  de la obra y l a  dedicatoria a su Ma
gestad Sacrosanta . Debajo , cartel el ipsoi 
dal que conti ene el  nombre del autor , e l  
lugar de su naci miento y títulos del mismo . 
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La cita Gómez-Moreno , 

Gómez-Moreno : 1 1E l  arte . . .  " ,  pág . 14 . 

193. VIRGEN CON EL NIÑO 

172 x 122 mm . 
Tal la dulce , cobre . 
En l a  parte i nferior de la composición , 
ocupando el centro: Anna Heylan fecit 
Granatae . 
Estampa que sirve de frontispicio en la 
obra de Fr . Cipriano de Santa María: " Va
rias alusiones de la Divina Escritura a 
costumbres , ritos , y ceremonias antiguas a 
propiedades de ani males • • •  Tomo I .  Con 
Privi l egio E n  Granada por Francisco San
chez , en frente del Hospital del Corpus , 
Año 1654 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-36-256 . 
Fig . 203 . 

Composición arquitectónica en l a  mis ma 
1 Ínea que l as anteriores realizadas por esta 
grabadora .  La parte central del podi o ,  al 
que nos tiene acostumbrados , lo  ocupa un 
cartel el ipsoidal con marco que lo  rodea y 
que contiene la leyenda : 1 1 Haecest Virga in  
qua m nec nodus 1 original is , neccortex . 1 
actualis cul pa fuir" . A ambos l ados de J o  
escrito , las tiaras d e  Sixto IV y Paulo V .  

U na v e z  más , recordamos la influencia de 
Bernardo Heylan en la I nmaculada con el 
Niño en J os brazos en orla resplandeciente , 
que ocupa el vano central del segundo 
cuerpo . 

El frontón , partido , tiene dos ángeles en sus 
extre mos que flanquean una cartel a ,  a ma
nera de podio , que se apoya en el  pri mer 
cuerpo del entablamento mostrando en su 
frente la l eyenda : " Caro Christi caro Ma
riae este 1 Utra que inmaculata , 1 U na per 
naturam , 1 altera per gratian11 • Sobre 
el la , Cál i z  y Eucaristía en orla de resplan
dores . 

Gómez-More no l a  cita . 

Gómez-Moreno: " El arte . . .  1 1 , pág . 14.  

JOSEPH HEYLAN 
(Segunda mitad del siglo XVII) 

1 94. ESCUDO DE DON AGUSTIN DE HIERRO 

99 x 88 m m .  
Aguafuerte , cobre . 
E n  el ángulo i nferior i zquierdo : Joseph 
Heylan fecit . 
E n  l a  parte superior del escudo , l eyenda 
serpeante : ADVERSA CEDU NT OPTIMO 
TUTELAR! . 

1 4 1  

Estampa contenida en  l a  obra de  Lorenzo 
Van der Hammen: 1 1  Al hijo 1 segundo de 
M aria 1 Santissi ma , al  solo 1 en sus rega
los y favores 1 a San Juan Evangel ista . 1 
Elogio Panegyrico . 1 Escri viole . . .  11 E n  
Granada , En l a  Imprenta Real . E n  casa de 
Baltasar de Bol ibar , En la call e  de Abe na
mar . Año de 1652 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-31-2 1 7 .  
No l o  cita Pal au . 
Fig . 204 . 

Obra desconocida del Últi mo de l a  di nastía 
de l os Heylan y anterior al escudo del Arzo
bispo Escolano que anali zamos en el S i
gui ente número de este catálogo . 

En nuestra opi nión , de más calidad en 
cuanto al dibujo y ejecución . 

1 95. ESCUDO DEL ARZOBISPO ESCOLANO 

J-6 7  x 1 14 mm . 
Aguafuerte , cobre . 
En el centro dé l a  parte i nferi�r de l at 
composición: Joseph Heylan . f . Gra . ae . 
Estampa que hace de frontispicio en la obra 
de Iacinto Calero: 1 1 Auto sacramental misti 
co representado i ncruentamente en e l  Tea
tro convento de la Iglesia Colegial de Santa 
Maria de U xixar de la Al puxarra1 1 •  I mpreso 
en Granada , En la I mprenta Real del licen
ciado Baltasar de Bolibar , I mpresor del 
S .  Oficio de l a  Inquisicio n .  Año 1670 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-31-202 . 
No lo cita Pal au . 
Fig . 205 . 

E n  nuestra opinión es l a  misma estampa a 
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l a  que se refiere Gómez-Moreno como co
pia de otra que hizo Ana; aunque se t rata de 
un estado posterior . No es de gran mérito 
comparándol a  con l as reali zaciones de 
otros miembros de la  fami li a .  

SALVADOR DE ARGUETA 

(Segunda mitad del siglo XVII) 

196. NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

275 x 182 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior derecho : " Salvador de 
Argueta" . 
En el ángulo inferior i zquierdo : 1 1 fecyt 
Granata11 • 
Museo de la Casa de l os Tiros . Prueba 
suelta (sin  exponer) . 
Fig . 234 . 

La Vi rgen ocupa el centro del espacio 
compositivo que está concebido a manera de 
retablo .  Dos i mágenes la f lanquean . En l a  
parte inferior de la  composición leemos l a  
i nscri pción: " RETATO BERDADERO DE Na 

Sa DE LOS REMEDIOS COMO SE BENERA 
E N  SU CAPa O L  SAGRIO 1:> LA Sa IGL O 
(y una . granada) " .  

Es l a  única estampa que conoce mos de este 
grabador que debió trabajar a finales de 
siglo . La cita Gómez-Moreno . 

Gómez-Moreno :  " E l  arte . . .  1 1 , pág . 16 . 

ALONSO CANO 

(1601- 1667) 

1 97.  SAN ANTONIO DE PADUA 

.8 7  x 63 m m .  
Aguafuerte , cobre . 
Sin firma . 
Prueba suelta de l a  B .  Nacional de M adrid 
(Sección de Estampas) . 
Fig . 16 . 

El santo con el niño en brazos aparece de 
rodil las ocupando la mitad derecha del 
espacio compositivo . Al fondo balaustrada . 
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Estampa , tradicional mente , atribuida al 
polifacético Cano . Ca veda , Rosel l , Este ve 
y Botey , Lafuente Ferrari lo hacen entre 
otros . 

Caveda : " Me morias . . .  1 1 ,  Tomo 1 ,  pág . 
243 . Rosel l  y Torres : 11 Aguafuertes . . .  11 , 
pág . 2 ,  Esteve y Botey: " Historia . . .  1 1 , 
pág . 293 . " El grabado en . . .  1 1 , pág . 109 . 
Lafuente Ferrari : " U na antología . . .  1 1 , 
pág . 41 . 

198. SAN FRANCISCO DE ASIS 

126 x 94 m m . 
Aguafuerte , cobre . 
Prueba suelta de l a  B .  Nacional de M adrid 
(Sección de Estampas) . 
Fig . 1 7 . 

El s eráfico , con hábito rel igioso , aparece 
orante ocupando el  centro del espacio 
compositivo . La esta mpa , como la anterior , 
también es atribuida a Alonso Cano . 

Ca veda: 11 M emorias . . .  11 , Tomo I ,  pág . 
243 . Rosel l  y Torres : 11 Aguafuertes . . .  1 1 , 
pág . 2 .  Este ve y Bote y: " Historia . . . 1 1 , 

pág . 293 . " El grabado en . . .  11 , pág . 109 .  
Lafuente Ferrari : "Una antología . . .  1 1 , 
pág . 41 . 

FRAY IGNACIO DE CARDEN AS 

(Segunda mitad del siglo XVII) 

1 99. SANTIAGO DE LA BATALLA DE CLAVIJO 

120 x 1 5 5  m m . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En e l  ángulo inferior derecho de l a  compo
sición:  1 1  Gr . lgnatius de Carde nas fa t . y 
una granada" . 
Estampa suel ta del Museo de l a  Casa de los 
Jiros . (Fondos sin exponer) . 
Fig . 22 . 

Estampa de formato apaisado . En el centro 
de l a  co m posición aparece el santo a caba
l l o  cabalgando sobre sus ene migos que 
yacen en el suelo junto con sus cabal l os . E n  
e l  ángulo superior derecho ve mos u n  casti-
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llo y un grupo de moros huyendo a caball o  
en el  ángulo contrari o .  

Toda l a  escena está rodeada d e  u n  marco 
-rematado por frontón partido- con la 
i nscripción: " NON FECIT TALITER O M NI 
NATIONI" (parte superior) y en el centro de 
l a  inferior , dentro de un cartel rectangular:  
1 1 0 gloriosum Hispaniae Regnum / tali 
pignore ac patrono munitum11 • 

Lámi na grabada con gran virtuosismo de 
dibujo y ejecución. El motivo , muy fre 
cuente en e l  grabado granadino seicentista , 
tiene una c lara i nfluencia sevillana . Sirva 
de ejemplo una esta mpa que ilus tra un 
i mpreso de F rancisco de Lyra en Sevilla de 
1 628 . (Fig . 2 3 . 

Lo cita Gómez-Moreno en su elenco de este 
grabador . 

Gómez-Moreno : 1 1  El arte . . .  11 , pág . 1 5 .  

200. ESCUDO NOBILIARIO 

186 x 146 m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En e l  cent ro de l a  parte inferior de la 
composición: 1 1fr . Iqnatius de Carde nas 
Ordinis minorum fa . y una granada" . 
Prueba suelta del Museo de l a  Cas a  de los 
Ti ros (sin exponer) . 
Fig . 208 . 

Estampa que cita Gómez-Moreno en su 
elenco de este grabador . E� el la  aparece 
representado un escudo nobi l iario presidido 
por corona real , Su campo es ovalado y nos 
presenta en su centro un castil lo . A ambos 
lados del campo flanquéndolo dos figuras 
alegóricas . Del brazo 1derecho de dichas 
figuras parten leyendas serpenteantes , que 
ocupan la parte ·superior del espacio 
compositivo , en las que lee mos : 1 1 QUI PO
SUIT NES TUO S  PACEM1 1  (derecha) , 1 1ET 
ADIPE F RVME NTI S ATIAT TE1 1  (i zquierda) . 

Goméz-Moreno :  1 1 El  arte . . .  1 1 , págs . 14 y 1 5 .  
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201.  PORTADA DE LOS ELOGIOS A MARIA SANTI• 
SIMA DE P ARACUELLOS 

1 63 x 1 18 mm , 
Talla dulce , cobre . 
En e l  ángulo i nferior derecho de l a  compo
sición: fr l Ignatius de Carde nas Ordinis 
Minores f y una granada . 
Debajo ,  en el mis mo ángulo : I.mpreso en co Granada por Fran Sanchez . 
En el ángulo i nferior i zquierdo de l a  
composición: y Baltasar d e  Bolibar Año 
de 1 6 5 .  
Estampa que s i rve de portada a la obra de 
Luis de Paracuel los Cabeza de Vaca:  " Elo
gios a Maria Santisi ma consagralos en 
suntuosas celebridades devota mente Gra
nada a la li mpiec;:a pura de su con-cepcion , 
dedicados a l a  Magestad Catolica de Feli pe 
IV Rey . . .  11 I mpreso en Granada por Franco 

Sanche z y Bal tasar de Bolibar . Año de 
1 6 5 1 . 
B . G . U  . Gr . : C -66- 168 . 
Fig , 209 .  

Composición arquitectónica . San Antonio 
de Padua y el  Dr . Sutil Scoto , a mbos sobre 
s endos podios (con escudos en sus frentes )  
f lanquean , e n  sentido ascensional , una 
cartela (con el  título de la obra , dedicato
ria y nombre del autor) y escudo Real 
sobre el que se apoya una granada abierta 
de la que sobresale una Inmaculada . A 
esta l a  flanquean dos escudos . E l  de la 
derecha de Granada y e l  de la i zquierda 
alusivo a la Orden Franciscana . 

Estampa buena en cuanto a su ejecución , 

Gómez-Moreno; 1 1 El arte . . .  1 1 , pág . 1 5 .  

202. INMACULADA 

126 x 88 m m .  
Tall a  dulce , cobre . 
En la parte i nferior de la composición: 
1 1  I N  CO NCEPTIONE TUA ,  VIRGO 
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I NMACU LAT A FUISTIS" . 
Debaj o :  " fr .  I gnatius de Cardenas ordinis 
Minorum faci , Granate1 1 •  
Estampa que s i rve de frontispicio a la  obra 
de Fr . Juan Benitez Zapata:  1 1  Sermon 
predicado en la fiesta grande que el muy 
il lustre cl ero de la  Iglesia de Castro el Río 
cel ebro a la  Purísima Concepcion de Maria 
Santiss i ma Señora nuestra . . .  11 Con l icen
cia en Cordoba en la I mprenta de Salvador 
Cea Tesa (que este en gloria) 1662 . 
B . G . U . Gr . : A-3 1-202 . 
:- i g .  2 10 .  

La I nmaculada , ocupa el centro de la 
composición , sobre media luna con la con
cavidad haci a abajo , rodeada de orla de 
nubes y flanqueada en la parte superior por 
dos ange l i llos . La parte i nferior de la 
composición representa al diablo en forma 
de serpiente junto a una manzana y a ambos 
lados atributos de la  Vi rge n .  

Magnífica y bel la  estampa , que he mos visto 
citada por Gómez-Moreno , y que a nuestro 
juicio representa una de las mejores real i
zaciones del buri l granadino del X VI I . 

Creemos sería la Últi ma reali zación en 
Granada de este grabador pues est á  i mpre
sa en 1662 año en que marchó a Córdoba . 

Gómez-Moreno:  11 El arte . . .  1 1 , pág . 1 5 .  

JUAN DE COURBES 

(Primera mitad del siglo XVII) 

203. ESCUDO DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES 

132 x 105 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En la parte i nferior i zqui erda de l a  co mpo
sición: I .  de Courbes F .  
Estampa que i lustra la  portada de la  obra 
de Iosepho Vela:  " DI S SE RTATIONES 1 
IU RIS CONTROVERSI 1 I N  HISPALENSI 1 
SENATU . . .  AD EXCELLENTISSIMU M 
PRI NCIPE N , AC DO 1 minum Don GASPA
RE M GU SMANU M  Olivariensem 1 Comitem ,  
San-Lucarie ns e m  Duce m .  GRANATAE1 1 , 
Apud Vicentium Alvarez a Mariz Anno Dñi 
1638 . 

B .  G .  U .  G r . : A-20- 1 1 5 .  
Fig . 206 , 
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Magnífica estampa , de dibujo y real i zación 
correctís i mos . I nteresante porque parece 
i ndicar la  presencia en Granada del graba
do� francés . No obstante , pudiera ser un 
encargo , reali zado en Madrid . 

Ai naud de Lasarte , aunque no cita esta 
estampa , nos dice refiriéndose al francés : 
1 1Trabaj ó al mismo tie mpo para clientes 
catal anes y de otros lugares " . 

Ainaud de Lasarte : 1 1 Grabado . . .  1 1 , pág . 276 . 

204. RETRATO DE ]OSE DE VELA 

160 x 102 mm . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior i zqui erdo de la 
composición:  I .  de Courbes F .  
I lustración de la  obra de Ioseph Ve la: 
1 1 DI SSERTATIONES . . .  1 1  Granada , 1638 . 
B .  G . U .  Gr . :  A-20- 1 1 5 .  
Fi g .  207 . 

Busto del personaje inserto en un óval o ,  
con l a  leyenda: " - D .  IOSEPHUS VE LA . 
GRANATENSIS CU RIAE SE DEC I M - VI R .  
Aetatis Suae . 501 1  • 

En la parte i nferior del óvalo , escudo de 
armas . 

Magnífica estampa , co mple mento de la  
anterior . 

Paé z :  1 1 I conografía . . .  " ,  Vol . I V ,  pág . 2 94 ,  
nQ 9648 . 

MIGUEL DE GAMARRA 

(Segunda mitad del siglo XVII) 

205. VIRGEN CON EL NIÑO 

105 x 83 m m . 
Aguafuerte , cobre . 
En el á ngulo i nferior derecho: Miguel 
Gamara . 
En el ángulo i nferior izquierdo : factb 
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Granat . 
Estam¡Ja que e ncabeza el alegato: ' ' Por 
D .  Ynes Ascanio de la Guerra y Viera , viu
da de el C apitan de Caval l os Col azas Don 
Carrasco y Ayala , Regidor que fue de la 
Ciudad de San Christoval de la Laguna , y 
Alguacil mayor de el Tribunal de . . .  En el  
p l eyto con Don Bernardo de Ascanio . . .  1 1  
I mpressa en Granada , En la I mprenta Real 
de Francisco de Ochoa , en la calle de Abe
namar , Año 1675 . 
B . G . U . Gr . :  B-37- 1 1 .  
Fig . 226 . 

Esta mpa de poca calidad en cuanto a su 
dibuj o y e j ecución . La Vi rgen ocupa toda la 
composición sobre pedestal y rodeada , en la 
parte superi or , de nubes con angelil los . 

206 .  NU ESTRA SEÑORA DE LAS TRES NECESIDADES 

136 x 1 0 7  m m .  
T a l l a  dulce , cobre . 
En el ángulo inferior derecho : Mig

1 
b> Ga

rnarra . 
Estampa que e ncabeza el al egato : " Por 
i gnacio Rome ro , vezino desta ciudad , por 
Jo que ass i  toca y como padre , y l egitimo 
administrador de Doña Ios e pha de Bias y 
Romero su hi ja , y de D .  Iacinta de Bias y 
Reguera su pri mera muger . En el ple yto 
que contra el  s iguen las Madres Potencia
nas del Beaterio de los Santos Martires de
lla . Sobre la validacion de la cession y 
poder e n  causa propia que Doña Maria de 
Av ila , Beata que fue en el dicho Beaterio , 
otorgo a favor de l a  dicha Doña Iacinta de 
Bias y Reguera su nuera , viuda que fue de 
Don Diego F el ix  Ossorio" . En Granada , en 
la Imprenta Real de Francisco de Ochoa , en 
l a  cal l e  de Abe namar , Año de 1679 . 
B . G . U . Gr . :  A-3 1 - 148 ( 16) . 
F i g .  227 . 

Estampa que sigue l a  misma l ínea que l a  
anterior en cuanto a su calidad artística . 

La Vi rgen aparece sobre podio con la  
le yenda : 1 1  N S b> las tres Necesidades" 
flanqueada por dos columnas corint ias . 

207. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

1 58 x 1 1 9  m m .  
Aguafuerte , cobre . 

1 4 5  

En la  parte inferior de  l a  composición: Mi 1 
guel d Ga 1 ma 1 ra f .  
Estampa que encabeza l a  obra de Francisco 
Rui z  Nob l e :  " Discurso sobre la calificacion de 
l a  luz en forma de Estrel la  que s e  vio entre 
l as dos cejas de la I magen de N . S .  del Rosa
rio el dia 26 de Iunio de 1 6791 1 • En Granada en 
la I mprenta Real de Raymundo de Ve lasco Año 
de 1 680 . 
B . G . U . Gr . : B-37- 16 y A-31- 139 . 
Fig . 228 . 

La Virgen ocupa el centro de la composión 
con el  Niño en brazos , ambos coronados y 
orla de resplandores , flanqueada por dos 
candel abros . Un marco a manera de dintel y 
adornado con motivos vegetales , la rodea . 

En l a  parte inferior de la composición , car
tela con la siguie nte  l eyenda en su interior: 
" En Ocasion del Contagio b> Granada Apare
cío una Es 1 Trella En la Frente b> N Sa b>l 
Rosario que Aprobo Pormi 1 Lagrosa El 
Il  mo S .  Arpo y la Ciu . En la salud Es Pe ri
men 1 to l a  Mejoría Año 16791 1 • 

Composición abigarradísi m a ,  sin apenas 
bl ancos , y en nuestra opinión mejora un poco 
la calidad con respecto a las anteriores . 

208. NUESTRA SEÑORA DEL TRIUNFO 

1 6 7 x 1 22 mm . 
Aguafue rte , cobre . 
En l a  parte i nferior derecha d11 pri mer 
cuerpo de la  composición: Mig , De Ga 
En l a  parte i nferior i zquierda del P.ri mer 

d 1 . . , fat cuerpo e a composicion: marra y una 
granad a .  
Esta mpa que i lustra l as :  "lH�GLAS 1 Y ES-
TATU TOS 1 DE LA 1 I LL HERMANDAD 1 
de l a  Maestra9a de l a  Ciu 1 dad de Grana-
da . . .  1 1  I mpressas en Granada en la I mprenta 
Real . 
Colección particular . 
Fig .  2 2 9 . 

Doble  composición . En l a  parte superior 
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Nues tra Señora del Triunfo sobre obelisco 
flanqueada por l as representaciones del sol y 
l a  luna . 

La composición inferior , a manera de banco , 
encierra dos c arte l as e l ipsoidales que contie
nen cabal los que avanzan e n  dirección opuesta 
volviendo ambos la cabeza hacia el centro 
de la composición . La de la parte inferior 
derecha co n leyenda: 1 1 UT1LIDAD DEL OCI O  
BELICOSO" . La d e  l a  i zquierda : 1 1 P RO 
REPUBLICA EST DU M LU D E RE VIDE
MU R" . 

209. NIÑO JESUS DEL CONVENTO SANTA CRUZ 
DE GRANADA 

Tall a  dulce , cobre . 
En el ángulp i nferior i zq�ierdo de la compo
sición: Mig' d Gamarra f . 
Lámina suelta de la B . del Seminario de 
Granada . 
Fig .  230 , 

Estampa que ofrece dos niveles compositi
vos . En el superior vemos l a  figura del 
Niño Jesús que ocupa el centro sobre pe
destal de tres angeli l los fl anqueado por 
motivos vegetales . 
Debajo un corazón con l a  inscripción 11 Vi va11 
1 1 IESUS11 a ambos l ados . 
El nivel i nferior muestra un cartel que 
encierra l a  leyenda : 1 1 Verdadera efigie del 
Ni�o Perdido sita en el 1 Real convento de 
S Cruz de (una granada) Clemente 1 VII I , 
Cozede A los Hermanos , de Jesus , I ndul 1 
genzia plenaria , l as , 1 5 ,  fiestas del dul ze 
non 1 bre de , I ESU S , Asi mismo conzede 
por cada o 1 bra de misericordia , 64 , di as 
de indulgen 1 zia1 1 • 
Grabado muy en la l íne a  del Último cuarto 
de siglo . No lo hemos visto citado . 

ROQUE ANTONIO GAMARRA 

(Finales siglo XVII-Principios siglo XVIII) 

2 1 0. TRIUNFALES FIESTAS CANONIZACION SAN 
JUAN DE DIOS 

184 x 124 mm , 
Aguafuerte ,  cobre . 
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En el ángulo i nferior derecho de la co mpo
sición: Roque Ant 0 Gamarra fecit  y una 
granada , 
Estampa que s i rve de portada a l a  obra de 
Sebastian de Gadea y Oviedo : 1 1 Triunfales 
fiest as que a la Canoni zación de San Juan de 
Dios . . .  consagro l a  Ciudad de Granada1 1 • 
Granada , I mprenta Real de Francisco de 
Ochoa , 1692 . 
B . G . U . Gr . :  A-9-426 . 
Fig . 2 36 ,  

Composición arquitectónica dividida en tres 
cue rpos . El i nferi or , un podio con cabe zas 
de ángeles aladas en los extre mos y una 
cartela con la i nscripción: 1 1 Quid quid in 
obsequium tibi Granata Joannes 1 obtul it  m 
alta Sydera fama Vchat 1 1 , en medio . 

E l  cuerpo i ntermedio nos ofrece dos v i rtu
des , s i mboli zadas por figuras femeninas 
sobre pedestal , de estilo canesco y dispues 
tas en hornacinas flanqueando u n  cartel que 
contiene : el título de la obra , dedicatoria y 
autor , s os tenida �por dos ángeles que des
cienden del cuerpo superior . 

El tercer cuerpo representa un busto de la 
Vi rge n ,  con dos niños y coronada por ang e 
li l lo , a l a  que fl anquean dos escudos . E l  del 
Papa (derecha) y el Real (izquierda) , 

I nteresante grabado por su iconografía . La 
cita Gómez-Moreno . 

Gómez-Moreno : 11 El arte . . .  1 1 , pág . 16 . 

2 1 1 .  SANTA ANA, LA VIRGEN Y EL NINO 

1 36 x 95 mm . 
Talla  dul ce , cobre . 
E n  el ángulo i nferior izquierdo : Gamarra f .  
y una granada . 
Prueba suelta del Museo de la Casa de los 
Tiros (Sin expone r) . 
Fig . 237 . 

El espacio co mpositivo está  dividido en dos 
ni vel es . El superi or lo ocupan l as figuras 
de Santa Ana y la Virgen en torno al Niño . 
E l  i nferior ofrece l a  siguiente leyenda : 
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1 1  Dios te sal ve Maria l lena de gracia el Se
ñor es contigo tu gra / cia sea conmigo 
bendi ta tu entre l as mugeres y bendita sea 
tu madre / mi Sa S Ana de la qua! o Virgen 
Maria sin mancha de pecado Ori 1 ginal 
pro9ediste y de ti nacio Jesuchristo hijo de 
Dios vivo A 1 m en . 1 Alexandro VI . 

Con9edio 30 . mi l años de Indulga . a todos 
los q digeren t res veces esta Oracion deJan-

/ - a te de l a  I magen de l Niño Iesus nra S . y 
S .  Ana los 20 . mi l en remission de Jos 
pecados veniales y .  10 . / mil  de l os morta
les . 1 A devocion de D .  Bartolome Sanchez 
de Bal era . / y  Jacinto Pincho1 1 • 

Esta mpa de finales de centuria o del co
mienzo de l a  siguiente . 

LICENCI ADO PEDRO GUTIERREZ 

(Segunda m itad del siglo XVI I )  

2 1 2 . ESCUDO D E D.  JUAN QUEYPO DE LLANO 

164 x 1 1  m m ,  
Tal l a  dulce , cobre . 
E n  l a  parte inferior de l a  composición: U 
P1 Gutierrez inven et esculp  Granatae . 
Estampa que i lustra la obra de Luis Tel lo 
de Ol ivares : 1 1  Leccion de Sagrada Escritura 
c on termino de veynte y quatro horas al  
Capi t . 23 de E zequiel . . .  1 1  Granada . E n  l a  
I mprenta Real . Por Francisco Garcia de 
Vel asco . Año de 1640 . 
B . G . U . Gr . :  A-31 -243 (6) . 
Fi g ,  2 1 1 . 

Escudo arzobispa l , bien grabado , con gui r
naldas de flores y motivos en es piral . 

2 1 3 . PORTADA DE LA V IDA MARTIRIO S. EUFRA
S I O  DE TERRONES 

1 7 9 x 1 2 3  m m ,  
Tal l a  dulce , cobre . 
En l a  parte i nferior , fuera de l a  co mposi
ción: Licentiat , Pet , Gutierrez F .  et excu
dit Granatae . 
Estampa que si rve de portada a l a  obra de 
Antonio Terrones de Robres : 1 1 Vida Marty
rio , Trans l acion , y Mil agros de san Eu
phrasio Obispo , y Patron de Andujar . Ori-
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gen , Antiguedad , y excelencias desta ciudad , 
Privilegios de que goza , y varones insignes 
en santidad , l etras y armas que a tenido . . .  1 1 
Con privi l egio en Granada en l a  E m prenta 
Real  por Francisco Sanchez , año de 1 657 . 
B . G . U , Gr . :  A-9-42 5 .  
Fig , 2 1 2 .  

Magnífica e i nteresante estampa , Ceán 
Bermúdez dice respecto al  grabador :  1 1 Vivia 
en Granada a mediados del siglo X VI I , 
donde fue uno de los mejores grabadores de 
su ti empo , por l a  firmeza o igualdad de su 
buri l  y por l a  correccion en e l  dibuxo1 1 • 
Continúa Ceán , ahora , refiriéndose a este 
grabado : 1 1 Es de su mano l a  muy l i nda 
portada del l ibro i ntitulado 11 Vida y marti
rio de S.  Eufrasio obis po y patron de l a  
ciudad de Anduxar , escrito por D .  Antonio 
Terrones de Robres en 16571 1  Nos descri 
be , el citado autor , l a  portada : 1 1 Contiene 
l as figuras del mis mo santo y de s anta 
Potenciana con dos angel i tos , que tienen 
un escudo de armas 1 1 • 

Gó mez-Moreno , que también l a  ci ta , cree 
que est á  grabada , casi con seguridad , sobre 
diseño de Alonso Cano . 

Nosotros solo podemos reproducir en l as 
i lus traciones esta estampa , correspondien
te a l  citado l ibro , al estar fal to  el e jempl ar 
que he mos uti l i zado de l a  Biblioteca Gene 
ral de l a  U niversidad de Granada . Deci mos 
esto , pues , Ceán alude a otras esta mpas , 
t a mbién reali zadas por Gutiérrez y conteni 
das e n  l a  misma obra . Este refiere , concre
t amente : 1 1 Hay otras estampas en este 
mis mo l ibro , t a mbién de su buri l , que 
representan l as armas de la ciudad , l a  
rel i quia de l s anto y varias monedas ant i
guas 1 1 , 

Ceán Bermúde z :  1 1 Diccionario . . .  1 1 , Tomo 
I I , pág . 252 . Gómez-Moreno: 1 1  E l  arte . . .  1 1 , 
pág . 1 5 .  Ceán Bermúdez :  1 1 0pus cit 1 1 , 
Tomo I I , págs . 252 y 253 . 

2 14. INMACULADA 

1 12 x 8 5  m m .  
Tall a  dul ce , cobre . 
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E n  el  centro de l a  parte i nferior de la 
· · '  L P G · d Aar f

at 
co mpos1c1on: , . uherrez e 
Granatae . 
P rueba del Museo de l a  C asa de los Tiros 
(Fondos s i n  exponer) . 
Fig . 2 1 3 .  

L a  Inmacul ada -con doble ni mbo , de rayos 
y doce estrel las , sobre pedestal de media 
luna con l a  convexidad h acia  abajo
�nmarcada en una orla oval ada de rayos 
ocupa el cent ro del espacio compositivo , En 
los cuatro ángulos del rectángulo de la  
esta mpa , encerrados en ci rculos , cuatro 
atributos de la Vi rgen con sus respectivas 
leyendas . 

Puede tratarse de l a  estampa que cita 
Gómez-Moreno que encabe zaba l a  Bul a de 
Creacción de l a  U niversidad i mpresa en 
1652 . 

Gómez-Moreno : 11 El arte . . .  1 1 , pág . 1 5 .  

215 .  ESCUDO DE DON JUAN MANUEL PANTOJA Y 

FIGUEROA 

165  x 130 mm . 
Tal la  dulce , cobre . 
E n  l a  parte inferior derecha de l a  compo
sición: L .  , Pet . Gut ierrez .  
E n  la  parte i nferior i zquierda de l a  co mpo 
s ición: fa Granatae . 
Frontis pici o de l a  obra de Lorenzo Vander 
Hammen y León: " Li mosna , excel encias , 
cal idades prerrogati vas y frutos suyos . 
Necessidad grande que de hazerla t ienen 
todos . Exe mplos que co mpruevan , cal i fican , 
y acreditan esta verdad , y doctrina . . .  De
dica]a  Al señor D .  luan M anuel Pantoja y 
Figueroa , Cavallero de la Orden de Cala
trava , dignissimo Corregi dor de l a  dicha 
ciudad de Granada , y Administrador general 
dell a ,  y su partido . . .  1 1  Con pri vilegi o .  
I mpresso en Granada , Por Baltasar de 
Bolibar , En l a  I mprenta Real , En la calle 
de Abena mar . Año de 1658 . 
Colección particular . 
Fig .  2 14 .  

Escudo , hábi l mente grabado , real i zado en 
la mis ma l ínea que el del Arzobispo Quei po 
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de Ll ano , co ment ado en este catálogo . 

216 .  ESCUDO DEL ARZOBISPO DE GRANADA ]OSE 
DE ARGAIZ 

20 1 x 1 8 5  m m , 
Tal l a  dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior derecho de la compo
s ición:  L .  Pedro Gutierrez .  
E n  el ángulo i nferior i zquierdo de la 

. . , fat G compostcton:  ratae . 
Esta mpa que i lustra ] a  obra de Agustín 
M artíne z :  1 1  Resolucion iuridica moral sobre 
si el Abad , y Beneficiados de esta Ciudad 
de Granada pudie ron revocar una de sus 
Cons tituciones " .  I mpresso en Granada E n  
l a  I mprenta Real , Por Bal tasar de Bol i ba r . 
en la cal le  de Abenamar . Año de 1 660 . 
B . G . U . Gr . :  B-37-22 ( 3} . 
Fig . 2 1 5 .  

Obra que no hemos visto c i tada . 

2 1 7. J ARRON CON F LORES 

1 5 5 x 1 1 3 mm . 
Talla dulce , cobre . 
E n  e l  ángulo inferior de recho de l a  compc .
sición:  Licenciat . Pet , Gutierre z .  
En el ángulo inff rior izquierdo de l a  
composici ón: fa Granatae . 
Estampa que ilustra la obra 1 1  RO M A NORU M 
CAESARU M  . . . " 
B . G . U . Gr :  A-3 1 -2 58 ( Varios ) . 
Fig . 2 16 .  

Escudo arzobispal con dos fi guras fe men i 
nas (símbolo d e  vi rtudes) fl anqueando s u  
campo , 

M agnífica estampa de dibujo y real i zac i ón . 
El motivo , muy acorde con la moda del s i 
glo X VI I  d e  l a  pi ntura de flores , pone una 
nota de origi nalidad en l as reali zaciones de 
este grabador . 

No l a  he mos visto ci tada . 
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2 1 8. ESCUDO DE LA CASA DE OLIVARES 

148 x 1 1 6  mm . 
Aguafuerte , cobre , 
En l a  parte i nferior �e l a  composición: 
L ,  Pet , Gutierrez fa Granatae . 
Esta mpa que ilustra un fol l eto . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-3 1 -258 ( Varios) . 
Fig . 2 1 7 .  

Estampa qu e está e n  l a  l ínea de s eguridad y 
buena ejecución demostrada por este graba
dor al realizar esta clase de motivos . 

No la he mos visto citada . 

2 1 9. SAN PASCUAL 

1 10 x 8 3  mm . 
Tal l a  dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior dere�ho de la compo
sición: L ,  P ,  Gutierrez fa Granatae . 
En la parte i nferior , fuera de l a  compos i 
c i ó n :  11 S .  PASCHALIS OBRA PRO NBIS . 
Estampa que encabeza unos versos sin 
techa . 
B . G . U . Gr . :  A- 3 1 - 126 (42) . 
Fig . 218 . 

Buena estampa , ci tada por Gómez-More no , 
de co mposición en diagonal con el santo , 
orante , ocupando casi todo el espacio , ante 
una aparición de la Eucaristía en el ángulo 
s upe rior derecho . En el i nferior , un árbol 
P Iglesia  completan el dibuj o .  

Gómez- Moreno : 1 1 El arte . . .  1 1 ,  pág . 1 5 .  

220.  ESCUDO NOB I L I A RIO 

147 x 1 10 m m . 
Talla dulce , cobre . 
En el ángulo inferior derecho de la compo
sición: L ,  Pet , Gutierrez .  
E n  el ángulo i nfrrior izquierdo de la 
composición:  fa . Granate . 
Estampa que ilustra la obra de Gregorio de 
Cal ve z :  1 1 Sermon funebre en las honras de 
los excelentissi mos Señores Condes Duques 
de Ol ivares . . .  1 1  En Malaga , Mateo Lopez 
Hidalgo i mpressor de l a S .  I .  C .  1658 . 

B . G . U . Gr . :  A-3 1 -207 ( 13) . 
Fig . 2 19 .  

149 

Escudo grabado con resolución del Conde 
Duque de Olivares presidido por corona con 
la l e yenda : 1 1 PHILI PI I I I I  U NIFICENTIA11 • 

No l a  hemos visto citada . 

221 .  V IRGEN CON EL NIÑO 

95 x 55 m m .  
Aguafuerte , cobre . 
En l a  parte i nferior , fuera del marco de la 
composición: Mulier anucta solo et huiae 
sub pedibus eius . 
Debajo :  Muñoz . 
Estampa que encabeza el pleito :  1 1 POR 1 
DON F ERNANDO DEL VALLE 1 ALGU AZIL 
M AYOR DEL SANTO OFICIO DE LA 
VILLA 1 del Valle , y Regidor pe rpett�o de 
Antequera 1 EN EL PLEYTO CON 1 
ALFO NSO BOCACHE , AU SENTE 1 SOBRE 
1 DELITO DE AL ZAMIE NTO . 1 CON 1 
I VAN DE C ASANOVA , Y PEDRO DE 
M E NVI E LA , 1 difunto , F ranceses de 
Nacion , y cie rnas complices en el . 1 CON 1 
LOS AC REEDORES QU E PRETENDEN 
TENER 1 derecho a los bienes de  los dichos 
reos 1 1 • I mpressa en Granada en la Imprenta 
Rea l  de F rancisco de Ochoa , 1678 . 
B . G . U . Gr . :  A-3 1 - 148 ( 1 9) . 
Fig . 2 3 5 .  

L a  Vi rgen , que sostiene a l  Niño en sus 
brazos , aparece con manto , sos tenida en 
pedestal de media luna (con la concavidad a 
sus piés) y mi rando ligeramente hacia la 
derecha de la co mposici ón . 

U na orla elipsoidal , de res plando res , la 
enmarca y a la vez se inscribe en el 
rectángulo de la plancha . Cuatro angeli l los 
decoran las enjutas . 

Debe ser l a  misma estampa que refiere 
Gómez-Moreno . Este nos dice de Muñoz : 
1 1 Fi rma una preciosa lami nita al agua fuerte 
de Nuestra Señora con el Niño cercados de 
rayos y dentro de un Óvalo; no se expresa 
donde está hecha , pero encabeza un alegato 
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granadino d e  16781 1 • 

Gómez-Moreno : " El arte • • •  " , pág . 16 . 

MANUEL DE OLIVARES 

(Segunda mitad del siglo XVII) 

2220 EL DOCTOR FELIPE FERMIN ORA ANTE 
NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 

2 72 x 186 m m .  
Tal la dulce , cobre . 
En el ángulo i nferior i zquierdo de la 
composición: Manl de olivares ft  Gt . 
Esta mpa i nserta en la obra de Felipe 
F ermín: 11 Tract atus de Capell aniis , seu 
beneficiis minoribus de iure patrona tus , et 
non l ibe rae col l ationis si  ve residentia in 
choro11 o Granatae , 1697 o 
B o G . U . Gr . : A-23-91 . 
Fig . 239 . 

Co mposición rectangular rodeada de un 
marco arquitectónico . Este lo co mponen 
dos pi lastras , adornadas en su fuste con 
motivos vegetales , y que a manera de 
j ambas sostienen un friso dispuesto co mo 
di ntel , también , recorrdio por moti vos 
vegetales . Este tiene en sus extremos dos 
escudos ; uno de Navarra y otro de Floren
cia (a la derecha e i zquierda de la composi
ción , res pectivamente) y en el  medio otro , 
de forma oval ada . Su parte inferior mues
tra la leyenda : 1 1 S . S .  Dom N ,  Pontificis , 
lnnocenti i  XI I  Fiscal is Procurator11 • 

La pi lastra derecha cont iene , en sentido 
ascens ional , la inscripción:  1 1 Per Sacrum , 
S ,  lnquisit Gene ral , Conci lium , Minister , 
titularis 1 1 • La de la i zquierda , en sentido 
contrari o :  1 1 Domino , Regu m ,  Catohol ic , 
Ferdinandi , Et Elisabethae Regius Grana
tat Capi llanus 1 1 • 

Centrádonos en el campo figurativo ve mos 
dos niveles . Ambos ocupan l as dos mitades , 
superior e i nferior , de l a  estampa . 

En el superior aparecen S .  Fermín (reves 
tido de las dignidades episcopales) y S .  
Felipe Neri (con casulla)  fl anqueando a 
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Nuestra Señora de la Piedad de Baza s obre 
pedestal de nubes pobladas de angeli l los . 

E n  el i nferior y a la derecha vemos al 
autor del l ibro el Dr . Philippus F ermin ,  
orante , que eleva s u  mirada al cielo . A l a  
i zquierda , u n a  mes a , e n  escorzo , con e l  
l ibro: 1 1De Cape! min11 , e n  uno d e  sus 
cortes . Al fondo , arboleda tras una balaus 
trada . 

Estampa citada por Ceán y Gómez-Moreno . 

La huella  de los Heylan se hace notar en 
algunos detal les de la  obra . 

Ceán Bermúdez :  1 1 Diccionario . . .  1 1 , Tomo 
II I , págs . 245 y 246 . Gómez-Moreno : 1 1 El 
arte . . .  1 1 , pág . 16 . 

2230 RETRATO DE DON LUYS DE PAZ Y MEDRANO 

1 7 7  x 126 m m . 
Talla dulce , cobre . 
Sin firma . 
Esta mpa que i lustra l a  obra de F r .  Antonio 
de Jesús : 1 1 Epitome de la admi rabl e vida del 
i lustre varon Don Luis de Paz y Medrano 

• • •  1 1 En Granada , por Francisco Gómez 
Garrido , 1688 . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-36-205 .  
Fig . 245 . 

El retrato del mencionado prÓcer ,  en bus
to , aparece ocupando el  centro de una orla 
oval ada cuyos extre mos terminan en 
circulo . Debaj o ,  e l  escudo de armas de 
Don Luis de Paz y Medrano . 

Los círcul o superiores (de derecha a i z 
quierda) e ncierran una cruz y calavera , 
respectivamente . Los i nferiores , en el 
mis mo sentido , rosario y ci licios de peni
tencia .  

Una l eyenda recorre toda l a  orla :  1 1 E L  
YLUSTRE BARO N DO N LU IS DE P A Z  Y 
MEDRANO C AVALLERO DEL ABITO DE 
C ALATRAVA MU RIO A 26 DE SEPTIE MBRE 
DEL AÑO DE 1667 SU EDAD 63 AÑO S" . 
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Gó mez-More no lo atribu ye a Olivares : " Quizá 
" Qu i zá pudiera ser también suyo el retrato 
de Don Luis de Paz y Medrano , ins erto en 
su v ida escrita por F r . Antonio de J esús y 
publ icada en 168811 , 

Elena Paéz t a mbién lo cita  en su repertorio , 

C re e mos que esta estampa es de mediana 
cali dad y muy i nf erior a la precedente en 
este catál ogo , 

Gómez-Moreno: " E l  a rte . . .  11 , pág , 16 . 
Paé z :  " Iconografía , . , 11 , Vol . III , pág . 529 ,  
nQ 702 3 ,  

ANTONIO PIMENTEL 
(Segunda mitad del siglo XVII) 

224. ESCUDO ARZOBISPAL 

106 x 86 m m . 
Tal l a  dulce , cobre , 
En l atgfrte i nferior de l a  co mpos i ción:  Ant . 
Pi m ,  Ft . Granata . 
Est a mpa que aparece en l a  obra de Juan de 
Rivas : 1 1 Sermon de la I nmacul ada Concep
cion de la Vi rgen Mari a S .  N ,  concebida 
s i n  mancha de pecado original , en el pri mer 
mo mento de su ser . , , 1 1  C o n  l icenci a ,  e n  
Granada en l a  I mprenta Real d e  Francisco 
Sanche z ,  166 5 ,  
B . G . U , Gr . : A-3 1 -225 ( 14) . 
Fig . 220 . 

El c ampo del escudo , de forma es pañol a ,  
aparece partido , En su mitad derecha , 
árbol y ani males , Tres l obos en l a  mitad 
i zquie rda . 

Esta esta mpa parece s e r  que corres ponde a 
uno de l os escudos grabados por Pi mentel 
que cita  Gó mez-More no ,  Concretamente nos 
dice de este grabador:  " Grabó muy mal dos 
escudos a estilo de Heylan , que se hallan e n  
s e rmones de 16651 1 , 

Gómez- More no :  " E l  arte . . .  " , pág . 1 5 .  

1 5 1  

225.  ESCUDO EPISCOPAL SOSTENIDO POR DOS 
ANGELES 

108 x 8 5  m m .  
Tal l a  dulce , cobre . 
En el centro de la partl !fferior de l a  
co mposición: Ant . Pi m e , Ft et Exct : tae Gran; 
Estampa que ilustra la obra de Andrés de 
Quiñones : 11 Ser mon segundo en l a  fes ti vidad 
del sol del Oriente del Apes to! del nuevo 
mundo , y segundo Pablo El Glorioso S ,  
Francisco Xavie r , Predicado , , ,  1 1  

B , G , U , Gr . : A-3 1 -22 5 .  
Fig , 22 1 .  

Escudo episcopal de campo ovalado , en 
cuyo i nterior ve mos un león ram pante co n 
sus e xtre mi dades anteriores apoyadas en el  
fuste de una columna corintia y debaj o 
t ronco de árbol , sostenido y flanqueado por 
dos ángeles que portan l os atributos de su 
dignidad , 

C o mo l a  estampa anterior , parece coinc i d i r  
con l a  breve alusión antes comentada de 
Gó mez- Moreno . 

FRANCISCO ROMERO 
(Segunda mitad del siglo XVII) 

226. ESCUDO DE DON PEDRO HERRERA DE SOTO 

100 x 70 m m .  
Aguafuerte , cobre . 
En la parte inferior de la co mposición:  L .  
Fran Ro mero ft Gran , i n  Vico de Abena
mar . 
Esta mpa que i lustra l a  obra de Juan Bau
tista de Arza mendi : " O ración funebre e n  el 
ulti mo dia de l as honras que la Real Chán
c i l l eria de Granada hizo a su presidente 
Don Pedro de Herrera Soto del Consejo de 
su M agestad" , Granada , Francisco Gui l l e n  
y Antonio L o  p e z  Hidalgo , 16  78 . 
B .  G .  U ,  Gr . :  A-3 1-271 . 
Fig . 2 3 1 . 

Escudo , con campo oval ado , presidido por 
corona , Estampa de baj a cal idad e n  cuanto 
a su dibujo y ejecución , 
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ANTONIO SERRANO 

(Segunda mitad del siglo XVII) 

227.  ESCUDO NOBILIARIO 

168 x 1 2 3  m m . 
Tal l a  dul ce , cobre . 
En l a  Pgrte i nferior

t 
de l a  co m pos ición:  

D .  Ant Serrano fe y una granad a . 
Esta mpa que e nc abe z a  e l  p l e i t o :  1 1 POR 1 
DON F RANCISCO BE RNARDO DE VI LLA
VIC EN 1 CIO M es i a , M a rques de Al cantara 
del Cuervo , y Caval l e ro del  Orden de Cal a 
trava . 1 E N  E L  PLE YTO C O N  1 DOÑA 
C LARA M AR I A  DE VI L LAVICENCIO . . .  1 1  
B . G . U . Gr . : A- 3 1 - 1 54 .  
F i g . 2 2 3 . 

Escudo grabado con s oltura pero s i n  gran 
original idad . No lo he mos visto ci tado . 

228.  ESCUDO NOBILIARIO 

1 4 1  x ( Es t á  deteriorado) . 
Tal la dulce , cobre . 
En el ángu l o  i nferior i zquierdo de l a  
composición:  D .  Ant , Se rrano f e t  y una 
granada . 
Prueba sue l t a  del Museo de la Casa de l os 
Tiros (Fondos s i n  e x po ne r) .  
F i g . 224 . 

Só lo se cons erva de esta estampa parte de 
la orla de un m arco , con ado rnos vegetal es , 
que parece ence rrar en su i nt e ri o r  motivos 
herál dicos . 

Gómez- Moreno : 1 1 El a rte . . .  1 1 , pág . 1 5 .  

229.  SAN PEDRO PASCUAL DE VALENCIA 

1 1 9 x 76 m m . 
Aguafuerte , cobre . 
E n  el centro de l a  parte i nferior de l a  
co mposi ci ó n :  D .  Ant . Se rrano faci t  Grana
tae , 1 67 1 . 
Esta mpa que i l us t ra e l  i mpres o :  1 1 E P I TO M E  
D E  L A  P RO D I GI O S A  VID A  D E  SAN PEDRO 
P ASOUAL DE VAL E NC I A  O BISPO 1 Y 
M ARTI R D E L  O RD E N  D E  NU E S T RA SEÑO
RA D E  LA M E RC E D  1 RE D E NC I O N  D E  
C AUTI VOS1 1 • 

Museo de l a  Casa de l os Ti ros . 
F i g .  2 2 5 . 
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El s a nto a parece en el centro de l a  co m po 
s i c i ó n .  Este , rodeado d e  u n  ni mbo , está 
re pres entado con l os s í mbolos de su mart i 
r i o :  espada a l a  al tura del cuel l o , cadenas a 
sus piés . E n  su mano i zqu i e rda porta un 
l i bro abierto donde l e e mos : 1 1 Libro cont ra 
l a  s ecta de Mahoma1 1 •  

A l a  derecha del espacio co mpos i t i v o  ve mos 
una mes a ,  pre s i dida por un Cruc i fi j o , que 
s osti ene tres l ibros reli giosos y un tocado 
e p i scopal . En el ángulo superior del m i s m 0  
l ado u n a  o r l a  d e  nubes d e  l a  q u e  surge u n  
á n g e l  q u e  s e  dis pone a colocarle l os atribu
tos de márti r . 

U na i ns c r i pc i ó n  s i rv e  de pi e :  1 1 S . P E T RU S  
PASC HAS I U S  VALE NTI NU S , 1 Canonicus , 
ordi nis B .  M .  de me rced de Rede mptionis 
C a pti vorum 1 ( no se puede leer e l  f i nal de 
l ínea por estar deteriorado) num Grana
t e ns i s  t i tularis , post a Giennens i s  E pisco p . 
Grande pro fide 1 Christi v e rbo . En martyr 
ocubuit  Anno Domini 1 300 1 1 • La c i t a  Gómez
Moreno . 

Gó m e z - Moreno : 1 1 E l  arte . . .  1 1 , pág . 1 5 .  

230. PROCE S ION DEL CORPUS EN G RANADA 

1 40x 1 8 0  m m .  
Aguafue rte , cobre . 
E n  el ángu l o  i nferior derecho de la c o m po 
s i c i ó n :  Don Antº Serrano fet y una g ranada . 
E s t a m p a  que i l us t ra l a  obra 11 M e morial  a 
l a  Re y na nuestra Señora por Don Di ego Es
c o l ano , i ndigno Arzobi s po de Granada , 
sobre el uso de la s i l la en l a  proces sion 
de l C orpus 1 1 • Granatae ex T ypog rafi a RPgi a , 
A nno MDC LX X . 
B .  G .  U .  Gr . :  A-3 1 - 147 ( 2 )  
F i g . 2 1  

L a  estampa nos ofrece un monumento de l a  
p rocesi ó n  d e l  Corpus . Serrano soluci ona 
el prob l e ma c o m positivo haci endo avanzar 
a l o s  pers onajes e n  diagonal ( ángulo i nfe
rior de recho hacia e l  superior i zqu i e rdo) . 
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En el ángulo inferior de este lado ve mos 
un personaje orante . 

Esta lámina es citada por Góme z-Moreno , 
que nos dice 1 1 estar bien trazada y co mpues
ta1 1 , aunque duda de que el dibujo fuera del 
mismo grabador ya que lo encuentra supe 
rior al del S .  Pedro Pascual de Val encia . 

En nues tra opinión , encontramos este gra
bado muy sugestivo , es pecial me nte por el 
tema tan entrañabl emente unido a Granada . 

Gó mez- Moreno : 11 El arte . . .  1 1 , pág . 1 5 .  

PEDRO DE VALDIVIESO 
(Segunda mitad del siglo XVII ) 

231 .  VIRGEN DOLOROSA 

290 x 1 90 mm . 
Talla dulce , cobre . 
E n  la parte inferior de la composición:  
Pedro de Valdi vieso . Año de 1686 me fecit 
Grat . 
Prueba suelta del Museo de l a  Casa de los 
Tiros (Fondos s i n  expone r ) . 
Fig . 233 . 

La co mposición está concebida a manera de 
retablo . En pri mer lugar vemos un altar , 
sobre doble basame nto , en cuyo frontis se 
representa el  Corde ro místico . A ambos 
l ados de dicho al tar , en el sotabanco del 
retablo , dos escudos nobi l iarios . 

La Virgen ocupa la cal le  central del retablo 
-cuyas dos calles l ateral es definidas por 
columnas cori ntias dej an espacio para dos 
figuras de santos . El retablo se culmina 
por una espina -que encierra l a  represen
tación del Niño Jesús- y está flanqueada 
por dos ángel es con trompetas . Sobre el los 
y a lo largo de l a  parte superior de la 
composición , una leyenda que dice : 1 1 Sub
tuum praesidiion con fugi mus Sancta Dei 
fenitrix:  nostras deprecationes ne des picias 
in necessitatibus 1 1 . 

La cita Gómez-Moreno :  1 1  y en 1686 , una 
estampa en fol i o  que figura un altar con su 
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retablo al  estilo de entonces e i m ágenes de 
l a  Dolorosa y dos Santos ; es de poco 
valor1 1 . 

Gómez-Moreno: 1 1 E l  arte . . . 1 1 , pág . 16 . 

VALENZUELA 

(Segunda mitad del siglo XVII ) 

232. ESCUDO DE DON FRANCISCO DE CABRERA Y 
S ANDE 

1 6 1  x 1 1 5  mm . 
Talla dulce , cobre . 
E n  el centro de la parte inferior de l a  lt  compostcton: Val en9uela , f .  y una granada . 
Estampa contenida en la obra de F r . Grego
rio de Granada : 1 10racion evangelica de l 
bienaventurado S .  F el ix  Cantalicio . . .  1 1  
I m pressa en Granada en la I mprenta Real 
de F rancisco Ochoa , 1682 . 
B . G . U . Gr . :  A-3 1 - 1 8 5  (3 ) . 

Escudo , con campo español y corona 

Fig . 232 . 

E scudo con campo es pañol y corona , rodea
do de orla con motivos e n  espi ral . Muy malo 
en cuanto al dibujo . 

C reemos coincide con el que cita Gómez
Moreno : 1 1  Así está  fi rmado (refi riéndose 
a Valenzuela)  un escudo muy malo y mez
quino , corres pondiente a 1 682 1 1 . 

Gómez- Moreno , M . : 1 1 E l  arte . . .  1 1 , pág . 16 . 



V. APENDICE DOCUMENTAL 



1 . - 2 1  D E  E NE RO DE 160 9 .  

" Entrega de cobres , abiertos por Alberto F ernández ,  para su custodia e n  e l  Sacro monte , al 
Licenciado Agustín Manrique , por mandato del Arzobispo Castro" . 
Archivo del Sacro monte . Legajo V ,  Parte 11 , pág . 653 vuelta . 

( Al margen derecho) : 
Cobres en 2 1  de Henero de 1609 . 

v Entregue estos cobres al Licenciado Agustin Man- 1 rique por mandato del Ar9obispo m1 
Señor , 

1 v Una chapa de l a  plataforma de Granada 1 hasta e l  Monte Santo . 
2v Una escala de varas pertenecientes a esta chapa 1 es muy pequeñita . 
3v Una chapa del monte en frontispicio a l o  l argo 1 .  
4v Una escala  de estampa pequeñita , 
Sv Dos chapas grandes de l a  estampa de l as cavernas . 
6v Dos chapas de las dos l áminas de S .  Ceci l io  y S .  1 Hiscio . 
7v Dos chapas de l as' l áminas de S .  Thesifón y de S .  M esitón . 
8v Una chapa de l as cubiertas del l ibro Essentia 1 Dei otra del l ibro Fundamentum Eccle

sie , y 1 otra de un l et rero de su declaracion , que todas 1 tres s e  estampen en un pliego . 
9v Una chapa de l as dos piedras de los l ibros . 

10v Tres chapas de la estampa de los sel los . Las dos 1 grandes , y una pequeña que se 
i mpri mieron en dos 1 pli egos . 

(Debajo) : 
v Parece bien que se abra l a  torre Turpiana , y s e  1 haga un Mapa de Granada , y un 

retrato de su S ª  y 1 alguna i magen de S .  Ceci li o .  

(Al margen i zqui erdo) : 
Hagase una chapa pa principi o  de l os l ib ros con l as armas del reportero , y algo de 
Granada , 

1 v La escala de v aras nQ 2 s e  puede abrir en esta chapa 1 y es cusarla de poner por s i . 
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3v La escala desta chapa se abra en ella , y borres e 1 una tarji l la  que tiene en blanco que � 
no es menester .  

6v Haga Alberto e n  una chapa los letreros de estas dos l aminas , porque es prohibida 
hazerlos en 1 l a  i mprenta , y no salen buenos . 

7v Haga lo mis mo en esta dos laminas . 
Sv Lo mis mo en estas cubiertas . 

10v En la tarj a destos sellos se escribe algun mote 1 que no se hizo p a quedarse e n  blanco . 

I I . - 1 7 DE OCTU BRE D E  1 6 12 . 

1 1 Expediente matri monial de Francisco Heylan con doña Ana de Godoy11 
Archivo de la Curi a .  E xpedientes matri moniales . Legajo 1064 n2 22 . 

( Arriba) : - 1 7  de Octubre de 1612 . 
(Al margen) : F rancisco Hi lan 1 Dª Ana de Godoy 1 

En la ciudé.d de Granada a diez y siete  dias del 1 mes de Octubre de mili y seiscientos y 
do<;e 1 años ante el S0r l icenciado Juan (? ) Llamas de M endoza 1 Provisor deste Ar<;obispa
do parescio F rancisco 1 Hilan vezino de Granada a San Salvador y dixo que 1 se quiere 
casar con doña Ana de Godoy vezina de 1 Granada a San Miguel y que son l ibres para 1 
contraer pi dio l icencia para el lo 1 y justicia .  

El señor Provisor mando que den informacion 1 de s us libertades y s e  cometio ante este 1 
notario y lo rubricó . 

(Hay dos rúbricas ) . 
(Al margen) : Testigo del .  

En Granada a diez y s iete días del mes 1 de Octubre de mili  y seiscientos 1 y do<ye años se 
recibio juramento 1 en forma de derecho de un hombre 1 que se dixo l lamar 1 Bernardo 
Hilan y ser abridor y cortador de es 1 tampas finas vezino de Granada a la col l a  1 cien de 
San Salvador y abie ndo 1 jurado y siendo preguntado = dixo que 1 conoze a F rancisco H il an 
que es hermano deste testigo 1 desde que nacio y l o  a t ratado de ordinario 1 primero en 
Fl andes en su tierra en 1 A mberes hasta que abra s eis años 1 que vinieron juntos a Sevil la  
donde bibieron a l a  col l acion de 1 l a  Magdalena hasta que abra un año 1 que el  dicho su 
hermano esta y bibe en Granada 1 a San Salvador y este testigo abra 1 quince di as que vino 
a Granada des 1 de Sevi l l a  des que su hermano 1 s e  bino a Granada le a comunicado 1 por 
cartas y save que es mo<yo 1 soltero y libre de matri monio porque 1 no a sido casado ni s ave 
que 1 tenga i mpedi mento ninguno para 1 dejar de contraer y si lo  contrario 1 fuera este 
testigo lo supiera 1 y no pudiera ser menos 1 por lo  que dicho tiene y que esto 1 es verdad 
so cargo de su jurame nto 1 y que es de veinte ·y quatro años y no 1 por ser su hermano a 
dejado de deci r  1 verdad y lo juró . 
(Debajo) : 
Ante m y Juan Rodríguez (rúbrica) Bernardo Heylan (rúbrica) . 
(Al margen) : Testigo del , 

En Granada este dicho dia y año 1 dicho se recibio jurament o  en forma 1 de derecho de un 
hombre que s e  dixo 1 l lamar Juan del Castri l lo  y ser 1 pintor y vezino de Granada a Santa 1 
Escolastica y abiendo jurado 1 y siendo preguntado = dixo que 1 conoze a F rancisco H i l an de 
seis años a esta parte y lo a tratado de ordinario 1 pri mero en Sevil la  a l a  M agdalena 1 y 
despues abra seis meses 1 se vino a Granada y en e l l a  l e  a tratado 1 de un mes a esta parte 
a San 1 Salvador y save que es mocyo 1 soltero y l ibre de matri monio porque 1 no a sido 
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casado ni s ave que 1 tenga i mpedi mento ninguno para 1 dejar de contraer y si lo contrario /
fuera esta testigo lo supiera 1 por lo que dicho tiene y que 1 esto es verdad so cargo de su 1 
juramento y que es de veinte años y no le 1 tocan los siguientes y lo firmó . 
(Juan del Castillo) . 

(Al margen) : Testigo dell a .  
E n  Granada este dicho día mes y año 1 dicho para l a  dicha informacion s e  re 1 cibio jura 
mento en forma de derecho de 1 una muger que se dixo l lamar 1 doña Catalina X i m enez de 
Che9os y ser 1 biuda de C ristobal de Casalagua ? 1 al moxarife receptor del aduana 1 de l a  
ciudad d e  Lorca vezina d e  la  dicha ciudad 1 vive e n  Granada d e  .quatro años a esta 1 parte a 
San Miguel y abiendo jurado 1 y siendo preguntado = dixo que 1 conoce a doña Ana de Godoy 
y que 1 es sobrina desta testigo y la conocio 1 desde que nacio y la a tratado de ordinario 1 
en la ciudad de Lorca toda su vida 1 hasta que abra quatro años 1 que se binieron a esta 
ciudad 1 y la  a tratado de ordi nario en ella en 1 su casa y sabe que es mo9a soltera 1 y l ibre 
de matri monio porque no a sido 1 casada ni save que tenga 1 impedi mento ninguno para 
dejar 1 de contraer y si lo contrario 1 fuera esta testigo lo supiera 1 y no pudiera ser me
nos 1 y que esto es verdad so cargo 1 de su juramento y que es de hedad 1 de quarenta años 
y no por ser 1 su tia a dejado de decir verdad 1 y no lo firmó porque di xo no 1 savi a .  
(Debajo) : Ante m y  Juan Rodríguez notario (rúbrica) . 

(Al margen) : Testigo della . 
En Granada este dicho día mes y año 1 dicho se recibio juramento en 1 forma de derecho de 
una muger 1 que se dixo ll amar Magdalena de 1 Justo y ser muger de F rancisco Garcia 1 
pintor vezino de Granada a San Jose fec 1 y abiendo jurado y siendo preguntada 1 dixo que 
conoze a doña Ana de Godoy de trece años a esta parte 1 y la a t ratado despacio pri mero en 
Lorca 1 a San Juan y despues abra 1 quatro años que se vino a Granada 1 la dicha contra
yente y abra seis 1 meses que vino esta testigo 1 y la  a tratado y comunicado en ella 1 a San 
Miguel y save que es 1 mo9a soltera y l ibre de 1 matri monio porque no a sido casada 1 ni 
save que tenga i mpedi mento 1 ninguno para dejar de 1 contraer y si  lo contrario fuera esta 
testigo lo supiera 1 y no pudiera ser menos 1 por lo que dicho tiene y que 1 esto es verdad 
so cargo 1 de su juramento y que es de 1 treynta y ocho años y no le 1 tocan las siguientes y 
no lo firmo 1 porque dixo no s avia . 
(Debajo) : Ante my Juan Rodríguez notario (rúbrica) . 

(Al margen) : Confesion del la . 
En la ciudad de Granada a diez y siete 1 días del mes de Octubre de mil y seis 1 ci entos y 
doce años se recibio juramento 1 en forma de derecho de l a  contrayente y abiendo 1 jurado 
en forma de derecho de la contrayente 1 y abiendo jurado y s iendo preguntada 1 dixo lo 
siguiente 1 que preguntada como se llama que 1 hedad y estado tiene de donde es vezina y 
na 1 tural y cuya hija es = dixo que se llama 1 doña Ana de Godoy y Estevanes y ques 1 de 
hedad de veynte y tres años y hija 1 de Martín Alonso Estevanes y de doña 1 Maria de 
Che9os su muger y ques 1 natural de la ciudad de Lorca don 1 de a criado y bibido hasta que 
abra 1 quatro años que es vezina de Granada 1 a la  collacion de San Miguel 1 y ques mo9a 
s oltera y libre de matri monio 1 porque no a sido casada ni a dado 1 palabra de cas amiento a 
ninguna 1 persona ni tiene fecho boto de casti- 1 dad ni de religion ni tiene otro 1 ningun 
i mpedimento para dejar 1 de contraer y como tal persona l ibre 1 se quiere casar con 
F rancisco de Ylan el qua! 1 no es su pariente en ningun 1 grado y que esto es verdad so 
cargo 1 de s u  juramento y lo firmo . 
Doña Ana de Godoy ante mi Juan Rodríguez ( rúbrica) . 

(Al margen) : Confesion del . 
En Granada este dicho día mes y año 1 dicho s e  recibio juramento en forma 1 de derecho del 
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c_Qntrayente y abiendo jurado 1 y siendo preguntado dixo lo siguiente 1 = preguntado como s� 
llama que hedad 1 y estado tiene de donde es vezino 1 y natural y cuyo hijo es = dixo 1 que s e  
llama Francisco Ylan y ques 1 de hedad d e  veynte y ocho años y ques 1 hijo d e  Bernardo 
Ylan de de doña Ana Gui 1 llermo su muger y ques natural 1 de Amberes en Flandes y que s e  
1 a criado y bibido e n  la  dicha ciudad 1 y abra seis años que se vino a Sevilla 1 donde a 
bibido a Santa Maria M agdalena 1 cinco años dellos y abra un año que 1 se vino a esta ciudad 
donde bibe 1 a San Salvador en el monte Santo 1 y ques mo9o soltero y libre de matrimonio 
1 porque no ha sido casado ni a dado 1 palabra de casamiento a ninguna per 1 sona ni tiene 
fecho boto de castidad 1 ni de religion ni t iene otro 1 ningun i mpedi mento y como persona 1 
libre se quie re casar con doña Ana 1 de Godoy y la qual no es su pariente 1 en ningun grado 
y que esto es verdad 1 so c argo de su juramento y lo firmo . 
Francisco Heylan (rúbrica) . 
Ante m y Juan Rodríguez notario (rúbrica) . 

(Al margen) : Testigo del . 
En Granada a veinte y quatro años del mes 1 de Octubre de mili  y seiscientos 1 y do9e años 
para la  dicha i nformacion 1 se recibio juramento en for 1 ma de derecho de un nombre que 1 
se dixo l lamar Leonardo Cou 1 rad (Courart) flamenco y ser bordador / y vezino de Granada 
en c!:asa de Alonso de 1 Melina bordador vezino de Granada a Sant Yuste 1 y q.biendo jurado 
y siendo 1 preguntado = dixo que conoze a Francisco 1 Hilan flamenco de seis o siete años 1 
a esta parte y lo a tratado de ordinario en Am- 1 beres en Flandes donde lo comen9o 1 a 
conozer y des pues s e  bino a Sevil la  1 donde lo trato año y m edio en la 1 parroquia dell a  
Iglesia M ayor y abra 1 cinco o seis meses queste testigo vino 1 a Granada y hallo en el la  e n  
e l  Mone 1 Santo donde travaja a l  dicho 1 Franciso Jilan y quando le vide en Granada 1 
abri a un año que no l e  beya 1 y no save queste t iempo a estado 1 en Granada donde y desde 
que 1 lo conoze lo a tratado y tiene 1 por mo9o soltero y libre de matri monio porque 1 no a 
sido casado ni save 1 que tenga i mpedi mento 1 ninguno para dejar de contraer 1 y si lo 
contrario fuera este testigo 1 l e  parece que lo supiera 1 por ser de una tierra 1 y c omuni
carse y que esto 1 es verdad so cargo de su 1 juramento y ques de veinte años 1 y no l e  
tocan las siguientes y lo 1 firmo . 
Leonardo Courart 1 ante my Juan Rodríguez notario (rúbrica) . 

(Al margen) : Testigo della . 
En Granada este dicho dia mes y año 1 dicho se recibio Juramento en for ma 1 de derecho de 
un hombre que se 1 dixo l lamar Francisco Garcia Perez y ser 1 pintor y vezino de Granada 
a la  col la  1 cion del Señor San Jose y abiendo 1 jurado y siendo preguntado = dixo 1 que 
conoze a doña Ana de Godoy 1 de do9e años a esta parte y la a tratado 1 de ordinario en la 
ciudad de Lorca de 1 donde son naturales este testigo 1 y la susodicha hasta que abra 1 
quatro años ques vezina de Granada 1 a San Miguel 1 a donde la a tratado 1 de seis meses a 
esta parte que 1 a queste testigo bino a Granada y antes 1 savia este testigo que bibia en 1 
Granada de los dichos quatro años 1 a esta parte y s ave que es mo9a 1 soltera y l ibre de 
matrimonio porque 1 no ha sido casada ni save 1 que tenga i mpedi mento ninguno 1 para 
dejar de contraer y si lo 1 contrario fuera este testigo l o  su 1 piera y no pudiera ser 1 
menos por l o  que dicho t iene 1 y questo es verdad so cargo 1 de su juramento y ques de 1 
cinquenta y dos años 1 y no l e  tocan 1 l as siguientes y l o  firmo . 
Francisco García Perez (rúbrica) . 
Ante m y Juan Rodríguez notario (rúbrica) . 

Sa monestado en est a  Iglesia  de Señor S .  Miguel conforme 1 a derecho en tres di as de 
fiesta a Francisco Hilan hi jo  de Ber 1 nardo Hilan y de doña Ana Guil lermo de la  P arochia 1 
de San Salvador con doña Ana de Godoy hija de Martin 1 Alonso Estevanes y de dofta M aria 
Chue9os mi parrochiana y 1 no a resultado canonice i mpedi mento en cuyo testi mo- 1 nio l o  
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firme en veinte y nuebe de Octubre de mili y seiscientos y doc;:e años . 
El maestro Juna de Dios (rúbrica) . 

1 6 1  

En esta Iglesia  del  Salvador se a monestado a l os 1 contenidos en l a  fe  de  arriba por manda
miento del s eñor Provisor 1 y no ha resultado canonice ympedimento alguno 1 l as monicio
nes en cuyo testi monio lo  firma 1 en veynte y nueve de octubre de mili y seiscientos 1 y 
doc;:e años . 
El l icenciado (rúbrica) . 

(Al margen) : Francisco Hi lan y doña Ana de Godoy auto . 
En Granada a veinte y nueve de este mes de 1 Octubre de mili  y seiscientos y doc;:e años 1 el 
Señor l icenciado Juan Llamas de Mendoc;:a 1 Provisor deste Arc;:obispado a viendo 1 visto 
esta informacion y autos mando se de licenci a 1 para cas ar a los contrayentes cometida 1 
al ? de San Miguel y se dio forma . 
(Dos rúbricas ) . 

I I I . - 2 9  D E  OCTU B RE D E  16 1 2 .  

1 1 Partida de casamiento de Francisco Heylan con doña Ana de Godoy" . 
Libro de matri monio de la Iglesia de S .  Miguel . Comprende los años de 1 598 á 1633 , págs . 
66v y 6 7 . Archivo Parroquial de S .  Jos é . Granada . 

(Al margen) : Francisco Hilan .  
E n  veinte y nuebe de octubre d e  mili  y 1 seiscientos y doc;:e años y o  e l  Cura infra escripto 1 
despose i n  faci e eclesie a Francisco Hi lan hijo de 1 Bernardo Hilan y de doña Ana Gui llermo 
1 parochi ano del Salvador con doña Ana de 1 Godoy hija de Martin Alonso y de doña Maria 
Chuecos 1 mi parochiana abiendose amonestado en am 1 bas parochias en tres dias de fiesta 
inter mi- 1 ssas solemnia y no abiendo resultado 1 canonice impedi mento y en vi rtud de un 1 
mandamiento del señor Provisor el licenciado Juan ( 9) Lla 1 mas de Mendoza en vei nte y 
nuebe 1 del dicho mes y año fueron testigos Gaspar Cerbera y Francisco Garcia Porcel y 
Bernardo H i l an .  
El  ministro Juan de Dios (rúbrica) . 

I V . - S D E  FEBRERO DE 162 9 .  

" Expediente matri monial d e  Bernardo Heylan con doña Maria de l as Nieves y Vargas" . 
Archivo de l a  Curi a .  Legajo 1 509 , n2 2 1 .  

E n  la ciudad de Granada a ci nco dias del mes de febrero de mili  y 1 seiscientos y veinte y 
nueve años ante el escribano doctor Diego Martinez de C arusa ? provisor deste arc;:obis pado 
parecio Bernardo 1 Heilan vecino desta dicha ciudad y dixo que el tiene tratado de 1 s e  
casar por palabras d e  presente con D ª  Maria de l a  Nieves 1 y Sargas vecina desta dicha 
ciudad , pidió y suplicó a su merced que 1 a vida informacion de sus libertades le  dé licencia  
para contraer el dicho matrimonio y pidió justic;:i a .  

( Al margen) : Auto . 
El s eñor provisor mandó den i nformación de sus libertades 1 y lo cometió a qualquier 
notario desta ciudad y en el  1 fiscal eclesiastice recibió l a  inforación de l a  contrayente y 
así lo mandó y rubricó . 

( Al margen i z qui erdo) : Confesi on deli a .  
En l a  ciudad d e  Granada a siete dias del mes de febrero de 1 mili  y seiscientos y veinte y 
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llileve años , se recibió 1 juramento en forma de derecho de l a  contrayente 1 en presencia 
del fiscal dixo : que s e  l lama doña Maria de las Nieves de Vargas que es hija de Bernal de 
Vargas y de Leonor 1 Belazquez que es natural dest a  ciudad 1 s e  a criado en ella en la 
parroquia 1 de S .  I ldefonso y de t res años a esta parte 1 ultimos a la  de las Angustias 1 y 
es de edad de veinte y siete  años que es 1 muxer soltera y por casar libre 1 para poder 
contraer no tiene i m pedimento ninguno 1 no a fecho boto de castidad ni 1 de- relixion ni a 
dado palabra de casamiento a ninguna persona y se quiere casar con Bernardo Eilan y no es 
su pariente y no firmó dixo no saber . 
D0 Javora . Ante mi Sebastian ? Pretel , notario . 

(Al margen i zquierdo) : Confesion del cont rayente . 
En la ciudad de Granada en nueve dias del mes de 1 febrero del dicho año se recibio jura
mento en 1 forma de derecho del contrayente y so cargo del dixo = que se llama Bernardo 
Ailan que es hijo de Bernardo de 1 Ailan y de Ana Guil lermo que es natural de la 9iudad de 
Anberes donde se crio y es de hedad de quaren 1 ta años , los veinte del los los vi vio en la  
dicha ciudad 1 y desta hedad bino a esta 9iudad de Granada aunque pri 1 mero estubo con su 
hermano como tres años y al fin de 1 l los se binieron a esta 9iudad donde a vi vi  do y es 1 
vecino de catorce años a esta parte en l a  parroquia 1 de señora santa Ana y esta al presente 
que es 1 mo9o libre , soltero y por casar no tiene 1 impedi mento ninguno ni fecho boto de 
castidad ni 1 de relixion , ni a dado palabra de cas amiento a ninguna persona y se quiere 
casar con 1 doña Maria de l as Nieves Vargas , vecina 1 dest a  9iudad con l a  qual no tiene 
parentesco 1 y se casa de su boluntad y esto es la verdad so car 1 go de su juramento y l o  
firmo testado Abril . \ 
Bernardo H eylan ante m1 Pretel , notari o .  

(Al margen) : Testigo del l a .  
E n  la ciudad de Granada a seis d e  febrero 1 del dicho año para la  dicha informacion 1 se 
recibio juramento en for ma de 1 Diego de Asensio Muñoz , vecino de Granada a san Gil , 
torcedor de sedas y so cargo del dixo = que conoce 1 a Maria de l as Niebes contrayente de 1 
diez y ocho años a esta parte en Granada 1 quando la comenzo a conocer en la 1 parroquia 
de san I ldefonso 1 y de tres años a esta parte en la de 1 Nuestra Señora de l as Angustias 
por lo qual 1 y por l a  comunicacion que con ella a tenido save que es 1 mo9a soltera y por 
casar libre 1 para contraer matri monio y 1 esto es la verdad y que es de hedad 1 de 
9inquenta y t res años y lo firmo . 
Asensio Muñoz Ante mi Pretel , notario . 

(Al margen) : Testigo . 
En la 9iudad de Granada en nuebe dias del mes de febrero de mil y seiscientos 1 y veinte y 
nueve años para l a  dicha informacion 1 s e  recibio juramento en forma de derecho de 1 
Jusepe Nobolio que asi se dixo l la 1 mar y ser vecino de Granada y natural de 1 Bruselas en 
Flandes a l a  parroquia de Santiago y ser de oficio ebanista y so cargo del dixo = que conoce 
a Bernardo de Aylan contrayente de ocho años 1 esta parte y quando lo comenzo a conocer 
fue en esta ciudad y en ella l e  a visto 1 tratado y comunicado en cas a  y en compañia de su 
her mano Francisco Aylan 1 por cuia causa este testigo s abe por cierto y sin duda que esta 
mo9o 1 soltero libre y por casar demas 1 de que este testigo abia cinco años que 1 fue desta 
9iudad a l a  9iudad de Anberes 1 y en ella hablo con sus tios y deu 1 dos del dicho Bernardo 
de Ailan y le  pregunt aron a este testigo si se avia casado 1 en Granada el susodicho o no = 
y este testigo l es dixo y respondio como s e  1 estaba mancebo y que no se abia casado = por 
cuia ra9on este testigo tien 1 para si y sin duda que quando bino de Flandes a esta dicha 
9iudad bino l ibre 1 y soltero y despues este tes tigo bolbio 1 a esta 9iudad en la qual como 
dicho 1 tiene lo a tratado y comunicado hasta 1 de prese nte y por ello sabe que esta libre 1 
para contraer matri monio 1 esto es l a  berdad so cargo del dicho 1 juramento y que es de 
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he dad de 1 veinte y ocho años y lo firmó . 
Josefe Noboli Ante mt Prete l , notario . 

(Al margen) : Testigo , 
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En l a  9iudad de Granada a diez di as del mes 1 de febrero de mil y seiscientos y veinte y 
nueve años para l a  dicha informacion se re 1 cibio juramento en forma de derecho de 
Francisco 1 Ai lan inpresor vecino desta 9iudad a s eñora Santa Ana 1 y so cargo del siendo 
preguntado digo = que cono9e a Bernardo de Ailan contrayente desde que na 1 cio por ser su 
hermano y quando l e  comen9o a co 1 nocer fue en la 9iudad de Anberes y en ella ee 1 crio 
en conpañia deste testigo y de sus padres 1 hasta que abia beint e  años poco mas que 1 se 
binieron y lo  truxo este testigo en su con 1 pañia a estos reinos de España y desenbarcaron en 
l a  9iudad de Sevil l a  a donde estaria como seis años y al fin del los l e  tru 1 xo a esta 9iudad 
en la qua! a estado ansi mismo en su casa y conpañia como cator9e años hasta el presente en 
la parroquia de señora 1 santa Ana y respecto de lo  referido 1 y aberle tenido en su conpa
ñia y deba 1 xo de su dominio todo el  dicho tienpo 1 sabe por 9ierto y sin duda que esta mo9o 
1 solte ro l ibre y por casar y que no 1 tiene inpedi mento ninguno y si lo contrario 1 fuera l o  
supiera y no pudiera s e r  1 menos por las dichas ra9ones 1 y esta e s  la verdad = d e  mas d e  1 
que conoce a Maria de l as Ni e 1 ves y Vargas , vecina desta 9iudad don 1 de es natural a e l  
principio e n  1 l a  parroquia d e  s an lldefonso 1 y de tres años a esta parte en l a  de l as 1 
Angustias por lo qua! y el trato 1 y amistad que con su padre a te 1 nido y con la suso dicha 
por ser de una nacion sabe por 9ierto 1 y sin duda que es mo9a don9ella sol 1 tera y por 
casar l ibre para contraer 1 matrimonio y esta es la verdad 1 so cargo del dicho juramento 
que fecho tiene y que es de edad de quarenta y quatro años y lo  firmó . 
Franco Heylan Ante mi Prete l , notario . 

En la ciudad de Granada en e l  dicho dia mes 1 y año dicho para l a  dicha informacion s e  
recibio juramento en for 1 ma de derecho d e  Bernardo d e  Vargas , vecino d e  Granada en l as 
Angustias y so cargo del dixo = que conoce a Maria de l as Nieves y Vargas contrayente 
desde que nacio 1 por ser su hija y la 1 a tenido en su casa hasta el  1 presente en esta 
ciudad a el principio 1 en la iglesia de san l ldefonso y de 1 de mas de tres años a esta parte 
en la 1 de las Angustias y la a tra 1 tado y comunicado hasta de presente 1 y sabe que es 
libre soltera y por 1 casar y que no tiene inpedimento = de mas de lo qua! conoce a Bernardo 
1 de Ail lan contrayente de trece a catorce 1 años a esta parte en esta ciudad y res 1 pecto 
de ser de su tierra y nacion 1 le a tratado y comunicado el dicho 1 tienpo hasta el presente 
por 1 lo  qua! s abe y tiene por cierto 1 y sin duda que es mo90 l ibre pa 1 ra poder contraer 
matri mo 1 nio y le a bisto vivir todo e l  dicho 1 tienpo por conpañia de su hermano 1 en la 
parroquia de s eñora santa Ana 1 esta es la berdad so cargo de su juramento y que es de 
sesenta y tres ? años 1 y lo fi rmó . 
Berna! de Vargas Ante mi Sebastian ? Pretel  notario . Llevó de derechos 

quatro reales . 

V . - 8 DE FEBRE RO DE 1 629 . 

" Donaciones del Licenci ado Antolínez de Burgos , Obispo de Tortosa , al Sacromonte" ,  
Archivo del Sacromonte . Libro de Actas Capitulares desde 1 de Septie mbre hasta e l  3 1  de 
Agosto de 1643 . Págs . 57 vuelta y 58 . 

En ocho dias del mes de Febrero de l año de 1629 1 se juntaron a cavildo siendo l l a mados = 
un dia antes a el los señores 1 D0r Don Pedro de Avil a  Abbad y Licenciados A�ustin Manri
que 1 Bartolome de Torres , Pedro de Santiago , D0r Paulo de 1 Valencia y D0 Gabrie l  de 
Ledes ma Canonigos . = y  l uego el  1 Sr Abbad propuso como el  Señor Don Justino Antolinez 
Obispo de 1 Tortosa hase al Sacro Monte ciertas donaciones de 1 un censo que a su Señoria 



1 64 APENDICE DOCUMENTAL 

.Q.agan en l a  ciudad de Alhama de 1 mil y c;inquenta ducados que a su Sa deve e l  Sr Mar 1 _. 
ques de Estepa :  del papel , l ibro y estampas que su Sa tiene en este Sacro Mont e  i m pri
miendole a costa de su 1 sa y del uti l  que procediere de la i mpresion del dicho l ibro: 1 y de 
los redditos de dos mil ducados que dono a su primo 1 don Francisco Becerril en muriendo: 
todo para que de sus 1 reditos s e  acuda a l as obras pias que su s eñoria dexa en e l  1 S acro 
Monte:  y para que de lo principal se haga paga 1 do este Sacro Mont e :  y oido por l os dichos 
Señores capitu 1 lares se aceptan desde luego l as dichas donaciones por todos 1 los votos 
excepto uno : y para mayor abundamiento se deter 1 mino que se aceptase ante escribano: y 
para que a su Señoria 1 s e  l e  escriba agradeciendo l a  merced que hase a este Cabi ldo . . .  

VI . - 1 DE ABRIL DE 1 63 1 . 

1 1Carta del Obispo de Tortosa para que le solucionaran algunos asuntos en el  Sacro monte , 
entregada por Pedro de U rive11 • 
Archivo del Sacromonte . Legajo V ,  págs . 1 120 y 1 120 vuelta .  

(Al m argen) :  De este poder no se a de usar si no es 1 viniendo en el lo  el Sr Canonigo Aybar 
1 y que se advierta que en el  poder en caussa 1 propi a o donacion que yo hize en el Sacro 
Monte 1 de cierta haziendd para ciertas obras pi as 1 esta comprehendida dicha cantidad y 
en el inventario que hize por orden del Sr Nuncio 1 esta expressada; pero no s e  si estan 
expressados 1 los reditos . 

Llevo poder del Obispo mi s eñor para quel Abad y C anonigos del Sacromonte pueda dar a 
censso mil l  y cinquenta ducados que me quedo 1 de viendo el s eñor Marques de Estepa , del 
carmen que vendi a su s eñoria que 1 esta a la subida del Monte Sacro y assi mis mo otra 
qualquiera cantidad 1 tuvieren en su poder que me aya pertenecido . 

A se de ver e l  papel que dexe en e l  Sacro Mont e  para l a  I mpression del Libro 1 para ver 
en la forma que esta y que es bien de hazer del casso que dicho libro 1 no se impri ma = 3 y 
assi mis mo ver las planchas cJr cobre en l a  forma que estan 1 si reciben detrimento y si nos 
podiamos aprovechar del l as . y tambien dexe l as planchas pequeñas de los señores Arc;o
bispos de Grnada de l as quales usso 1 su I llustrisima del Señor Don Pedro Gonzalez de 
Mendoza en el l ibro que 1 escrivio y despues me hizo merced del l as y me parece que reno
vando 1 l as hilan 1 en a lguna manera podrian servir en mi l ibro= .  

An de ver l as estampas en papel que s e  estamparon y ver quantas a y  1 que podria ser aver
se dado cantidad del l as y que faltasen en el  tiempo que tuviesemos 1 necessidad dell as . 

6 A se de ver e l  entierro de mi hermano y de l a  suerte que esta y todo lo de mas 1 que e 
advertido en esta razon . 
7 Trata otros asuntos . 
4 Otros puntos . 
12 Llevo l a  estampa de l a  Cinta , para que heylan l a  saque en medio pl iego de 1 marquil la  a 
disposicion de Don Francisco de Barahona , a quien e l  Obispo 1 mi s eñor envia algunas 
advertencias . 

VII . - 30 DE ABRIL DE 1655 . 

1 1 Partida de defunción de Ana Heyl an11 • 
(Al margen) : Da Anna Heilan 1 al 7 de de 24 maravedis . 

En treinta de Abril de mil y s eiscientos y cincuenta y cinco 1 años trajeron de l a  parroquia 
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de San Pedro a enterrar 1 a esta Iglesia a da Anna hei l an muje r  de Juan 1 Mayor testo ante 
Joseph Gonzalez escrivano del 1 numero en veinte y dos de dicho mes mando 1 quinientas 
missas a voluntad de sus albaceas que son la madre Maria de Santa Clara hermana reli- 1 
giossa en l as Veatas Agustinas descal<yas del Albaicin 1 y da Ma Mayor s y  hi ja dejor por 
erederos a sus hijos 1 enterrose en un punto ? con sepultura propia dijo se le  1 miss a prefi
lia y no otra cossa por ser feligresa de la 1 parroquia de Señor San Pedro pertenecio a la . . .  

VIII . - 1 8  DE DICIEM BRE DE 166 1 . 

' ' Partida de defunción de Bernardo Heylan" . 
(Al margen) : Bernardo Heilan . 

En diez y ocho dias del mes de Diciembre de mil l  1 y s eisci entos y sesenta y un años se 
enterro en esta 1 Igl esia Bernardo Heylan . Otorgo en testamento ante 1 Luis de Rivera 
Carreño escri vano real 1 su fecha en quince del dicho mes y año . Dexo por 1 albaceas a Jo
seph de Heylan y a Doña Beatri z Heilan sus hijos y por he rederos los mismos . 1 Dexo qua
trecientos reales para su entierro y mando 1 que pagados los gastos del , lo restante se le 1 
dixesse de missas , donde pareci esse a sus albaceas y 1 tocaron a esta Igl esia quince miss as 
y el novenario . 

Officio y capa nueve real es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Acompañados 1 3  reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Missa y vigi l ia  6 reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Assistencias 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Novenario 1 8  reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ofrenda 66 reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sepultura 8 reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Doble y acolitos cinco reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Debaj o :  tres rúbricas ) . 

IX . - 24 DE OCTU BRE DE 1 72 5 .  

9 reales . 
13 reales . 
6 reales . 
8 reales . 

18 reales . 
66 reales . 

8 reales . 
S reales . 

" Donaciones del Obispo de Tortosa al Sacromonte de 1629 , 1635 , 1636 . Se especifican de
tal les i mportanes sobre la  i mpresión del libro que tenía proyectado Historia Eclesiástica de 
Granada : coste y cantidad de papel , número de pl anchas de cobre 'mete" . 
Archivo del Sacromonte . Libro de las Memorias y Cappa de el l l l  0 Sr Antoline z  Obpo de 
Tortosa y Gov0r que fue de este Sacromonte . Páginas 1 10 y 1 1 0  vuelta . 

Sepas e por esta publica escritura de l mposicion de Zenso , y fundacion 1 de Memori a , como 
nos el Abbad , y Cavildo de esta insigne Iglesia Collegial 1 del Sacro monte Val paraiso 
extramuros de la Ciudad de Granada es 1 a saber el  Dr . D .  Bal thasar Collado Gue rrero 
Abbad Dn Die!W 1 Antonio Ferrer Pres idente Don Pedro Balbuena y Sal azar Don Antonio 
Garcia 1 Dr D Luis Francisco de Viana . Dr Dn Miguel de la Peña y Avui 1 les :  y el  Maestro 
Dn . Josseph Sanchez Cappa que hi zo ofi zio de secretario . 

Todos Canonigos de esta I nsigne lglessia juntos a son de Cam- 1 pana , y con l lamamiento 
antedie m en nuestra Sal a  Capitular haziendo 1 Cavildo , como lo ave rnos de usso , y cos
tumbre para tratar y 1 conferir l as cosas tocantes y pertenezientes a el uti l ,  y conservazion 
1 de este dicho Ca vil do por nos , y en nombre de los de mas Prebendados 1 que depressente 
son , y adelante fueron de el , por quienes pres 1 tamos voz y canzion de rato grato en forma , 
que es taran y pasa- 1 ran por lo que aqui se contendra s e  e xpressa obligacion , que 1 para 
ello hacemos de l os bienes , y renttas de este dicho Cavildo y assi 1 Juntos de un acuerdo y 
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conform . decimos , que porque el I l lustrisi mo S0r 1 Dn Just ino Antolinez de Burgos Obpo de 
Tortos a ,  y Governador 1 que fue de este Sacro monte en el año passado de 1628 , dexo 1 en 
este Sacromonte s eiscientas y dos res mas de Pape l  de M ar- 1 quil l a , y veinte y ocho 
planchas de cobre para estampar pequeñas ; y quatro planchas para estampar grandes , con 
mas quarenta y ocho mili trescientas y ochenta y quatro estampas , todo ello para el  fi n de 
impri mir un libro de l a  Historia Eclesiastica de 1 Granada , que avía sido compuesto y tenia 
manuscripto en este Sacromonte;  l as quales 602 res mas de papel con todo lo demas , que 
queda referido se mantubo en este dicho Sacro monte para el  referido efecto , no obstante , 
que dicho Obis po 1 paso a Tortosa a tomar possesion de dicho su obispado ; donde 1 por auto , 
que pass o por ante Bapt a Remon Prebendado ? y notario 1 de dicha ciudad su fecha en 1 2  de 
Enero del año pasado 1 de 162 9 .  Se obligo a pagar todo el costo que tubiesse dicha 1 I mpre
sion a voluntad de este dicho Cavildo declarando ser la 1 suya , que lo que procedí es se en 
todos los tie mpos de l a  dicha 1 I mpression se acudiesse con ello para el efecto , que tenia 
co- 1 municado con este Cavildo y señores Abbades y Canonigos , que a la sazon le  compo
nían . Y a viendo impedidos e la i mpression 1 de dicho Libro por diferentes motivos , y dados e 
aviso por este 1 Ca vil do a dicho I l lustrisi mo Señor de a ver compuesto otro libro de His- 1 
toria Ecclesiastica de Granada Don Francisco Bermudez 1 de Pedraza Canonigo Thesorero 
de la Santa Iglessia Cathedral 1 de esta ciudad , y estar para sacarlo a luz , dispuso el S0r 

Obpo ,  se suspendiesse la I mpression del suio , como consta 1 de carta , que escrivio a este 
Cavildo por el  año de 1 63 5 .  1 Y por el de 1636 otorgo cierto instrumento por ante Pedro 1 
Gil Federiche notario publ ico y de los del numero de dicha Ciudad 1 de Tortosa su fecha en 
8 de febrero de dicho año; por el que 1 hizo relacion dicho S0r Obispo de lo referido , y de 
que las dichas 1 602 res mas de papel val ian 14 . 448 reales a razon de 1 24 real es cada una; y 
las 28 pl anchas de cobre 6 .  776 reales y las 1 otras quatro planchas grandes de cobre 2 .  200 
reales y l as estam 1 pas 4 , 269 reales y assi mismo de que habiendo tenido efecto l a  
I mpression de dicho libro y no si endo razon que e l  papel 1 s e  quedas se s i n  vender con el 
pel igro de perderse 1 por tanto apartandose ,  como se apartaba de lo dispuesto , y ordenado 1 
por el dicho auto de 12 de Febrero del año de 629 daba y 1 dio facultad y poder a los señores 
Abbades y Canonigos que componían este 1 Cavi ldo para que pudiessen vender y vendiessen 
el dicho papel . . .  
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Fig , 1 :  Fernández , A: Planchas de cobre , A :  Lámina sepulcral de S .  Tesifón . B :  Lámina sepulcral de 
S. H isci o . C: Lámina sepulcral de S .  Mesitón . D: Lámina s epul é ral de S. Cecil i o .  E: Escala de varas . 
F :  Escala de varas . G: Rótulo para una lámina . 
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Fig , 2:  Fernández , A: Láminas sepulcrales . A: Lámina s epulcral de S. Mesitón . 8 :  de S .  
S .  Hisci o .  D :  de S .  Tesifón , Cat . núms . 2 ,  3 ,  4 ,  5 . - F i g .  3 ;  Fernández , A: Sigi l l os con que estaban 
sellados al principio y al fin los l ibros del Sacro monte . Cat . nú m .  6 .  
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Fig,  4: A: Fernández , A: Descripción del  Monte Sacro de Valparaiso . Cat . núm .  13.  B :  Fernández , 
A: Escala de varas de la largura y anchura del Monte Sacro . Cat . núm .  14 . 



18 4 L AM I N AS 

6 
Fig . 5 :  A: Fernández ,  A: P lataforma de la ciudad de Granada h as t a  el Monte de Valparais o . Cat . nú m .  
9 .  B : Fernández , A: Escal a de varas de l a longitud de l a  ciudad de Granada al Monte Sacro . Cat . núm .  1 0 .  
F i g .  6 :  Fernández , A :  Descripción d e  las cavernas del Monte Sacro d e  Granada . Cat . núm . 1 1 .  
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Fig . 7: Heylan , F :  Retrato del Padre Orozco . Cat . núm .  2 1 .  
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Fig . 8: Heylan,  F . :  Portada de la Relación breve de las reliquias halladas en Granada . Cat . núm . 2 4 .  
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Fig , 9: Heylan , F . :  Portada de la Historia del Monte Celia de Gonzál ez de Mendoza.  Cat . núm .  2 4 . 
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Fig , 10:  H ey!an , F . : Arbol de Jess e .  Cat . núm .  145,  
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Fig . 1 1 :  Heylan , F . :  Pl ancha de cobre d e  l a  Sección de l a  Capilla Mayor de l a  Catedral d e  Granada . 
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Fig. 1 3 :  Heylan , F . :  Santiago y Santa Teresa . Cat . núm . 162 . 
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Fig . 14: Heylan , B. : . Cristo con l a  Cruz a cúestas . Cat . núm .  165 . 
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Fig . 1 5 :  Heylan,  Ana : Túmulo de Granada a la Reina Isabel de Borbón . Cat . núm . 184. 
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Fig . 18: Fernánde z :  A:  Tres sigillos que sellaban los libros plúmbeos . Cat . núm .  7. B :  Sigillos que s e 
l laban l o s  libros plÚmbeo"' . Cat . núm .  8 ; - Fig . 1 9 :  Cárdenas ; Santiago matamoros . Cat . núm .  2 00 . 
Fig.  20: Anóni mo Sevillano: Santiago matamoros . 
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F i g .  2 1 :  Serrano : Procesión del Corpus e n  Granada . Ca t .  núm .  2 30 . - Fig . 2 2 :  Heyl an , F . : Santiago ma
tamoros . Cat . núm .  164 . - Fi g .  2 3 :  Heylan , A . :  Descripción geográfica del mar ibérico . Cat . núm . 1 90 .  
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31 32 

Fig. 24: Fernández , A . : S. Jacinto . Cat . núm . 1 . - Fig . 25:  Portada de l a  certidumbre de López M ade
ra . Cat . núm .  1 5 . - Fig . 26: Portada Ordenanzas de l a  Chancil lería . Cat . núm .  16 . - Fig , 27: Los doce 
s antos del monte . Cat . núm .  1 7 . - Fig . 28: La oración del Huerto . Cat .  núm . 18 . - Fig . 29: Heylan , F . : 
Portada del Cl y peus de Escalente . Cat . núm .  1 9 . - Fig . 30: Cat . núm .  19 . - Fig .  31:  Portada del Teatro 
de las religiosas . Cat .  núm . 20 . - Fig .  32 : El P .  Orozco . Cat . núm .  2 1 .  
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Fig.  33:  Hey[an ,  F . :  Frontis d e  la Numantina . Cat . núm .  22 . - Fig . 3 4 :  Retrato de Mosquera Barnuevo . 
Cat . núm .  2 3 . - Fig . 35:  Portada de la Relación breve de las reliquias . Cat . núm .  24 . - Fig . 36: Portada 
de la Historia Eclesiástica de Antoline z .  Cat . núm .  2 5 . - Fig .  37: Principio de l a dedicatoria al Arzobis
po Castro . Cat . núm .  26 . - Fig. 38 : Jesucristo cura a S. Cecilia y S. Tesifón . Cat . núm . 2 7 . - Fig . 39: 
La Virgen coloca en un monte uno de los libros nlúmbeos . Cat . núm . 28 . - Fig . 40: Santiago desembarca 
en España . Cat . núm .  29 . - Fig . 4 1 :  S .  Cecilia es l levado al martiri o .  Cat. núm .  30 . 
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49 50 
Fig.  42 : Heyl an,  F . :  El Arzobispo Castro sube por pri mera vez al Monte . Cat . núm .  32 . - Fig . 43: Sellos 
de S. Cecilio y S. Tesifón . Cat . núm .  39 . - Fig . 44: Sellos salomónicos . Cat . núm .. 40 . - Fig . 45: Sellos 
salomónicos ,.. ca t .  núm .  41 . - Fig . 46: Sellos salomónicos . Cat . núm .  42 . - Fig .  4 7: Cuatro milagros de 
los Santos del Monte . Cat . núm .  43 . - Fig .  48 : Tres milagros de los Santos del Monte . Cat . núm .  44 . 
Fig . 49: Bautismo de moriscos . Cat . núm .  45 . - Fig . 50 : Varios edificios granadinos . Ca t .  riúm .  46 . 
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F i g .  5 1 :  Heylan , F . :  L a  Junta d e  calificación d e  las Reliquias . Ca t .  núm . 48 . - Fig . 52 : Antistio Turpión. 
Cat . núin . 47 . - Fig . 53: Rebelión de los moriscos en Andarax . Cat . núm .  50 . - Fig . 54: Rebelión en 
Mairena , Cat . núm . 5 1 . - Fig . 55:  Rebelión en U gijar , Cat , núm .  52 . - Fig . 56: Sección Capilla M a yor 
de la Catedral . Cat . núm .  53 . - Fig , 57: Episcopolio granadino , Cat . núm .  54 . - Fig . 58: Portada de l a  
Historia del Monte Celia . Cat . núm , 56 , - Fig ,  59: Nuestra Señora Salceda s e  aparece a dos caballeros . 
Cat . núm .  58 , 
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F i g ,  60:  1-!eyl&n , F . :  Retablo y altar de la Salceda , Cat . núm .  59 . - Fig . 6 1  Capil l a  de las Reliquias . 
Cat , núm .  60 . - Fig .  62:  Santo Rostro . Cat . núm .  1 37 . - Fig . 6 3 :  E scudo episcopal de S .  Dávi l a .  Cat . 
núm .  1 38 , -:- F i g .  64: Portada de la Prosapia de Cristo . Cat . núm .  1 39 . - Fig .  65:  Portada del Discurso 
y disgresión , Cat . núm .  140 . - Fig.  66: Portada del Conoci miento , curación y preservación de la enfer
medad de garrotillo . Cat . núm .  142 . - Fig ,  67: Retrato de Juan de Soto . Cat . núm .  143 , - Fig.  68: Virgen 
del Rosari o .  Cat . núm .  144 . 
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Fig.  69:  Fernández , A . :  Dos piedras que contienen los l ibros . Cat . núm . 1 2 . - Fig .  70: Heyla n ,  F . :  Cas
tro y Amerique Antolínez recogen huesos y cenizas . Cat . núm . 3 1 . - Fi g .  7 1 :  Lámina sepulcral de S. Ce
c i l io . Cat . núm .  33 . - Fig .  72: Lámina de S .  Hisci o .  Cat . núm .  34 . - Fig .  73: Lámina de S .  Tesifón y 
S .  Mesitón . Cat . núm . 3 5 . - Fig . 74: Láminas en que estaban los l ibros F .  Ecclesiae y Esentia Dei . Cat . 
núm .  36 . - Fig.  75:  Dos piedras que contenían los l ibros plúmbeos . Cat .  núm .  37 . - Fig.  76: Piedra que 
contenía los l ibros . Cat . núm . 38 . 
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Fig . 7 7 :  Heylan , F . :  S .  Cecilio . Cat . núm .  6 1 . - Fig . 78 : Leubisindo II , Cat . núm .  62 . - Fig . 79:  Amean
do iii . Cat . núm .  63 . - Fig . 80: Ascanio I V .  Cat . núm .  64. - Fig , 8 1 :  Juliano V. Cat , núm .  6 5 . - Fig . 8 2 :  
Augustulo VI . Cat . núm .  66 . - Fig . 8 3 :  Martinio VII ,  Cat . núm ,  6 7 . - Fig . 8 4 :  Isidoro VIII . Ca t .  núm .  
68 . - Fig . 8 5 :  Pedro IX . Cat . núm . 6 9 . - Fig . 8b:  Flavio X .  Cat . núm .  70 . - Fig . 8 7 :  S .  Gregorio X I . 
Cat . núm .  7 1 . - Fig , 88:  Honasterio XII . Cat . núm . 72 . 
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F i g .  89: Heylan, F . :  Opato XIII . Cat . núm .  7 3 . - Fi g ,  90: Pedro X I V .  Cat . núm .  74 . - Fig. 9 1 :  Zoilo X V .  
Cat . núm . 75 . - Fig . 92: Juan XVI . Cat , núm .  76 . - Fig.  9 3 :  Valerio X VI I . Cat . núm . 77 . - Fig . 94: Lu
sidio XVIII . Cat . núm .  78 . - Fig . 95: Juan XIX . Cat .  núm .  79 . - Fig ,  96: Juan X X .  Cat . núm .  SO . - Fig . 
97:  Viso XXI . Cat . núm .  8 1 . - Fig .  98 : Juan XXII . Cat . núm . 8 2 . - Fig . 99: Juan X XIII . Cat. núm .  8 3 . 
F i g ,  100: Sereno XXIV. C a t .  núm . 8 4 .  
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Fig ,  1 0 1 :  Heylan, F . :  Mancio X X V .  Cat , núm .  8 5 , - Fig.  102: Respeto XXVI . Cat , núm .  8b , - Fi g ,  103: 
O runcio X X VI I .  Cat . núm .  8 7 . - Fig, 104: Oroncio X X VIII . Cat , núm .  88 , - Fig. 105:  Pedro X XIX . Cat . 
núm .  89 . - Fig ,  106:  Honorio XXX . Cat , núm .  90 , - Fig , 107:  Canonio XXXI . Cat . núm .  9 1 . - Fig ,  108:  
Estevan X X X I I , Cat . núm .  92 . - Fig .  109: Bado XXXII I . Cat . núm .  93 . - Fig . 1 10 :  Bisino XXXIV. Cat . 
núm . 94 . - Fig ,  1 1 1 :  Filix X X X V .  Cat . núm .  95 . - Fig . 1 12 :  Deterio XXXVI . Cat . núm .  96 . 
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F i g .  1 1 3:  Heylan , F . :  Alá X X X VII . Cat . nú m .  97 . - Fig .  1 14: Antonio X X X VIII . Cat . núm .  98 . - Fig . 1 1 5: 
Argivado X X XI X . Cat . núm . 9 9 . - Fig . 1 16 :  Bapario X L .  Cat . núm .  1 00 . - Fig.  1 1 7 :  Juan X LI .  C at .  núm .  
1 0 1 . - Fig . 1 18 :  Centurio X LII . Cat . núm . 102 . - Fig . 1 19: El euterio X LIII . C at .  núm . 103 . - Fig . 120:  
Tritemundo X LI V .  Cat . núm .  104 . - Fig . 1 2 1 :  Dadi!ano X LV .  Cat . núm .  105 . - Fig .  122 :  Adicano X LVI . 
Cat . núm . 106 . - Fig .  123:  Baldigio X LVII . Cat . núm .  107 . - Fig .  124: E xi! ano X LVII I .  Cat . núm .  108 . 
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1 36 
Fig , 1 2 5 :  Heylan , F . :  Daniel X LIX . Cat . núm . 109 . - Fig .  126:  Gericasio L .  Cat . núm . 1 10 . - Fig . 1 2 7 :  
Toribio LI . Cat , núm .  1 1 1 . - Fig . 128:  Agilaro LII . Cat . núm .  1 12 . - Fig .  1 2 9 :  Gebai'do LIII . Cat . núm .  
1 1 3 . - Fig . 130: Sentilano LIV .  Cat . núm . 1 14 . - Fig . 1 3 1 :  Samuel LV . Cat . núm .  1 1 5 . - Fig . 1 32 :  Ger
basio LVI . Cat . núm .  1 16 . - Fig . 133:  Recaredo LVI I . Cat . núm .  1 17 . - Fig .  1 34: Maxilano LVIII . <;:at . 
núm .  1 18 . - Fig.  135:  Senagonio LIX . Cat . núm .  1 19 . . - Fig . 136: Nifridio LX . Cat . núm .  1 2 0 . 
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Fig.  1 3 7 :  H eylan, F . :  Samuel LXI . Cat . núm .  1 2 1 . - Fig . 138:  Pantaleón LXII . Cat . núm .  1 22 . - Fig . 
1 39: Gundaforio LXIII . Cat . núm .  123 . - Fig .  140: Pirricio LXIV .  Cat . núm .  1 24 . - Fig.  1 4 1 :  Gapio LXV. 
Cat . núm .  1 25 . - Fig . 142 : Fray Fernando de Taiavera . Cat .  núm .  126 . - Fig . 143: D.  Antonio de Rojas . 
Cat . núm .  1 27 . - Fig .  144: D .  Pedro Portocarrero . Cat . núm .  1 28 . - F i g .  145: D .  Francisco de Herre
ra . Cat . núm .  1 30 . - Fig .  146: D .  Pedro Ramiro de Alva . Cat . núm .  1 30 . - Fig .  147: D .  Gaspar de Ava
los . Cat . núm . 1 31 . - Fig .  148 : D .  Fernando Niño . Cat . núm .  1 32 .  
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1 56 
Fig . 149: Heyl an , F . :  El monte Valparaiso antes 1595 . Cat . núm .  49 . - Fig . 150:  Dedi catoria a la I nfanta 
Margarita de Austri a .  Cat . núm . 57 . - Fig .  1 5 1 :  Marti rio de S .  Cecil ia  y escudos . Cat . núm .  141 . 
Fig . 152:  S .  Cecilia en una cueva . Cat . núm .  163 , - Fig .  153:  Dos cabal leros oran ante La Vi rgen de l a  
Salceda . - Fig .  1 54:  D .  Pedro Guerrero . Cat . núm .  1 33 . - Fig . 1 5 5 :  Escudo real . Cat . núm .  1 55 . - Fig . 
156: D .  Juan Méndez. Cat . núm .  1 34 . - Fig . 1 57:  D .  Pedro de Castro . Cat . núm .  1 35 . - Fig . 158:  D .  Pe
dro González de Mendoza . Cat . núm .  136 . 
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Figs . 1 5 9 ,  160 y 1 6 1 :  Heylan , F . :  Santiago en Clavij a .  C at .  núm .  146 . - Fig.  162:  Escudo de M artín 
Fernández de Portocarrero . Cat , núm .  147 . - Fig. 163:  Sierra Nevada . Cat . núm .  148 . - Fig . 164: Ta
bla de cálculos matemáticos . Ca t .  núm .  149 . - Fig . 165: Escudo del Arzobispo Albanell . Ca t. núm .  1 50 . 
Fig.  1fi6 : Frontis de la primera parte del Mayorazgo Real . Cat . núm .  1 51 . - Fig .  1 6 7 :  Dos santos j esui
tas . Cat . núm . 1 52 .  
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Fig . 168 : H e ylan , F . :  Escudo del Arzobispo Albane ll o .  Cat . núm . 1 54 . - Fig . 169: Escudo de Doña Ana 
de Castil l a .  Cat . núm .  1 56 . - Fi g .  1 70:  Cristo crucificado . Cat . núm . 1 5 7 . - Fig . 1 7 1 :  I mpreso de Fran
cisco H e yl an . - Fig.  1 72 : Escudo de D .  Fernando Alonso del Pulgar . Cat . núm .  1 58 . - Fig .  173 : Portada 
del Iuris Spiritualis . Cat . núm . 1 59 . - Fig.  174: Escudo de Granada . Cat . núm .  160 . - Fig . 1 7 5 :  Escudo 
Religioso . Cat . núm . 16 1 . - Fig.  176: Heylan , B . :  Inmaculada . 
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Fig . 1 7 7 :  Heylan , B . : Escudo de armas del Cabildo compostelano . Cat . núm . 166 . - Fig . 178: Inmacula
da con paisaje .  Cat .  núm .  167 . - Fig .  179:  Escudo de l a  familia Olivares . Cat . núm .  1ó8 . - Fig . 180: 
Virgencon el Niño en orla . Cat . núm. , 1 69 . - Fig .  18 1 :  S. Antonio de Padua . Cat . núm . 1 70 . - Fig . 182: 
Escudo de D .  Juan Rincón . Cat . núm .  1 7 1 . - Fig . 183:  Escudo con campo presidido por cabeza de león . 
Cat . núm .  1 72 . - Fi g ,  184: Escudo ovalado flanqueado por perros . Cat . núm .  1 73 . - Fig.  185:  Escudo con 
águila monocéfal a .  Cat . núm . 1 7 4 .  
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F i g .  186: Heylan , B . :  Escudo del Arzobispo Carrillo . Cat . núm .  1 75 . - Fig . 187: Cristo con la crtiz a 
cuestas . Cat . núm .  165 . - Fig.  188 : Inmaculada con atributos . Cat . núm .  176 . - Fig .  189: Triunfo de l a  
lnmaculada sobre el diablo . Cat . núm .  1 7 7 . - Fig .  1 90:  Escudo real . Cat . núm .  178 . - Fig .  1 9 1 :  Heyla n ,  
A . : Portada d e l  Secretario d e l  Rey .  Cat . núm .  1 79 . - Fig . 192:  Portada d e  l a  H istoria eclesiástica.  C a  t .  
núm . 180 . - Fig . 1 9 3 :  Virgen con e l  Niño . Cat . púm .  18 1 . - Fig . 1 9 4 :  L a  Virgen del Triunfo . Cat . núm .  
182 . 
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Fig . 1 9 5 :  Heylan,  A . :  Escudo del Arzobispo CarriHo . Cat . núm . 186 . - Fig.  1 9 6 :  Portada d e  la Histori a 
eucarística , Cat . núm . 183 , - Fig . 1 9 7 :  Portada del Hospital Real de la Cort e ,  Cat . núm .  185 . - Fig .  198:  
Portada del Gnomon . . .  Sacri Montis . Cat . núm .  187 . - Fig . 199: Escudo del Arzobispo Carrillo con ra
maj e . Cat . núm . 188 . - Fig.  200: Portada de la Historia sexitana , Cat , núm .  189 . - F i g .  201 : Escudo del 
Arzobispo Marín. Cat . núm . 191 . - Fig . 202: Portada de la Defensa de la Inmaculada . Cat . núm .  19:l . 
Fig . 203: Virgen con el Niñ o ,  Cat . núm . 1 93 .  
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2 1 2  
Fig ,  204: Heylan , J . : Escudo d e  D .  Agustín d e  Hierro . Cat . núm . 194 . - Fig .  205: Escudo del Arzobispo 
Escolano . Cat . núm . 1 95 . - F i g .  206: Courbes , J . :  Escudo del Conde Duque de Olivares . Ca t .  núm .  203 . 
Fig . 207:  Retrato de José de Vel a .  Cat . núm .  2 04 . - Fig . 208 : Cárdenas , Fray I :  Escudo nobil iario . Cat . 
núm .  200 , - Fig , 209:  Portada de los E l ogios a María Santís i ma . Cat . núm .  201 . - Fig . 2 10:  Inmaculada . 
C at ,  núm .  2 02 . - Fig .  2 1 1 :  Gutiérrez , P . :  Escudo de D .  Juan Oueypo de l lano .  Cat . núm .  2 1 2 . - Fig . 2 1 2 :  
Portada d e  l a  Vida , martirio S .  Eufrasio . Cat . núm .  2 1 3 .  
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Fig , 2 1 3 :  Gutiérrez , P . :  I nmaculada . Cat , núm .  2 14 . - Fig .  214:  Escudo de D .  J .  Manuel Pantoja y Fi
gueroa , Cat . núm .  2 1 5 . - Fig . 2 1 5: Escudo del Arzobispo José de Argai z .  Cat . núm .  2 16 . - Fig . 2 1 6 :  
J arrón con flores , Cat . núm .  2 1 7 . - Fig .  2 1 7 :  Escudo d e  l a  C asa d e  Olivares . C a t .  núm .  218 . - Fig .  2 1 8 :  
S .  Pascual . Cat . núm .  2 19 . - Fig . 2 1 9 :  Escudo nobiliario . Cat . núm .  2 20 . - Fig . 22- : Pi mente l , A . : E s 
cudo Arzobispal . C a t .  núm .  224 . - Fi g ,  2 2 1 : Escudo episcopal sostenido por dos ángel es . Cat . núm .  225 . 
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Fig . 2 2 2 :  Gómez , A . : San Fernando . - Fig . 223:  Serrano , A . : Escudo nobil i ari o .  Cat . · nÚm .  2 27 . - Fig . 
224: Escudo nobi li ario . Ca t .  núm . 228 . - Fig.  225:  S .  Pedro Pascual de Valenc i a .  Ca t .  núm . 229 . - Fig . 
226:  Gamarra , M . :  Virgen con el Ni ño . Cat . núm . 205 . - Fig . 227:  Nuestra Señora de l as Tres Necesi 
dades , Cat . núm . 206 . - Fig.  228 : Nuestra Señora del Rosario . Cat . núm .  207 . - Fig ,  229:  Virgen del 
Triunfo . Cat . núm .  208 . - Fig . 230: Niño Jesús del Convento Santa Cru z .  Ca t. núm . 209.  



LAMINAS 21 7 

Fig . 2 3 1 :  Romero , F . : Escudo de D .  Pedro Herrera de Soto . Cat . núm .  226 . - Fig .  232: Valenzuela:  Es 
cudo de D .  Francisco de Cabrera y S ande . Cat . núm .  232 . - Fig . 233: Val divieso , P . :  Virgen Dolorosa . 
Ca t .  núm . 23 1 . - Fig . 234: Arglieta , S . : Nuestra Señora de los Remedios . Ca t .  núm .  196 . - Fig .  235:  
Muño z :  Virgen con el Niño . Cat . núm .  2 2 1 : - Fig.  236: Gamarra , R . A . : Triunfales fiestas a la canoni
zación de S .  Jua n de Dios . Cat . núm .  2 10 . - Fig.  237: Sta . Ana , Virgen y el Niño . Cat . núm .  2 1 1 . - F i g .  
238 : S .  Pío V . - Fig .  2 3 9 :  Olí  vares , M .  : El D r .  Felipe F ermín ora ante la Piedad . Cat . núm .  222 . 
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Fig.  240: Strasser: Ilustración de1 1fbro de González de Mendoza . - F i g .  241 :  Ilustración del libro de Gon
zález de M endoza , - Fig . 242 : Heylan , F . : Escudo Real . Cat . núm .  1 53 . - Fig ,  243: Collaert , A . : La Cir
cuncisión . - Fig .  244: Impreso de Bernardo Heylan . - Fig . 245: Olivares , M . :  Retrato de D. Luys de Paz 
y M edrana . Cat . núm .  223 . 


