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Algunas consideraciones sobre la estancia 
espaiiola de Agostino Mitelli y Angelo 

Michele Colonna (1658-1662) 

Pocas presencias a rtfsticas foraneas resultaron tan trascenden
tes en la Espana del Siglo de Oro como la de 10s fresquistas bolo
fteses Agostino Mitelli (1609-1660) y Angelo Michele Colonna 
(1600-1687).' Pese a la brevedad de su estancia en la Corte de 
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Felipe IV, et éxito y el impacto de su obra fu~ron de una absoluta 
contundencia; su estilo y su concepto espacml, su repertorio de 
omall1entos y su técnica, revitalizaron e hicieron resurgir con fuer
za la casi inexistente tradicion espaii.ola de decoradores murales 
al inspirar, estimu1ar y ensenar a mas de una generaci6n de pin~ 
tores cortesanos. Insignes figuras del panorama artistico madrile
no de la segunda mitad del siglo XVII, como Juan Carreno de 
Miranda, Francisco Rizi, Claudio Caello. José Ximénez Donoso o 
Antonio Palomino partieron de la lecci6n de los bolofieses eo 5US 

experiencias pict6ricas decorativas, a la par que difundieron la 
quadratura bolofiesa y 5US ornatos por varias de las pl'incipales 
ciudades espafiolas, donde eo ocasiones artistas de menor talla, 
pero fascinados por esta novedad artistica y técnica, emularon las 
creaciones del duo italiano y sus seguidores cOltesanos en ambitos 
incluso de la mas extrema periferia cultura!. 

El impacto de la presencia de Mitelli y Colonna en Espana 
puede sin duda ser considerado por la evaluaci6n de los consecuen
tes antes aludidos, pero 5610 puede comprenderse en su verdadera 
dimensi6n si a la par se conoce la situaci6n previa a su lIegada en 
el ambito artistico que 105 acogi6. Cuestiones tan discutibles como 
el temperamento espanol sirvieron en alglin momento a 105 histo
ri6grafos del arte para explicar el rechazo de Velazquez a practi
car la técnica del fresco,z y como el maestro sevillano, muchos 
artistas debieron tener, fuera cual fuese el motivo, poca inclinaci6n 
a aprender y practicar esta modalidad pict6rica. 

El flujo de artistas italianos hacia la Peninsula l bérica fue una 
fructifera realidad ya consolidada en el reinado de los Reyes 
Cat6licos,3 y desde las primeras décadas del siglo XVI, cuando las 
nuevas conientes del Renacimiento habian .sido recibidas en 
Espana, se sinti6la necesidad por parte de 10s sectores mas culti-

Sobre este partieular se manifest6 J[;SJ-:I'~: l\ lùIITjN~:Z. DiseuJ"8OIl proc/ieablcs del nobiUsimQ 
arlr de la pilllllra, Madrid , Almi, 1988, p. 197-198; .Ambos dOlI IVeh\zq\l(!~"/ su "/emo Juan 
Ilautistadcll\lazol fueron muy enemigos de la pintura al fn:'!lCOporcau~adellQhallnrseCOll 
lInimoderesistir semejantetrabajoporseren estremo dc obrar muy dificultosoy se rejecuta· 
~o con mucha prontitud y practica ha~ituada,"/ ('I no !loder valef1l(' dci natura!, sino porel dibu· 
Joygraneoll8lderaci6nenlasdistancIOS· . 

De 105 artistas italian05 que tmbajaron en Espai'la dcsdc cl siglo XlV hasta fine> del rei· 
n.ado de los Reyes Cat6licos, trota la m.in no supcrndll obrn dc ANmu; ~: D~: BalQI. I~:. Art/sin d/l· 
[,ells ef! Espaglle du XN.me siécle aux RojJi Ca/hoiiqllell, Pam, Le Temps, [965. Sobrc et pape! 
!Ie[adip[omaciaenlosintercambi05artistirosproducidosduranteetreinadodeaquell(115 __ 
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vados de la aristocracia y por la propia monarquia, de emular las 
creaciones italianas de aquel periodo, Asi, se inicio un desigual 
pero constante demanda de fresquistas italicos en Espana, inicia
do al parecer hacia 1533 con la contrataci6n por parte de 
Francisco de 105 Cobos, secretario de Carlos V, de Julio de Aquiles, 
pintor adscrito al entorno romano de Rafael,' a quien se le uni6 
aiios después, ya en Espana, el también decorador Alejandro 
Mayner, personalidad mas enigmatica, de posible procedencia 
genovesa. Ambos formaron durante aoos un fecundo duo, de cuyas 
obras pervive en la actualidad, tal vez como la mas relevante de 
cuantas l'ealizaron, las pinturas del Peinador de la Reina y de las 
Salas de las Frutas en la Alhambra de Granada. Tras ellos hubo, 
durante todo el siglo XVI, una amplia nomina de artistas mas o 
menos relevantes, como los genoveses Peroli, que sirvieron a don 
Alvaro de Bazan decorando su palacio del Viso del Marqués a par
tir de 1569,~ Cristoforo Passini de Sabbioneta, respoosable de 105 
frescos del castillo-palacio del duque de Alba en Alba de Tormes,& 
oel numeroso grupo de artistas que Felipe II requiri6 para la deco
raci6n de su empresa mas ambiciosa, el monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, entre 105 cuales destacaron Federico 
Zuccari, Luca Cambiaso y Pellegrino Tibaldi.' 

El panorama artistico espanol de mediados del XVII, momento 
en el que Felipe IV decide finalizar la decoraci6n de las salas prin
cipales del Alcazar de Madrid, carecia de figuras capaces de cubrir 
la demanda de decoraciones murales como las realizadas en Italia 
desde comienzos de aquel siglo, Muertos los pintores manieristas 
que satisficieron las iniciativas artisticas de Felipe IIl,8 herederos 
en buen numero de 105 italianos venidos a Espaiia para trabajar 
en el monastel'io de El Escorial, ningUn pintor se mostr610 bastan-

~tcsisdoctornldeJU"Nl\1ùNUt:I.l\1MniN GAI!CiA.A,./e)'diplomaciaellel/"f!.illado 
<k/osReyes Ca l61icos, l\1udrid, Fundaci6n Universitaria Espnilola,ZOOZ 

'ROSA L61'~;z TOHRI.IOO, Los Kru/CIlCOS de Rafacl y Udilie 1m la pilltura espl1l1ola . /-<1 eS/lira y 
lalagio de CarlOl! V, _Sloria detl·Arte. , 1987, p. [71·183. 

Dlwo MGUL.Q !NIGlJ~;Z, PilllUlY' dci Relwcimienlo, Ars Hispani!U!, '·01. XlI. Madrid, Plus 
Ultra. [954.11.265 

• U:1S l\IAII'Ii:o;~ In: IIIUJO, Duque de A1oo. La &la/la de Miihlberg l'II las pinluros nwrol~s 
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BeJ[~= 6~:'~U~:07::~::;i'~~~ f/"f!.1ICQII i/alianos de El Esoorial, Madrid. Eloct.~, 1993. 
Sobre ~loI!. véase l\IAùOAI.I':''lA UJ'tIERT'" l\!oJo<-rm'A, Los Pinll)l"€s de la Corte de foel,pe III. 

&. Calltl Real de El Paroo, Madrid, Colllunidad de Madrid, 2002 
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te capacitado en la ejecuci6n de grandes decoraciones COmo para 
compiacer a l entendido Felipe IV. Es sinlomatica en este sentido 
la anécdota recordada por Palomino respecto a unas pinturas que 
eo 1641 realizo Francisco Camilo eo la Galeria de Ponient€ del 
Alcazar de Madrid, 185 cua]es representaban diversos episodios de 
las Metanwliosis de Ovidio. Felipe IV, al contemplar esta obra de 
Camila, decepcionado, exclam6 que «Jupiter parecia J esucristo y 
Juno la Virgen Santisima», al percibir en Ias pinturas la falta de 
espiritu heroico consustancial a estas ioonografias mitol6gicas.' 

Asi, mientras la alta aristocracia italiana convertia en ambitos 
Ilenos de sugerencias espaciales e iconograficas los interiores de 
5US palacios a golpe de pincel, eo Espafia la Corte recurrfa a exce
sivamente simples soluciones decorativas, derivadas de patrones 
manieristas carentes de cualquier innovaci6n, como evidencian las 
pinturas del techo del Sal6n de Reinos del palacio del Buen 
Retiro, !O cuyo manifiesto anacronismo queda subrayado al conside
rar que por aquellos anos Piet ro de Cortona pint6 una de Ias obras 
cumbre de la decoraci6n barroca, El Triunfo de la Divina 
Providellcia en el salan del palacio Barberini de Roma, realizada 
entre 1633 y 1639. 

Las reformas interiores del Alcazar de Madrid, una vez conclui
das las obras fundamentales del nuevo real s itio del Buen Retiro, 
pusieron de manifiesto una vez mas la inexistencia de arnstas 
espaòoles capacitados para ejecutar una gran decoraci6n, por lo 
que se plante6 una vez mas la necesidad de recurrir a artistas ita
lianos dotados en esta practica. El rey Felipe encomend6 - persua
dido por el marqués de Liche, don Oaspar de Haro, hijo del enton
ces valido Luis de Haro - la contrataci6n de un gran decorador a 
su pintor de camara y aposentador, Diego de Silva Velazquez, 
como uno de los fines de su segundo viaje a Ita li a, realizado entre 
1649 y 1651. Pietro de Cortona fue el artista objetivo del monarca 

A/gwws considemcjof!es lIolJ/"l~ lo estancia espailola de A Mitelli Y AM. Colol!na 327 

en un principio, pero ante la negativa de éste, se inici6 la busque
da de otra opci6n. Fue el noble boloilés Virgilio Malvezzi, vincula
do tanto por tradici6n familiar como por su propia biografia con la 
monarquia espanola, quien hizo ver al pintor espanolla idoneidad 
de dos artistas ya entonces consagrados en el panorama artistico 
italiano,!' si bien desconocidos para 105 espanoles. Fueron como es 
sabido estos artistas el duo bolonés compuesto por Agostino Mitelli 
y Angel Michele Colonna, quienes ya habian servido al marqués y 
estaban avalados por una amplia y exitosa trayectoria artistica en 
diversos territorios italianos. 

Este articulo presenta algu nos de los resultados de la investiga
cion que he llevado a cabo en los liltimos tres anos sobre la estan
cia de Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna en Espana, parte 
de la cual fue defendida como trabajo de segundo ano de doctora
do en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Granada, donde obtuvo la maxima calificaci6n . Pretendo aqui pre
sentar diversas reflexiones sobre la estancia de los artistas en la 
Corte de Felipe N, dirigidas en especial al publico bolofiés, que tie
nen como fin no s610 presentar un resumen de la actividad artisti
ca de los pintores durante su soggiorno, sino completar éste con 
otras ioformaciones que permitan a los interesados en este siogu-
1ar episodio continuar en investigaciones fut uras el analisis de la 
trascendencia y el significado de la obra espafiola de Mitelli y 
Colonna. Considero por tanto Ias fuentes disponibles en Espana, 
tanto impresas como documentales, sobre este concreto episodio, a 
la vez que me refiero con brevedad a los testimonios, tanto grafi
oos como pict6ricos, que de éI nos han lIegado. 

La estancia de Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna en 
Madrid al servicio de Felipe IV fue un episodio destacado por la 
historiografia artistica desde momentos muy cercanos a la conclu
sion de la misma. S in duda, los dos bolofieses se convirtieron al 
menos para a lgunos de sus contemporaneos en verificadores del 
tOpico del artista que asciende en la sociedad por la protecci6n y el 
reconocimiento de un prfncipe, y que en el caso concreto de la rela
ci6n de pintores italianos con monarcas espanoles, tenia su para-

" Joot WIS CoI.O~n:lI, Dar CI Su ,lfageslCld algo bue/w. Four lellen from Vellizquu lo 
VirgdioMalt'UZi,.The Burlington Magazine •• CXXXV, 1993, p. 67-72 
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digma en el vinculo que entre Carlos V y su hijo Felipe II estable
cieron con el gran Tiziaoo Vecellio.l~ La ffias insigne abra de la his
toriografia artistica boloii.esa del Seiscientos, la Felsùw Pittrice del 
can6nigo y arist6crata Carlo Cesare Malvasia, ya recogi6 en su pri
mera edici6n de 1678 un importante pasaje relativo a la estancia 
de las artistas en Espana, dentro de la biografia conjunta dedica
da a Mitelli y Colonna por el autof. Si bien Malvasia traz6 un 
gui60 bastante aproximado y ciertamente documentarlo de los 
afi05 que las artistas pasaron en Madrid, existe cierta eoofusi6n en 
su relato, derivada de su desconocimiento de los reales sitios espa. 
iloles, y del origen orai de bastantes de 5US informaciones." En los 
siglos siguientes, las obras de Crespi\ol y Antonio Bolognini 
Amorini,'5 contribuyeron a ilustrar algo mas este episodio de la 
vida de 10s artistas, pero sin resolver algunas de las confusiones 
emanadas de la lectura de Malvasia, a la vez que creamn otros 
nuevos, 

El pintor y escritor de arte Jusepe Maltinez, contemporaneo de 
Mitelli y Colonna, informo en sus Discursos de la motivaci6n de su 
venida a Espana, acertada en esencia pero no en los detalles, y de 
su decisiva intervencion en el resurgir de la técnica al fresco en 
Espana, pero su memoria le traicion6 al recordarlos como .. 105 
Colonas", olvidando y confundiendo la verdadera identidad de uno 
de ellos, al asimilarlos a algo parecido a una estirpe de pintores,l6 

" 1.000\100 VEORIA."I, RacoJta de' Pittori, Scultori, et Archi/elli Mod(meBi piu f%kbn. 
Modena. Saliani, 1662. p. 30-31, rucu<lrda <l] vinculo de Mitelli y Colonna con F<llipe IV co la 
misma relaci6n que a Tiziano y Carlos V, consid<lnlndo tanto a unos como al otro paradigmas 
delaprotecei6ndelosartistasporlosprincipes. 

li CJ.RJ..o C.:sARE MAl.\'AS~\. Felsino Piltricc. Vite dc' pittori boIogIICHi, Bologna, Tipografia 
Guidi all'Ancom, 1841, Il, p. 356, comenta !KIbre nuestros pintorell: .• Giunti in Madrid. furono 
subito posti a fare nel palagio del Bel Ritiro due pI'O!Ipcuive •. Sul)(m\(~~ por otros autoTeS que no 
fucen cl palaciodcl Buen Rctiro, sinoen <li Alcllzar, dond<l Mitelli yColonna oomcnzarona pin· 
tartrMsull<lgllda,en<lfectounafachadacondo.~ perspL'Ctivas. Asi,cn <lI elenco Ilul6gntfo de 
Colonna de sus obrM, inserto en elmllnuscrito del pudr.;, GiOVANNI r.lm:l.I.l, Vi/a el Opere di 
AgO/!liuo Mi/cIIi. Bologna, Bibliotet:a Comunale dell·Archi~,'innnsio. Ms. B.3375, (sobre este 
monuscrito. \"éaS<l la nota 21l fol. 99u, rucuerdu<lsta inwIVenci6n del modoqucsigue : . alan\'O 
u.na fazata dipinta con 2 Prospetive ne quarto da baSiSO di S.M", n<llsuogiardino •. Lareferen· 
cla al Cuarto Bajo remi\.<) sin dudas no al palacio del Bucn Betiro, ijino al Alcaz!lT. Si,.,,'a este 
ejcmlliocomomuestrndeinsinexactitudesd<ll t<lxtode Malvllsia. 

"Lu!GI CRESI~, Vile wl PiI/ori Bolognesi 11011 descrll/e Il,,lIa f.èbùlO l'il/ricc. In Roma. nella 
~tamperiadiMarcoPagliarini, 1769.p.31-49y51_57. 

A.'-ro:;IO BoI.OGS1:;1 A.\1011!:;1. Vite dei piI/ori ed arlifici boIogllcsl, Bologna, Tipi 
Governati\'; alla Volpe, 1841. p. 291-344 

.. J. i\Lum:;t:7~ Discursos cit., p. 198, . Bcparo S.M. <ln que parn adornar los techos. g:tIeri. 
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La obra impresa en la que con mas fidelidad se describe la obra 
madrilena de Mitelli y Colonna es sin duda el Parnaso espanoi 
pintoresco y iaureado de Antonio Palomino, aparecido en 1724. En 
la vida que de VeIazquez escribe Palomino se inserta la noticia de 
la venida a Espana de los boloneses y una amplia referencia a las 
obras que alli realizal'on. 17 Después de Palomino, tan s610 el ilus
trado Antonio Ponz, en su monumental Viage de Espafia, aporta 
noticias de relieve sobre la obra de los boloneses en Madrid. '8 Poco 
sin embargo aparece de nuevo sobre este particular en otTO de los 
c1asicos de la historiografia artistica espanola, como es el 
Diccionario de Cean Bermudez. ' 9 

Si bien el uso de escribil' biografias de artistas ilustres estuvo 
extendido tanto en Italia como en Espana durante el siglo XVII, 
no fue tan frecuente la dcdicaci6n de una obra a un solo artista. En 
Espana 5610 se tiene noticia de una biografia de artista concebida 
como obra en si misma, la que de Velazquez se propuso escribir 
Juan de Alfaro,:IO mientras en Italia este caso se repiti6 con mayor 
asiduidad; pl'ueba de elio son las biografias de Bernini, Pietro de 
Cortona, o los manuscritos que el padre Giovanni Mitelli dedic6 a 
la memoria de su padre Agostino, conservados en la Biblioteca 
Comunale dell'Archiginnasio de Bolonia. Estos manuscritos cons
tituyen por su singularidad un vali oso testimonio no solo de la vida 

as.b{,,·edas.habiagmndedificult.adyrnltadepintores,qucpint.asenalfresoo;pnraesto,ypnrn 
queseintrodujesetnl modod<l I)inturacn Espa"a, por habercesado por es.pacio decuarell.ta 
aìios, mand6 a Velllzquez que enviasc a Italia por dos famosos pmw!"eS. Escnbi6 a Itnlia. vime-
mn IOI! pintores 1 ... 1 y después ncll $(l hnn illlroducido de tal mancm esle modo ~eobrar quc hnce 
emulaci6n de 11... ... lia. Est.os dO!l pintores se lIumaron 105 Colonas y Oli uno mun6 cn Espmia y el 
otro se \"olvi6 a Italia con muchos m«lros. ambos Il d08 con reputaci6n muy cumplida· . 

M-ro~IO PAI.O~UNO, El Pammw Espmloi Pinloresro y uwreodQ, Madrid. 1724. CitnmO!! 
por la modenHI cdici61l nnotlldll I>or NINi\. A\'i\.I~\ M,IYOR\', Vido.~, i\ladrid .. ~ilar. 1986. p. 183· 
187. El epigrafe en cl qU<l Palomino tratn dc lu estnncia en Madnd d.;, Mltelh Y CoIOllnu $(l tltu' 
la De las pill/(I/"(l8 qlle /lcva Ve/OZ(/lIez (l El Escorial de ordel! dc Su Mo,p!s/od. . . 

"M"TO:;IO PoS1.. Villgc dc E.~prula. Madrid, Viuda d<l Ibarra. 1776·1793, 18 vol!!. Edltl?n 
moderna cn Madrid, Aguilnr, 1988. L!ls descripciolles de Ailtonio POIlZ san es~lalmcnle vaho
saspamoonoccrdosdclasobrnsl1ladrilclÌasd<lMitelliyCololllla.lasd<)COratlon{>sdelucu]lu
la de la iglesia de la MCI'I;('(I y de In {>rmita d{> San Pablo d<ll Buen Retiro. Véase por 1... ... ,,(0 A. 

Po~; ~:~eA~=~~~~B:;~~;~" gi~;o:~~:~:~I6riro de 108 mas ilwilres pro(esoTl!s dI' 108 
&llas Artu l'II Espwla, Madrid, Viudll dc Ibarra. 1800, en S<lis volumenes. Véanse las VOCCll 

Coi.o~[~~~:~~\.~;'~~'~;~~~~il(~-""$/iro "spanoia del sigla XVII, Mndrid. Vi!KIT. 1999. p. 57. 

La autoraque hn pU<lstod<l mnnifiestoen la historiografia actual la importnncia de esta1l 
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de un artista elogiarlo por 5US coetaneos, sino también un docu
mento de la concepci6n de la HistOl;a del Arte durante la Edad 
Moderna. Si bien los manuscritos del padre Giovanni Mitelli fue
ron conocidos por 5US contemporaneos, y manifiestamente empie
ados por Crespi o Bolognini Amorini, continuan sienda una fuente 
imprescindible para evocar la existencia y la creaci6n de Agostin 
Mitelli, su circulo social y la cul tura de la que fue participe. La 
transcripci6n integra de los mismos - el conservarlo bajo la signa
tura B.3375, originai del mencionado autor , y el B.148, redactado 
con posterioridad y copia dieciochesca debida a l histOli6grafo bolo
Ms Marcello Oretti _21 han sirlo una de las bases de mi investiga
ci6n. Con estas fuen tes, y algunos documentos de a rchivo custodia
dos en el Generai de Simancas, Nota ria l de Madrid e Hist6rico 
Nacional,Z2 he podido realizar una ampl ia aproximaci6n a este 
periodo de la vida de los artistas, completada con la bibliografia 
adual que sobre esta cuesti6n versa, 

Retomando el proceso de la venida a Espai'i.a de los boloi'i.eses, 
es ya sabido el fracaso de la pri mera negociaci6n llevada a cabo por 
VeIazquez en 1650 para llevar a Mitelli y Colonna a Madrid, la 
cual fue posibilitada por la mediaci6n de Virgi lio Malvezzi, El fallo 
de este intento debi6 ser provocado, como se ha a puntado, por 
varias situaciones personales y fami li ares de los artistas, quienes 
prefirieron por ellas permanecer en ltalia,23 

manuscritos ha sido AnIUA..,"A ARFlCl,l.I, Per lo bibliogrofìa di J\goIItino e Giu8I!ppe Maria Mitefli, 
-Arte Antica e Moderna., III, 1958, p. 295-301. MAs rocientemente, hn considerarla amplias 
cuestianes de su redacci6n C. LAnE~IAKN, .'\gas/ÙIO Mi/ciii cit .• p. 23·41. Los manuscritassecita· 
mn coma G. MI'T!';lJJ, Vi/a cit .. y MARCEu.o OH~:rn, Cronica COI! molle No/i:ie PillO/'el/Che rica· 
m/a dalla Originale &rilla dal Padr<! Gioo/mi Mi/elli, Balonin. siglo XVIII. 

Il Los docu mento!; de S imancas t rotan de laa obrns de Mitelli y Colonna l'n l'I Alcazar de 
Mndrid y cn cl palacio d el Buen Retiro: 108 pr imeros fueron citndos por S. N. ORSO. Philiph IV 
ci t. , p. 70 Y 10$ segundos porJosf; MARIA ll~; AzcAIlAn-:,Auolelide {a cOIIslmcci6/1 del BI/eli l/e/iro, 

. Annles del [~sti tuw de Estudios fll adrileitos •• l. 1966, p. 99.136, 1..08 dci Arch ivo N(>I.1rial de 
Madn d, relahvos a la v!da privadn de 108 artistas cn la Cortc, fueron dadO!! n conocer por 
~b:RCt:l)t:s Aouu.ò y COllO cn sus compendiO!! No/icia~ IiObfl! pill/Ofl!8 madrile/los de 108 sigl06 
~VI Y XV" , Grm.mda, Universidad. 1978 y Doclllnellios /XlI"(! lo Hi~lorio de la l'inturo 
Ii.spU/Tola, I , Madnd, Museo dcI Prada, 1994. En el Archivo Histtirioo Nacional se conser,'a [a 
cal'Ul de pago a Colonna de partedesus t rnl>llioscn la rnadrilei'la iglesia dc la Mcn:e<:l.Esta 
ca rta fue plJblicada por J ACE,\s BEI!MOD~, Diccimlorio cit., VI, p, 377, y publicada de nue-.'O 
por A. Bma;-r COIII!!:A, Nueva~ obras y /lo/icias cil., p. 312. 

.. ~ta hip6tesis fuc planleada por AlDA MGUIA.,"O Ilt: MIGUt;l~ A/lgelo Michele ColQt!no: su, 
aportoci0/11!fJ a lo pill/uro boroca dl'rorolim eli /tolia . Ana[es de Bisturia dcI Arte de la 
Universid!ld ComplutensedeMadrid., VIII , 1998, p, 210: yargumenlllda con mayorso[idt>Zpor 
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No fue hasta anos mas tarde cuando los espanoles comenzaron 
de nuevo las negociaciones para que los artistas fuesen a trabajar 
a la Villa de Madrid; en aquell a ocasi6n fue el cardenal Giovan 
Carlo de' Medici el personaje que hizo viable tal empresa. Giovan 
Carlo habia sido promotor de importantes empresas artisticas en 
Florencia, en algunas de las cuales participaron Mitelli y Colonna 
como decoradores,:U y a causa de sus gestiones se convirti6 en un 
personaje clave en los intercambios artisticos entre la Toscana y 
Madrid.2S El vinculo del cardenal y los artistas se remontaba a 
1634, y su papel de pat1'6n de éstos influy6 sin duda en la venida 
de los mismos. Los part icu lares del proceso de contrataci6n han 
sido puestos de ma nifiesto en fecha reciente gracias al descubri
miento y publicaci6n de la cOlTespondencia del cardenal con sus 
agentes en Madrid y Bolonia, conservada en el Archivio di Stato 
de Florencia,a; la cua l evidencia la complejidad de las gestiones 
que fueron necesarias para permi tir el viaje de los pintores. 

Superados estos tramites, a finales de julio de 1658, Mitelli Y 
Colonna pa rt ieron de Bolonia, acompanados por sus hijos 
Giuseppe Mar ia Mitelli y Giuseppe Colonna, por Carlo Mari a 
Macheli, hijastro de Angelo Michele, y el criado Francisco 
Romano,27 El equipo emba rc6 en el puerto de Livorno, el cual esta
ba entonces bajo el control de 10s duques de Toscana; tras un viaje 

S, SALotrrPuI'S, Vel6zljue:e" IIo!io cit., I). 160-165. 
.. Sobrc cllllcccnazgo de Giovan Car lo dc' Mcclici y su relaci6n con Mitelli y Colonna. vél\lle 

SII.llA MASCAlCltl. Anticipazioni ~ltlmCC<!na/i8I11o del cardil10l GiOI/CIII Carlo de' Medici e sI/o 
coolribllloo/{ecolluiotli d"gli Uffizi, cn Actns dcI COllj,'I'CSO Gli Uffizi. Qllottro.wcoli d'ulla galie· 
no_ fa"li e documellli, F"lorencia, Olschki, 1982. volumen nnexo, p. 4 1-82; G. RAGGI, Il ruolo di 
A/l/{f'lo Miche/e ColOlllla c !\gOlflillO Mi/cIIi. pillori bolognesi. l1ello sviluppo della ocuola quadro· 
turistica 108<;0110, .Strenna Stor ica Bo[ognc!!eo, XLVI. 1996, p, 44 1·457: &''l'A MA!!lA MNITEUCCI 
- G. I~l, Angelo Miellefe Co/l>/]I!a e Aj:Ol</itlO Mi/cIIi al casino di via della Scala . cn &rra"to 
StudIOSI /tollO/Ii. Seriui di Sioria (Ielli/l'/e per 1'181ilulo Gcrmamco di Firenze. Fm.'1lzc. Le 
Letterc,I997,p.395·400, 

S.S,IWIIT,Vel6zquczenl/aliocit .. p.151,recuerdne6mocnl662elduqucde Mcdinn.dc 
las To~, cnwnC(!ll nlcuidc del l>lllacio dci Buen Rctiro, pidi6 al cardena!. a truvé!! dci cmbnj~
dor toscano cn Madrid. Giovnnni Battista Amoni, Un slI.'ltituto para e[ esc:en6grnfo Antomo 

Romano o Antonozi, quc acabnbn dc fullcccr. _ . 
li Dan cumplida cUl!nta dc estn documl!ntnci6n S. SALOR'f. VellizqueL en Ilo/IO Cll., p. 157-

167Y484-486,dondcpub[icalatrnllllCripci6ndelascartas 
r. h'i, p. 167, Salort maniliesta 8US dudas sobre si e[ criado Francisoo Romano estahll capii' 

citadoparapinlar,resetvaqucoompm1a 
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de mes y medio en barco, durante el cual sufrieron v8riOS percan
ces,~ lIegaron a las costas espafiolas, dirigiéndose de seguido a 
Madrid. Alllegar, como aclaran con unanimidad todas las fuentes 
fueron alojados en la Casa del Tesoro, amplio edificio aneXQ ai 
Alcazar ReaI, donde ademas de diversos servicios del mismo, se 
alojaban diversos personajes del entorno del monarca, como el pro. 
pio Diego Velazquez y su familia. No existe la misma unanimidad 
respecto al salario que percibian 108 artistas, algo en parte debido 
a la diversidad de monedas en circulaci6n tanto en Espafia como 
en Italia, si bien hay coincidencia en destacar lo e levado de los esti
pendios de 8mbos,29 asi como las comodidades de su instalaci6n en 
la Casa del Tesoro y la servidumhre con la que conlaron,ao 

Una vez instalados, los artistas comenzaron a trabajar en la 
decoraci6n de distintos espacios de la que entonces era la principal 
residencia de los Reyes de Espana, el Alcazar Real de Madrid, El 
edificio presentaba un austero y desigual aspecto exterior, fruto de 
las reformas llevadas a cabo desde la Edad Media en la primitiva 
estructura de un castillo arabe, pero en contraposici6n el interior 

'Dumnte la tmvesia, la naveen la que viajaban fue asaltnda por piratas IUroos, q uil'lles 
mptaron a uno de 10$ acompaiiantes de los pinlorcs, Carlo Maria Mncheli. quien a.demi'l era 
hijaslrode Colonna; sobre este particular, \'éa.'!e S. SALORT Poss, Ve16zquezell l/olia ciI., p. ]6i. 
n ORt:rrt. Croniro cit., p. ] l, reooge un rocuerdo del padre Giovnnni Mitelli que puede rclerir· 
se a aquella situaci6n: .Giooeppe Mitelli per il Golfo di Lione andnndo in Spagna si inoontfÒOl!I 
nimiei si ann6 ancora sopra del suo Vascello Livomese 1...1-. 

·C.C.l\IAI.\'ASIA, Felsina Pillrice cit.. Il. p. 356, informa dci sal:lTio que los artistas per
cibinnenMlldrid:_I'accordofu in centoventicinquc pczze da ouo il mcsc ;unniutodioosta 
prima d'ogni cosa di dieci mila lire. subito pngate. c promcssa n ciaschcdun ouaanterredein 
fincdal Re,ollre la casa pagata, eammobigliat.n, e ventinove dOfll.>ie nlensualipelvitto •. El 
PlldreGiovanni Mitel1iserefiereenN)petidasocllsionl!snlsulnrioquelospintore~recibian 
en Mndrid; \'énse M. ORf:rrl, Cronica cit., p. 6, recuerda que .t1lio Padre hnveva III Mese di 
Slllllriodai Rèdi Spagnn 30 doble al l'I1ese poi Cusu. Colori,Servo. et Scrve et fornime nlidi 
CIl~a li ~urono dnti di donativo prima di partiN) di Bologna per Spugnn 2 milln, e cinquecen· 
to hre di Moneta Bolognese. y en la )1. 8. afirma: _Mio Padre hnl'evil di salllrio ogni 1\1ese dal 
n~ di Spugna 100 pezze dà ()Ito per persona, di più ogni di me~7.n dobln per il suo mangiare 
il suo servitoN). Casafrnnca con Mobili binncherie. colori •. A. P ... l.()~IlNO, Vidos. p. 184.00I'I
firrllaqUeelsalnrioerapagndoalosartistnsmensualmenle,yhllcesnbl!rqueelellcargado 
rlelospagosfueDiegoVelazquez.yqueel importedel misrnofueaoordndooonelduquede 
Terrnnova.cntoncessuperintendcntedclnsobrasrcllies. 

Las nO\.icias mM prolijas sobre este particular las rccoge l'n su obra G. Mm:u.l, Vi/a cit. 
fuI. 14v: -furono subito allogiati nei Palazw Regio sollm le stnJl1.c del Tesoro- y 1\1. OIU.TII, 
Cromro cit., p. 8. recuerda que conlaron con '[ ... 1 Servitore, Cllsafmnca oon Mobili bianchene, 
oolori •. 

Algunasconsideracwne8 sobre la esiancia esparida de A Mitelliy AM. Colollna 333 

oontaba con una inusitada riqueza artistica, debida en su mayor 
parte a la excepcional colecci6n de pinturas reunidas alli desde 
tiempos de Felipe II. Las empresas decorativas emprendidas por 
Felipe IV tenian por finalidad actualizar segUn los criterios de la 
moda barroca a lgunos de 105 espacios mas representativos del 
regio edificio, y como se vio, se consideraba imprescindible para 
ello dotar estos ambitos interiores de decoraci6n al fresco. Pero lo 
cierto es que Mite ll i y Colonna concentraron sus esfuerzos inicia
les no en las salas de representaci6n del Alcazar, sino en espacios 
mas intimos, algunos de ellos de estricto uso privado de los monar
caso El mismo Colonna, en la lista de sus obras incluida en el 
manuscrito Vita et Opere di Agostino Mitelli, recuerda cuales fue
ron estas intervenciones, a l igual que lo hace Palomino, si bien 
éste ultimo olvida alguno de los trabajos de los boloneses en el 
vetusto palacio. 

l..os trabajos iniciales de 105 boloneses en el Alcazar se centra
ron en la decoraci6n de varios espacios del Cuarto Bajo de Verano, 
aposento Plivado de 105 reyes, para la cual se siguio un programa 
muy cercano al desalToliado anos aotes por 10s mismos artistas en 
las estaocias terrenas del Palacio Pitti de Florencia.31 Lo primero 
que realizaroo fue la decoraci6n de una de las fachadas del Cuarto 
Bajo del Rey hacia el jardin,32 y superada esta prueba ioicial , 
oomenzaron a pintar desde octubre de 1658, los techos de tres 
estancias consecutivas del mismo aposento.33 La primera sala eo 
ser pintada fue la del Despacho, con el asunto de la Calda de 
Faet6n; los pagos del andamio para la pieza «delante de la del 
Despacho» se rucieron en diciembre de 1658.31 8010 queda un testi
monio gnifico de estas estancias; Rosa LOpez Torrijos relacion6 con 

~CUIITO,EllUa"",<cri'OCil.,P.58;G. RAGGI,Notesulviaggiocit.,p.152. 
.. A esta fnchadn se N)fiere C.C. MAJ.I'NlIA, Pc/SÙIO Pil/I'ice cit., Il, p. 356. si bien la situa 

err6m:amunte,colllosevioen In nota 13,en cl palaciodel Bue" Retiro. L.i, rocuerdatnmbién 
Colonna cn la lista au\6j,.'Tnfll de sus t rllb.1jos ineluida en G. Mm:w, Vi/a cit .. foL 99v. micntras 
PalomirlOnohacemenci6ndeelln. 

G. RAGGI, Note sul ~'ioggi() cit., p. 162, publica lo;; pagos Il 100 nrt.esanoo que co~struyeroll 
deoct.ubroa diciembre de 16581011 andamios necesarios Pllm que Mitelli y Colonna pllltaran IO!! 
Il>ehoe de 1M tl"l'!l C!:Ilnncias del Cuurto Bajo. Estos pagos se encuentran en cl Arc~ivo Generol 
deSimflrlC3!l, Contadurlll Mnyor de CuentM, 3" Época,legajo 2995. Pagndor Fmncl~ de Arce. 
Y l<l fueron referidos por unterioridlld por S.N. ORSO, Plliliph N and Ih.: tkroraiIOl' ClI~ p. 70. 

.. G. RNx:1. Nole 8uluiaKl{io cii .. p. ]52 
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acierto uno de 105 dibujos de Mitelli conservados en la 
KUllstbibliothek de Berlin con et techo de Faet6n, basandose en la 
identificacion de una de las escenas laterales visibles en el diseno 
como Faeton ante Apolo. 35 1.os techos de las otras clos salas se deco
raroo con 105 asuntos de la Aurora y la Noche. Colonna también 
pint6 en los mismos aposentos un pequeTÌo oratorio con dos histo
rias y angeles.36 Tras finalizar las tareas en estas salas, se empie
aron en la decoraci6n de la Galerfa de la Reina, cuyos a ndamios se 
estaban haciendo el 25 de noviembre de 1658.37 De esta galeria 
hizo Palomino una acertada y sugerente descripci6n, que como eD 
el caso de muchas de las otras obras espailolas de 105 boloneses, es 
unico testimonio.3S 

En abril de 1659 comenz6 la pl'incipal intervenci6n de los bolo
fieses en el vetusto palacio: la decoraci6n del Sal6n de los Espejos,39 
pieza mas representativa del mismo y estancia privilegiada en la 
disposici6n de las colecciones reales de pintura. La motivaciém de 
esta empresa fue doble; por un lado, dar fin a las l'eformas interio
l'es del Alcazar emprendidas por Felipe IV, y por otro, crear un 
escenario digno para los esponsales de la infanta Maria Teresa con 
el rey francés Luis XIV, los cuales supusieron uno de los tratos 
cerrados con motivo de la Paz de los Pirineos. El analis is pormeno
rizado de este sal6n y del techo con la historia de Pandora, pinta
da por 10s boloiieses bajo la supervisi6n de Diego Velazquez y con 
la ayuda de Juan Carreno de Miranda y Francisco Rizi, requeriria 
un desarrollo que supera los limites impuestos para este trabajo. 
Tan s610 apuntaré la existencia de una carta enviada por Agostino 
a su amigo Giovanni Pedretti en Bolonia durante la realizaci6n de 
las pinturas del Sal6n (doc. I ), en la que recuerda que aquella obra 
era «Maggiore di quelle che sino ad hora si S0110 {atte», asi como 
menciona el acusado interés de Felipe IV por el avance de la 
misma, los deseos de Colonna por volver a Italia, la esperanza de 

,. ItosA LOJ>f:?; TO/IRLJOS, w mitologra CII la pi'lIullI cspa/iola elci Siglo de Oro, Madrid, 
Cdtedra. 1995,p.296. El dibujotiene el numero de inventuario 1358cnla bibliote<:aberlinesa; 
v4!ilIie E. F'f:ISBI.ATI, Agostino Mi/elli Drawillg~: UXIII E:rhibi/ioll {rom the KIIIlstmbliolhd, 
&r/"" Los Angeles, County Museum of Art, 1965, p. 61, n. BO. 

" G. Mm:uJ, Vita ciL, fo!' 99v. 
G. RAGcI, NOle sul L'iaggio ciL, p. 154. 

" A. PA.l.o~uso. Vidastit .. p. 253. 
" Ibidem. 
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obtener alguna recompensa del monarca, la pusilanimidad de 
éste, y el tratado de paz entre Espaiia y Francia acordado con las 
borlas de la infanta Maria Teresa. Destruido el Alcazar tras e l 
incendio de la Navidad de 1734, s610 restan de este salDn diversos 
testimoruos graficos, uno de los cuales, copia del episodio centrai 
pintado por Colonna, apareci6 hace pocos anos en el marcado anti
cuario espaiiol.o4O 

Del Alcazar pasaron los boloneses a trabajar al palacio del Buen 
Retiro, donde sus esfuerzos se centraron en una interesante cons
trucci6n de los jardines del real sitio, recordada como la ermita de 
San Pablo, si bien en real idad este edificio era un complejo forma
do por una ermita mas antigua y un sal6n de nueva pianta adosa
do a ella a modo de los casinos de jardin italianos. Este sal6n fue 
el que, tanto en su interior como en su fachada, decoraron Mitelli 
y Colonna; del techo del mismo se conserva un conocido boceto al 
61eo (fig. 2), el mas destacado testimonio de la actividad de los pin
tores es Espana . Las pagos relativos a esta obra, custodiados en el 
Archivo de Simancas, suministran ciertas noticias sobre la misma 
nocarentes de interés (docs. 5 y 5 bis); los artistas trabajaronjun
tos en esta obra desde agosto de 1659, tras concluir el techo del 
Sal6n de los Espejos, hasta marzo de 1660, y desde junio de aquel 
ano hasta febrero de 1661, meses después de la muerte de 
Agostino, fue Colonna en solitario quien acab6 la decoraci6n tanto 
de la fachada como del interior del sal6n. Ademas, en las cartas se 
libra un pago por una importante cantidad de papel pardo y bian
co, lo que pone de manifiesto la importancia del diseno previo y del 
empleo de bocetos en el proceso creativo de los boloneses. 

Ademas de las cuentas de Simancas y el boceto al 61eo antes 
aludido, perviven diversos dibujos relacionados con la decol'aci6n 
del sal6n de San Pablo; José Luis Sancho dio a conocer, como ori
ginai de Colonna, un boceto para el front6n de la fachada de la 

~tcchodcPUndOraycldibujocopiudcColonnn.véasedestudiodcF. PcredayA 
ATEH![)() F'foHNANOf:Z, Ve{(J;z(lllez y ei progroma det:omliL'o cit., donde desarrollan una propucsta 
dereconstrucci6nrnl.snducnlOlldibujossubsistcntcs,con lacuulnoestoydcllcucrdoporcl 
empleo inadccundo dc uno dc los dibujOll dc Berlin. Otra propucstadc recof\Stru cci6n:dcltodo 
d.e:saoortada. fuc publicada IlOr Joo~ l\1A.o,;Ut:L B,\.IUlt:rro, Dos dibujos para lo ~iXOf(lC/(StI de UII 
I«ho, . Villa dc Madrid_. 105-106. 1991, p. 78-89. \...cI$dibujos usados por Bnm:Ltoen su reco~s
tnKci6n fIO!IOn originalcs dc Mitelli o Colon na. yel resultado de su recomposicl6n. tampoco ~m. 
ride om cl esquema dcll.Ceho dci &\6n. G. RAGGI. NolI': BuI ~iaggio Clt., p. 154. cnllC3 con nClcr· 

lO la propuesta de Burbeito. 



336 Dauid Garcia Cue/o 

Fig. 2. AGOSTINO MITELLl Y ANGELO MICHELE COLONNA, Boceto para et techode/ 
Sa16n de San Pablo del palacio del Buen Retiro. Madrid Museo del Prado, 
in\'. nO, 2.907. Depositado en el Museo Municipal de Madr'id. 
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fig. 3 ANGELO JI.'1ICm;LE COWNNA, Grupo mitol6gico. Madrid, Biblioteca 
Nacional, Dibujo 88104. 

construcci6n,~' de cual recientemente Giuseppina Raggi ha rectifi
cado la autarla. Comparto con esta autora la convicci6n de que este 
dibujo es una copia dieciochesca de las pinturas de la fachada,~2 o 
tal vez de un baceto de Colonna. La misma investigadora ha pro
puesto la relaci6n entre un diseii.o original de Colonna conservado 
en la Biblioteca Nacional y et grupo de Céfalo y la Aurora (fig. 3) 

"Jos~ LUlS SA."CIIO GA.~I'A.R, La e*,,,ltllm de /QIi Loo"i etl IQlijardines de 108 AIIS/riOS, en Lo!J 
Ltooi.(I(j()8_1609)_ EscllltOf'l's ciel Re/Jacimie"lo ilalia/Jo al scroicio de la.CorIe de .Espmla, 
Madrid, Museo del l'mdo, 1994. p. 63-76. Etitedibujoesel B8500de la Bibhotern Naclonal 

" G. fW;c;1,Note./I/uiaggio ciL. p. I56. 
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Fig. 4. P~;DRO Tf,;Xr:IRA, El convento de la Mcrccd de Madrid. Detalle del PiallO 
dc Madrid (1656). 

que dehia ocupar el espacio centrai del techo del Sal6n,-I:! hipOtesis 
que se insertarfa en el tradicional reparto entre 105 dos pintores 
del diseno arquitect6nico y la composici6n figurativa, como 
demuestra sin dudas el proceso creativo y ejecutivo de la decora
ci6n del oratorio de San Girolamo de Rimini.4~ 

La ultima gran empresa iniciada por los boloneses en Madrid 
fue la decoraci6n de la cupula de la iglesia madrilefia de la Merced 
(fig. 4), destruida al igual que las demas obras madrilefias de Ios 
clos artistas, la cual no habia sirlo prevista en los acuerdos entre 
los artistas y la corona espafiola. Malvasia cuenta que, tras recha
zar Mitelli y Colonna la aferta econ6mica hecha por los frailes para 
que decorasen su iglesia, éstos pidieron que el rey intercediese 
ante los artistas, argumentando que el palacio rea I no podfa ser 
l11as que la Casa de Dios.~" La decol'aci6n interior de la iglesia de 
la Merced habfa sido iniciada antes de la contrataci6n de los bolo-

., I vi. !l. 155. Este dibujo es <li B8104 de la Biblioteca Naciollul. 
"Colonna compusoy pintOal 6leoun IJocetoque!!econ!!eIVuen Illactualidad para el asun 

to centrai del techo de este oratorio, lA ApOIoosi,; dc Sali Gim/anw. €lI eual fue presenlado ca la 
exposici6n Uli apparolo derorotioo ro:llperotO: l'or%rio di Sa" Girolamo. inaugurada el29 de 
noviembre de 2002 en RImini. De esta muestra no se hll impreso cnt~I~'O. 

.. C:C. M~.vASIA, Felsin(J Pittrice cit .. II, p. 358, dice I\lji: _Vedendo che non si er.n reso all'of· 
fcrtn dI dodiCI mila pezze da otto fatta loro da' RR.PP. della Mercede, perché pmgessero la 
ChiC!IU. consigliò quei RR. a supplicare il Re, che non permettesse mn;, che di minor ~di~ 
n restar vcnisse la Casa di DIO del Pnlagio di S. Maestà. e perciò romundllllSC a' ]litoon ltaliam 
a non partir prima d'averquella anche dipinta •. 
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neses por dos pintores espanoles, Antonio de Pereda y Juan 
Fernandez de Gandia, quienes en agosto de 1659, cuando los bolo
neses estaban finalizando las pinturas del Sal6n de los Espejos, 
acordaron decorar amplias zonas del interior del templo,oIG y si bien 
realizaron buena parte de lo contratado, no llegaron a completar
la, ya que esta tarea fue finalizada por Colonna, responsable de la 
cupula o «media naranja» en la que se figur6 la AsunciOn, la cual 
a 105 ojos del padre Felipe Colombo, mercedario del siglo XVIII, 
resultaba «un equo de la hermosul'a de la Gloria de Maria» (doc. 
8). Colonna ademas pint6 en una segunda fase, concluida el 26 de 
mayo de 1662, el ani llo de la cupula, los arcos torales, pechinas y 
algunos frisos,47 si bien no se sabe con certeza si también trabaj6 
en esta ocasi6n sohre bocetos y cartones de Agostino, quien antes 
de moriI' tuvo tiempo de idear la decoraci6n y realizar este tipo de 
preparatorios para la ejecuci6n de la misma.48 En total, el tiempo 
empleado por Colonna, desde pl'incipios del verano de 1660 hasta 
finales de mayo de 1662, era aproximadamente el previsto para 
concluir la decol'aci6n de la iglesia, como recuerda el padre 
Giovanni Mitelli.49 

Mitelli muri6 al comienzo de estas obras, el2 de agosto de 1660, 
a causa de unas fuertes fiebres causadas por las altas tempera tu
ras del verano de Madrid, que le afectaron cuando iba hacia el 
palacete de la Mondoa para pintar en esa residencia de don 
Gaspar de Raro, marqués de Liche;oo antes de fallecer, test6 a 
favor de su hijo Giuseppe Maria, a quien nombro heredel'o de todos 

~\ .. :1tA V.:!tA, Arquilectos)' escllitores del rctublo)' e~,lermmù!l!IO$ dc I~ ~pilla 
mayorde la igle~ia del deRllpurccit/o co/wc,,/o de la McrcOO de Madnd . • Revlsta de la B,bhotecn. 
AJt,hil'o y Museo del AyunUuniento de l\ladrid •. LVII. 1948. p. 355·361 

., A. BoS.:rCoIIl(~:A . NII(!ua~ obros cit .. p. 312. 
~ En varilL'l ocusione, d pndre Mii('lli ncusa 1m sus m~nuscrito~ a Colonna de hnbcrse ser

\'idodcloseartoneaPrtl]lllrnUOSporAgostinonntesdcmonrcnlacJCCUCI61,delosfrescos~ela 
Mereed: véaac G. M!H:l.I.l. Vito cit., fol!S. ISv y 4&. Esi(' testimonio abunda en el proceso cJ<l'CU
til'Odclospintorea.quc$C villindc cnrtoncspnrnla ejecuci6nde !osmuralca. 

" G.Mrn:IJ.I,Vitacit .. foI.15v: . l'opernl ... lsisnrinfomitaindueanni •. 
Se via anles oomo don Gl\ljpur de Hnro, marq"és de Liehe y del Carpio. persu~di6,a Fclj~ 

IV para que contratase Illl;ntores italillnos parula deroraci6n del AlcM.ar de Madnd. Este anso 
t6crata. hijodel acgundo valido de ~'elipc IV,don LuisdeHaro.detent6duranteb~cuupartcde 
la estanciu dc Mitelli y Colonna en l\Iadrid In alcnldla del real sitiod.cl Buen Ret.ro.y fuc uno 
delosprincipalC:!!valedoresdelosbolonesesenlnCortc.ElpapeldcL.cheenelpauoramaIIrtls
tic:oespai\oleomenroallerreivindicadohaccunl\ljdéeadas;véaseJooti\IANU.:LPrr .... A."[)RAl).:, 
/.()<fcuadFOll de Vel&quez y Mazo que potII!)-6 el séptimo marqllés del CarI?iQ, .~~'VQ Espanol 
de Arte., XXV. 1%2. p. 223.236; GI{~X'.oI{IO OE A ... 1>Rts, El marqués de Liche. bibMfilQ Y coIec· 
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5US bienes, a la vez que dio 135 oportunas indicaciones para su 
sepelio y para saldar 5US cuentas pendientes con Colonna y COn 
otro bolofiés residente en Madl;d, Geronimo Xislet. Nombro su tes
tamentario al mercedario fray Juan de Fonseca (doc. 2),5L lo que 
evidencia el grado de complicidad y amistad que debi6 alcanzar 
con el fraile. Ciertos particulares de 5llS ultimos momentos fueron 
recogidos en una carta enviada en agosto de 1666 por 105 merceda
rios desde Madrid a Bolonia a alguno de 5US hijos; Mitelli fue coo
siderado por 105 religiosos un personaje ilustre, y su entierro estu
va en consonancia con tal estimaci6n, dandosele sepultura en la 
capilla de los Remedios de la iglesia de la Merced, «la mag." devo
tione, che sia in questa Corte», como afirmaban los mercedarios 
(doc. 7). La muerte de Mitelli debi6 causar una considerable con
moci6n en el medio artistico madrilefio, a pesar de los detractores 
de la presencia de los bolofieses en la Corte; prueba de ella es el 
epitafio que compuso en su honor Juan de Alfaro, pintor y bi6gra
fa de Velazquez (doc. 4). 

En noviembre de 1661, el rey encomend6 a Colonna una nueva 
empresa tampoco pactada en las negociaciones de la venida; 
Felipe IV quisa que el pintor decorase la cupula de la capilla de 
Nuestra Senora de Atocha, obra con la que el soberano pretendfa 
dar gracias por el nacimiento del principe Carlos, futuro Carlos II, 
pero Colonna en principio no acept6, argumentando su necesidad 
de volver a Bolorua y los compromisos que atin tenia pendientes 
con los padres de la Merced. Si bien mas tarde el agente mediceo 
Vieri de Castiglione consigui6 persuadirlo, no lleg6 nunca a Ilevar
se a caba tal obra por su parte, probablemente por las pésimas 
relaciones de Colonna con el pintor Francisco de HelTera «El 
Mozo», quien al final decor6 la Capilla en 1663 .62 Aunque es una 
teoria no exenta de interrogantes, parece seI' que si tuvo ocasi6n el 

doni~/a de a/'/e, /lladrid, Instituto d!! Esludios /I1l1.drilmìos, 1975; R. LOl't:t. TORKlJOS. 

CoJeccio/!,ismoellla época de Velrizquez:el marqlU!8 de Heliche, Iln Ve/riz(Jucz J' cl orle de .,,/ tiem 
pD. Madnd. C.S,I.C., 1991. p. 27·36; D. GAIl(; .... CUt:ro, El mal!(U«:ri/o cit., ]l. 97·106; S. S...wI!T, 
VelrizquucIII/aliacit,p.147_182. 

, M. AGl;u.o y CollO. Nolicias sobrc pin/orcs cit., p. 100, lo publie6 extmctado. 
S.SALORT.VelrizquezenI/aliacit., p, 178-181,lI.naliZllconpormenoreseldesarrollodela 

negoclllci6n con Colonna para que aceptase pintar la Capilla dc Atochll, ~:SI.C autorse basa prin 
cipalmente en una carta dirigida por Vieri di ClISliglione cl Cardenal GiovlI.n Carlo de' Med.id 
desde Madridel16de nO\'iembrede 1661 coru;('rvadn en cl An:hiviodi Stato de FlorenCLa. 
MooiceodeIPrincipato.legajo5384,fols.4~24. 
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pintor antes de retornar a su patria de realizar varios proyectos 
para la decoraci6n del techo de la iglesia de San Antonio de los 
portugueses, el cual fue pintado desrle 1662 hasta 1666 por Juan 
Carreno de Miranda y Francisco Rizi,5.l 

La vuelta de Colonna a Bolonia se produjo en septiembre de 
1662, poniendo fin a una estancia que se inici6 con el enfrenta
miento a su hipocondria y que estuvo llena de vicisitudes, como la 
inesperarla muerte de Mitelli, las tensiones con el monarca y los 
enfrentamientos a algunos pintores de la Corte. El fin de la misma 
coincidi6 con un convulso momento en Madrid, provocado por un 
fallido atentado contra Felipe IV que tuvo lugar el13 de febrero de 
aquel ano, del cual fue inculpado el marqués de Liche, que si bien 
por entonces mantenfa una relaci6n mas fria con el boloòés, habfa 
sido uno de sus principales valedores en Madrid. Fue también acu
sado y encarcelado por este acontecimiento el pintor Dionisio 
Mantuano,~ de cuya honestidad se dudaba por «no ser natural 
[destos reynosJ»,M El atentado caus6 una prevenci6n contra los 
extranjeros de la Corte, y debi6 crear un clima de presi6n del que 
Colonna con seguridad tampoco fue ajeno, aunque en cualquier 
caso, volvi6 a Bolonia con una considerable fortuna. M 

~nlafomlUI6E. IIARRlS.AllI{eloMicheieCo/onnacit .,$ibienS.S.\LORT, Velrizquez 
In ltal'(J cit.. p. 181-182, propone de fonna no definitiva asociar 106 tres dibujos de CoIOflIUl., COII

ser\"ooos CII La Real Bibliot«II., con III. dccornci6n de la ermita de San Antonio del Bucn Rctiro. 
Un l''I'ciente trabaJo sobre 1M pinturtls de San Antonio de 106 Portugueses, nada ac]Prn sobre In 
participaci6n dc Colonnn en 106 Ilroycc:\.o!:I de la b6vooa: \·éase 1s.\lAF.L GtmtRRt:l PASTOIl Y JCl'l~ 
LtlS ARHA.'7. On:IIO, La drt:Oroci6n de San Ant(ll,io de los Pol1ugueses de Modrid, .Anuario del 
Departamentode Historin y Tooria del Arte de la UA.~I. •. Xl, 1999, p. 211·249. 

,. No me es posible Jlor IO/! propios limite!! de este trabnjo extenderme en el am'llisis dc la 
biografia y la obra del boloi'i~ Dionisio Mantuano. artista polifacético muy implicado en lflll 
empresas nrtisticas dc I .. monarquin eSlmi\olll eH IfIlI cllatro ultimas décadas del siglo XVII , y 
respon$llblede nlgunosde los mi\edestll.cndoscicJOl! de frescos de aquel momento con so:rvad06 
en Espai'ia. Véasc sob '"(l Muntlluno nuestro trabajo de colnbomci6n. JUA~ RA..\16~ SANCtlt:t. m:L 
Pt:RAl. y LoI'l-~.y D, GAIlC1A Cu.:ro. Diolli>l;o Mfllllllallo, vell/ura)' dCSIJeIl/II.roS de !III p~·IIlor bolo· 
Ms eli h, C0/1CK (le l'clilX" IV y Cad,,>! Il , en Ac/a$ dci Pruner CoJoquw Intemacw/ml «Las 
extranjeros CII la E$pO/la M"("!rIw~. MAIlI.gu, Uni\"ersidad de /IIalaga, 2002 (en prensa ), con 
bibliografia procedente. En colllboraci6n con don JUlln Ram6n Stinchez dci Peral y L6pez.1H"(l· 
paramOlluntrabajomtisextcnsosobre/llantuano.ellClquedamosllcolloccrl~ resuIUldosde 
nuestrw; in\'estigaciones en diversos ccntl'l.lll ell Espalia e Italia. Véru;e tamblén S. SAI.ORT, 

l'tlàzqueze1ll/aliacit .. p,J50.157. 
D.GAIICIA CUt:ro, E/nwnuscri/ocit., p. 150-151. La cita literal procede del procellOabier. 

IOtnlsel ntentado contra cl rey,oonscrvlldoen la Biblioteca Naciollal de/lladrid. MS8. 2280. 

Pa~~I~:~e~i~:;::'i:~SjIl.6~~:t:~~d aln III que Colonna \"olvi6 de Espai'ta en 60.000 lirall; 
\·éase G. Mm:u.I, Vi/a cit., fol. 7",. 
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La venida de 105 artistas a Madrid para servir al Rey en la dero
raci6n de 5US palacios, sin duda despert6 et ioterés de la alta aris
tocracia de la Corte, aquella ffias pr6xima al monarca, por contar 
en 5US residencias con espacios pintados seglin el estilo que Mitelli 
y Colonna importarono Pese a la temprana muerte de Mitelli en 
agosto de 1660 y la vuelta de Colonna a Espafia en et verano de 
1662, 105 dos boloiieses tuvieron tiempo de atender 1as demandas 
de algunas de las familias nobles que por entonces detentaban 
diversos cargos en la cuspide del estado. Contamos con noticias 
sobre 105 trabajos de Mitelli y Colonna para don Gaspar de Haro y 
Guzman. Se sabe con certeza que también trabajaron para el 
Almirante de Castilla, y el padre Mitell i recuerda a otros nobles 
con los que mantuvieron relaciones, si bien de éstas poco se puede 
aclarar. 

A estos nobles los menciona el padre Mitelli al hablar de las per
sonas para las que Agostino trabaj6 a lo largo de su vida; dice asi el 
bi6grafo: «Madrid Rè Filippo_ 1)'> B.D. Luis d'Aro. March. Di Lichie, 
Marchese di Aitona. D. Vincenzo Gonzaga, Duca di Terra nuova. B. 
Mootereij Diego Velasco, Cav. Dionisio Mantovaoi Pittore, 
Comeodatore Fonseca de Padri della Mercede».57 Si la relaci6n 
laboral de Mitelli con los Haro, con el rey y con los padres de la 
Merced es conocida, no hay por el momento noticia alguna de 105 
trabajos que el artista pudiera realizar para el marqués de Aitona, 
Vincenzo Gonzaga, el duque de Terranova y para Monterrey,~ si 
bien puede ser posible que esta lista no recoja un elenco de patro
oos, sino mas bien de conocidos de Mitelli en Madrid, ya que la 
inclusi6n en ella de otro artista, Dionisio Mantuano, hace poco pro
bable que se trate de la primera posibilidad. 

M. ORI-:rn, Crouioo cit., p. 9. S. SALOfIT Po:o;sopinn que esta lista se rcfierc IIlos persona.· 
jesqueenMndridposeianohrassohrelienwde muno de Agostino MiUllii. cxtrc lllopanlelquc 
no eneuentro oonfinna.ci6n, yu que Giovunni l\Iitelii encubezu estn n6minaoolllo _Perw"edOt·, 
hàoperotomioPodre»,sinespecificareltipodeohrarcaliznda. 

.. El profesor Riccardo Spinelli unlicip6 vcrbnlmcntedurnnle s u ponencilll'recisw:ion, e 
"oui/à sul StJggioTllo toscano di Ag<N;/illo Mi/elli e Allgelo Michele Cololllla , dentro del congre90 

L'Ar-chitelluro dell'lngomw. Quodroturis/llo e grlJ1ldc decoroziollc IIclla pitturo di età oo~. 
ll.imini, 28-30 no\"icmbre dc 2002, cl descubrimicnto de un epilllOlnrio dc Colonna. remltido 
desdc Madrid a su amigo y patrono norentino, Filippo Niccolini . cn cl que se mellcionall obras 
desronocidas hasta cl momenw del artista cn la Corte espanola. En c l momento de redactateste 
artkulo, el anunciado lraba,io del profesorSpinelli sobreCllluscnrtas no ha apnrecido8lin 
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Si nos consta que Mitelli y Colonna trabajaron en las decoracio
nes del Palacete de la Moncloa, propiedad del marqués de Liche y 
del Carpio, y que Colonna trabaj6 en el verano de 1661 en la 
Huerta de San Joaquin , otra de las propiedades madrileflas del 
mismo aristOCrata, al igual que hizo en la propiedad de los 
Almirantes de Casti Ila en el Prado de Recoletos,r.!I 

El interés que algunos de los principales arist6cratas de la 
Corte de Felipe IV manifestaron por contar en sus residencias con 
obras de quadratura y otras decoraciones al fresco, confirm6 la 
tendencia de los nobles madrileflos mas pudientes a emular, en la 
medida de sus siempre amplias posibilidades, las empresas artis
ticas del monarca. En el caso de los Haro y de los Almirantes de 
Castilla, el eventual empleo de Mitelli y Colonna en la actualiza
ci6n de sus res idencias, no fue un hecho aislado; ambas fami lias se 
contaban en aquel momento entre los principales colecciooistas de 
arte de Espana, y también de Europa, y en sus galenas la pintura 
de los grandes maestris italianos ocupaba un lugar de privilegio.60 

Otro aspecto de la estancia en el que quiero incidir es en el 
papel que Mitelli y Colonna pudieron tener en el desarrollo de la 
escenografia teatral en la Corte de Madrid. El principal espacio 
escénico de los palacios de Felipe IV fue el teatro o Coliseo del 
Buen Retiro cont6 desde sus inicios con ingenieros escen6grafos 
italianos, ante el desconocimiento que los espafioles tenian de 
estas cuestiones. Giulio Cesare Fontana, Cosme Lotti, Baccio del 
Bianco, Antonio Maria Antonozi, se hicieron cargo sucesivamente 
de la direcci6n de escenografias del real teatro. Lotti y Bianco eran 
florentinos, y Antonozi, quien desempefio el cargo desde 1657 a 
1662, durante la estancia de los bolofieses, romano.61 Mit.elli y 

* n. GAIICIA CU~;-ro, iii mmw/lCrilu cit., p. 97-104 Y 117·119. 
· Sobre el ooleccionis mo espaiiol, véase lu ohra de MIGUf:L MOH.\N TuRlNA y f'f:RN,~NI)o 

CHf;CA CRHlAtlfS , El col~'f:Ciolli8mQ CII ESfXUI0. Dc lo cdmaro de 10$ moroudlas o la g~/erlO de 
jIlllturo~ ,l\Iadrid, C!ltOOrn, 1985. Sobre I,., presencin de pinlura it..·di.ana en las -:olcrelGnCllde 
eslQs nobles mndrileiios véase IlItcsis doclornl de MARC US BUIIKI-;. Prwote Coilcc/wlI>! o{ ItolwlI 
ArI in & 1if!1I/eellth . Cen;!If)' Spa ill. Ann Arbar, Michigan, 1984.2\0'01$. . 

" Sobre AntollOZi. véase cl recien te trabnj<l de J. R SANCHI-:Z DEL PERAl. Y L61~:Z, Alltomo 
Mon'o Anto/l()zi. IlIjJCnicro dc lali Comooi(l!J del Bllen Retiro (1657·1662). Nllet'(JS da/os pa~ la 
bU;gro{lo de Wl ilH~ll/or de "maro"i/IOl/lls apariellcias", _Archi\o'o espanol de arteo. de pro.x~ma 
llpariri6a. Agrndexeo a mi qllcrido amigo Juan Ram6n 5anchez del Perni que me pennlllCllC 
attederaeste lmbajoantcs clesupublicaci6n 
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Colonna tenian ya un amplio bagaje en la pintura escenografica, y 
debian conocer las soluciones de la ingenierfa teatral de la tradi
cion boloiies8, compiladas aiios después por autores como Giulio 
Troili "Paradosso».62 Esta documentado que en Madrid participa
ron en la pintura de teatros, si bien nada indica que se convirtie
fan en directores de escenografia durante su soggiorno. Se conser
van 105 pagos que se les hicieron por pintar «dos teatl'OS pequeiios 
de prespetivas p" Representar Comedias a 8us Mags»,~ 105 cuales 
confirman, si bien de forma muy escueta, la participaci6n ocasio
nal de 105 boloiieses en la ejecuci6n de bambalinas. De esta parti
cular pal'cela de su creaci6n artistica abundan 105 datos relativos 
a su actividad en Italia, si bien de lo qlle Plldieron hacer en 
Espana, es el antes recordado el unico testimonio cel'tero. Se ha 
l'elacionado un dibujo de Mitelli conservado en la Biblioteca 
Nacional con los disefios que el artista realiz6 para escenografias, 
pero la escasa coincidencia del mismo con este tipo de construccio
nes efimeras, me hace rechazar tal suposici6n,~ por lo que por el 
momento no se conoce ninguna evidencia grafica de su labor en 
esta disciplina durante la estancia en Espana, Puede sin embargo 
deducirse el impacto de su aportaci6n de la herencia que dejaron 
en Madrid, apreciable en algunos proyectos oonservados de mano 
de otros artistas,& en 10s que queda manifiesta la renovaci6n del 
lenguaje ornamental y la practica de la ficci6n arquilectOnica 
aprendida de las obras, efimeras o permanentes, de los dos boloi'le
ses. 

Aunque en las paginas precedentes se han hecho diversas men
ciones a los dibujos de Mitelli y Colonna relacionados con su estan-

.. G1UI~O 'l'RoIl.1 . pAlWJOSS()., Paradossi per pmuicare la prospelliua senza saper/a, in 
1301~'nn. per gli HH. del Peri all'Angela Custode, 1672. En cl epflogo sin paginor de esta obra. 
Troillt"Onfiesacualeshansidoalgunasdosusfuentesdeconocimientoporo In rednl'ci6n de la 
mismn;,entreellas, l'C(uerda habersepues\.O .al serui t iod'ulcuni Pittori mI aglio: e poco dopo 
CO? nltn dll fre~ (cioè. Den\.Oni, e Colònn) mi aggiustai per viuere, con inlctione d'npproflitar
mi anche nella Pittura [ . ..1-. 

"' J.M.t»:A:7.cARATE.AI!alcsparolacollsll'llccion cit.,p.133. 
" MereficronldibujoBSI26,elcualenrealidaddeberelncionnrsecon las dcooT1lcionesde 

fO/I~o/iyjardi.n~realiUldO$porAgoslino.FuepublicndoenOibl(jol;(feUllllIireclllroyomamen· 
lari6'1 dI! lo 8lblll;>leca NaciOllol, SiglosXVI)' XVII, Madrid. Minis tcrio de Culturn, 1991, p, 136-
137. 

EU~:Av= ~::l~i~II::: ae.:~~~~ :!;,,~::~~;:o~j~1! 7:;;:~:~:ue~:!i~7a~~~': 
$IfIIOIIXV/ y>.Y//, .Villa de Madrid_, 105-106, 1991. p. 43-61. 
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eia en Espana, querria referirme con brevedad a otros dibujos de 
esWs autores que. cus~iados en ruversas instituciones espanolas, 
resultan menos conocldos para el publico boloi'lés. 

El considerable numero de dibujos conservados de estos autores 
se explica por el incuestionable valor que este procedimiento tuvo 
en su proceso creativo. Pero el dibujo fue para Agostino Mitelli 
mas que un necesario instrumento de trabajo; fue también un 
medio de analisis de la realidad y un divertimento, El pintor solia 
llevar consigo un cuaderno en el que dibujaba aquello que desper
taba su interés; este habito lo l'ecuerda asi Crespi: 

_portava semp''C in sattoccia un libretto, su cui, quanto venivagli veduto di bello. 
edi grazioso, sia di vedute, sia di fogliami, o capitelli, o volute, o cose simili. tratto 
tratto discgnavn, c roccava con una pennn cosi gentile, franca, e giusta, che si direb· 
bero quelli schizzi, o del Parmigiani no, o di Stefanino della Bella»." 

Los dibujos de Agostino tuvieron ya durante su vida un consi
derable valor, y se convirtieron tras su muerte en codiciados obje
toso Giovanni Mitelli se refiere en sus manuscritos en varias oca
siones a los propietarios de los dibujos de su padre; dice sobre ellos: 

.Dediscgni originali à penna et altro fatti da' Ag.o Mitelli ne tiene in gran nume
ro e quantità, P' il s uo figlio buona parte dc suoi libri e pensieri. 2:'. Il Colonna, 3" 
Bald.re Bianchi, et Gio. Giacomo Monti , l'A1boresi, Dionigi Pittore in Spag" [ ... ] •. 01 

La dispersi6n de los dibujos que Agostino conservaba en su 
poder fue un hecho cierto después de su fallecimiento en Madrid; 
debieron quedar en poder de Colonna un numero considerable, ya 
que se sirvi6 de ellos en sus obras posteriores, como el padre 
Mitelli denunciaba: 

.11 Colonna in Srmgna pigliò tutti i pensieri et idee del~'Architettura e~ ornati del 
Mitelli che sono con suoi abozzj di quale hora si Serve, e SI è sempre servito .... 

Pero a pesar del desmesurado interés que Colonna al parecer 
demostl'6 por quedarse con dibujos de su compagno, parece ser que 

· L.CRl':SI~, Vill!cil., p. 56. 
" G.MmlJJ,Vitacit .. fol.53r . 
• E. F'J.;I1"IlIATI, OlmervatlOlII~ O" some Drou:ings by -CalOI1na·MiWlli", . Maliler Drnwings· , 

XX1,I983,p.l71. 
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atra parte de los diseii.os que quedaron en Madrid t ras la rnuerte 
de Agostino, la hizo Begar a manos del legitimo heredero, 
Giuseppe Maria: 

. [Disegni) mandò dì Spagna il Col~lm~ .a mio Frate.llo ?igilla~i con il suo Sigillo 
ne hebbe ancora nella Sua Morte DIonisIO l\Iantuam Pittore In Madrid che gli 
rubbt:)...· 

No quiso el hijo del pintor vender al marqués de Liche \05 dibu
jos que mantuvo en su poder tras la muerte de Agostino, a pesar 
de la insistencia y la generosa oferta del a ri st6crata, pero si pasa
ron algunos de éstos a manos de Dionis io Mantua no, a l parecer de 
forma poco honrosa, como se desprende de la cita anterior. 

Colonna regres6 a Bolonia con su colecci6n de dibujos de Mitelli, 
por lo que en principio s610 debieron queda r en Espana los que 
tuvo en su poder Dioniso Mantuano, los cua les debieron dispersar
se tras su muerte_ A1gunos de nuestros histori6grafos se refieren a 
los dibujos de Agostino con familia ridad_ Palomino y Ceao 
Bermudez elogian en sus respectivas obras los dibujos de Mitelli; 
dice el segundo autor sobre ellos que .. sus dibujos son muy aprecia
bles y estan Iavados con tinta de china y tocados con ligeros golpes 
de pluma».70 Se conservan en la actua lidad dibujos a ut6grafos de 
Mitelli y Colonna en tres colecciones publicas espa nolas: la Real 
Biblioteca,71 la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional del Prado, 
si bien son pocos los que pueden relaciona rse con las obras que 
hicieron en Madrid, ya que tanto buena parte de los fondos de la 
Biblioteca Nacional como del Museo del Prado, se forma ron con las 
respectivas colecciones de Carderera y Fermi ndez Duran, quienes 
habfan adquirido muchos de sus dibujos fuera de Espa na . 

Entre los dibujos atribuidos a Mitelli que se conservan eo 
la actualidad en colecciones espafiolas, y que no han sido atio 
recordados, querrfa mencionar dos. Uno de ellos, conservado eo la 
Biblioteca Nacional, procedente de la colecci6n Carderera y cata
logado como B8002, presenta una composici6n arquitect6nica de 
dos pisos, con un cuerpo centraI cOl1:ado por lo que debe seI' un eje 

• M. Q JU.:rrJ, CrQJIiro cic, p. 19. 
" J .A. CEA.'1 B~:IUH)Dl::7~ DicciQlJario cit., tomo III . p. 145. 
"lai dibujos queconser'l'li la Real BiblioUlo:fl 80n 1000 l rtlll proycctoll de Colonna para el teeho 

de San Antonio de 106 Portugueses; 106 publicO E. HMtRIS. AJlgdo Michele Calom,a cit. 
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de simetrfa y a su derecha otro cuerpo diferente y completo. 
Manuela Mena, responsable de la atribuci6n, piensa que no se 
relaeiona de forma directa con ninguna de Ias realizaciones del 
artista, y que por similitud con otras, como las tres estancias del 
Palacio Pitti , debe fecha rse hacia 1638-1641.72 Dada la falta de 
correspondencia con las obras conocidas de Agostino, y si fuese 
posterior a lo estimado por Mena, padria vincularse a alguna de 
las realizadas en Madrid y hoy desaparecidas. De admitirse esta 
posibilidad, la unica con la que se podria relacionar, es la fachada 
en perspectiva que pintaron en el jardfn del Rey en el Alcazar, 
referida en las paginas anteriores, si bien es una suposici6n que 
carece de mas fundamento que el parecido formaI con la obra des
crita y la no correspondencia, como decia, con las demas obras con
servadas del artista. 

En el Museo del Prado se conserva, con numero de inventario 
F.D.112, un dibujo cata logado como "decoraci6n para una enjuta», 
el eual responde a los para metros decorativos derivados de Mitelli 
y Colonna, segUn reza en la ficha catalografica,a y que padria tal 
vez relaciona rse con alguna de las obras madrilenas. Guarda en 
sus fondos la misma instituci6n mas dibujos atribuidos a Agostino, 
a Giuseppe W Mitelli y a Angelo Michele Colonna. Estos disenos 
resultan, en opini6n de Ma nuela Mena, ajenos a las obras espano
las de Mitelli y Colonna .l ' Yo tampoco tengo indicio alguno que me 

~ J\h::-'~ M~RQtlF$, Dib,(j06 ilaliOl'os de !os siglos XVI y XVII en /a Bibiio//'CO 
Nociooal, Madrid. Minist.crio de Cullunl. 1984, p. 109. El dibujo mide 327 x 222 mm. y estll rea
lizadoconpluma,aguadascpiayulmlynlde80brepapel agarbanmdlJ 

A. E. Pt.R~:Z SANcm:z. MIlSl'O dci Prndo, Calli/ogo de dibujos l. Dibl(/o$ espOllole!i de 108 
sig/&iXV·XVI·XVII. J\ lndrid. Museo del Prado, 1972, p. 175. El dibujo mide223 x 174 mm. y 
estarealizado oon ti ntnuplicndnuplumayab'Unduscpiasobre papelblanoo vc rj \l rndo.P~c 
dc las Colett ioncs Rcales,y segtm cs teautor, parecccopia de uaoconservado en IIJSU ffi zl con 
numero 11602 S 

" III. IIb:NA ~IABQuts, Mll litw dci Prndo. Ca /Mago de diblljos V/. Diblljo.~ .ilaliallos de/siglo 
XVII. Madrid , Mi nist.crio de Cul tura. 19$3, p. 65-68 y 122-124. Son los d,bllJos F,D. 212. A.M 

~~~;~ ~~~~~'~~:':'~~:C~'l~:;:~:: !~;~; 1,~,~~o~:ald~~~7~::::::.'~~~.il~1I~~~~d~:~::::,~ 
Cinco e!lllldios de Ii"gele~ ~ooIalldD; ~'.D. 11 24. A.1I1. CoW:-'NA. E~tudw.~ de cua/ro amorcl/los 
volando. UlIO de el/OlI 0011 1111 atro; F.D. 898. A.M. CoW:-'NA: Clip/do $eli/ada entre lII,be$: F.D. 
1072, A.M. CoWSNA: Allgeli/o selltado /IObre lilla lll1be; F.D. 789_ A .. ~1. CoWSSA (i.): Dos eS/II· 
dWl!k anrorcillO<ll de espalda: F.D. 1218. A.M. CoWSl'o'A (i.): EG/I/dw de dos 6nge/es &l'Illall08 
rOOreelderromelle 1111 mro' F.D. 269. A. Mrn:1JJ: Ange! 0011 1111 inciellsario; F.D. 1325. G.M. 

:=;a~~:;~i,7~,.~.Ù~~ ri.J\~e~:;~:~~~~. ~~!;aG~~:~nA~=~Il:1 i:;;~: 
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haga disentir de la opini6n de esta au tora, por lo que no creo Opor
tuno analizarlos en este trabajo. 

La principal y mM conocida colecci6n de dibujos de Agostino 
Mitelli conservada en la actualidad es la que pertenece a la 
Kunstbibliothek de Berlin. Esta colecci6n fue esturuada por Ebna 
Feinblatt, y en ella hay diversos disenos relacionados con la estan
eia del artista en Espana. Este conjunto ingres6 en la biblioteca 
berlinesa en 1889, procedentes del Kupferstichkabinett de la 
misma ciudad, como parte de un grupo de dibujos de Ferdinando 
Galli Bibiena, con los cuales parecfan estar confundidos. Es posi
ble que los dibujos fuesen adquiridos al arquitecto francés 
Hippolyte Destailleur, activo entre 1853-1891, desconociéndose el 
propietario anterior.'5 Se ha visto como Giuseppe Maria Mitelli se 
neg6 a vender al marqués de Liche los dibujos de su padre que 
quedaron en su poder tras la muerte del artista en Madrid; no s6lo 
Giuseppe Maria conservo un conjunto de disenos de Agostino, sino 
que otros quedaron en manos de Colonna y de Dionisio Mantuano. 
De la dispersi6n de a lguno de estos tres grupos debe proceder la 
colecci6n berlinesa, aunque nada puede afirmarse respecto a la 
exacta vinculaci6n de la misma con estas antiguas conjuntos. 

Varios de los dibujos berlineses estan relacionados con decora
ciones runebres; el inv. n.1294 representa la mitad de una estruc
tura adornada con simbolos usuales en los monumentos de este 
tipo, como la calavera, el angel apesumbrado con una antorcha o 
los pebeteros encendidos, y en él, junto con una inscripci6n ilegi
ble, figura el ano 1658. Feinblatt piensa que debi6 ser realizado en 
Madrid, y afirma lo mismo de los inv. n. 1285, 1317 (en el cual esro 
escrito de mano de Mitelli «In Espagna 1659. Agostino Mitelli"l, 
1318 y 1319.'G Estos cinco dibujos comparten una tematica funera
ria, y aunque pueda pensare que el fechado en 1658 Mitelli lo pudo 
dibujar en Ita lia, antes de emprender el viaje, e l hecho de que el n. 

muy rocicntes, del 3 de mano al 25 dc mayo dc 2002, !;Il ha eelllbrudo una exposici6n en cl 
l\1useodcl. r:ado, bajo cl t~tulo Dibujos boImìeses del siglo XVfl CII d Museo (le! Prodo,lln la que 
seha.cxh.LbldounaseleccL6ndelacolecci6ndedibujosbolol'e!!llSdcl musoo,enl.-eellosvanos 
d.el\1Ltclh~Colonna llIltcs referidos. No se ha edit.adocatdIOl,'lldeest.o.exposici6n,yaqueha 
sldoconcebida dcntro dcI programadecxposici6n rolal.Orinde los fondos de la instiluc i6n. 

" E. F1:L:oiIJU"IT. Agot;/;no Mi/ciii: DroIVings Locm Exllibilioll cit., «(oreword ... 
Im,p.28.30,Y37. Laauwra ca.t.o.logaeldibujoinv. n. l294OO1leln. 16,ell285conel7 . 

cl 1317 con cl 39. cl 131800ne140yel1319concJ41. 
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1317 esté fechado de su mano «en Espana en 1659 .. hace pensar 
que esta serie de disenos para monumentos fì1nebres debi6 reali
zarse en nuestro pals. Otra de estos dibujos, aunque no tiene nin
guna inscripcion que lo date durante la estancia espanola, repre
senta un montaje funebre muy similar a los anteriores, con la par
ticularidad de estar rematado por una calavera coronada de laurei 
y pender de él cintas en las que hay libros atados, elementos que 
permiten pensar en la dedicatoria de este monumento a un poeta 
o literato.77 Como afirma Feinblatt, nada mencionan las fuentes 
sobre esta particu lar serie de dibujos de Agostino.78 

Otro diseoo de la KUllstbibLiothek tiene en el reverso una inte
resante inscripci6n de ma no de Mitelli que permite relacionarlo 
con la obra del 81tista en Espana; esta inscripcion dice asi: "Forlì 
... Bolog.a 1651/ Genova 1651/ Firenze 1654/1n Madrid. 1658. 
1659».79 Esta curioslsima anotaci6n , en la que el artista parece 
recordar algunas de las ciudades que visit6 o en las que vivi6 y en 
qué aoos, se cierra con la referencia a Madrid, y los aIÌ.os 1658 y 
1659. Tal vez el dibujo no fue hecho en la capitai espanola; pudo 
venir en el equipaje del pin tor , pero es seguro que lo tuvo consigo 
mientras trabaj6 al servicio de Felipe IV. Lo que en él se represen
ta son dos composiciones arquitect6nicas, una semejante a una 
puerta monumental y otra a un friso, junto con dos mascarones 
grotescos, unos jarrones y una figurilla recostada de espaldas. Son 
éstos elementos mas o menos frecuentes en el repertorio de 
Agostino, y nada h ay en ellos que pennita identificarlos con algu
na de las obras realizadas en Madrid . 

Me referiré pOr ultimo a otro diseno en el que junto con varias 
soluciones de arquitecturas fingidas, aparece, inserta en una de 
ellas, una escena identificable con el mito de Faet6n./l) Al tra tal' de 
las obras en e l Alcazar, se record6 un dibujo Unv. n. 1358) que 
L6pez Torrijos l'elacion6, acertadamente a mi entender, con el 
techo pintado por Mitelli y Colonna en el Cuarto Bajo de Verano, 
en el que se repl'esentaba como escena centrai la caida de Faet6n. 
Este otro dibujo tiene, a lbergado en un medio punto, una escena 

~ca.1iilogon.9.E8wdi.!IC~oCfltnin\"enta.riadoconclnumcrol2S7. 
· h·i,p.30. 
" h'i,p.34,ca.tt'ilogon.31. El numero dc inl'cnlariodcl dibujoes 1309 
- h'i. p. 42. ca1iilogo n.49. Su numero de in\"cnt.o.rioes 1327. 
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casi idéntica, la cual debe corresponclerse con uno de 105 estudios 
realizados por Mitelli para la pintura de esa habitaci6n. En el 
mismo conjunto berlinés hay diversos diseiios relacionados con 
mas o menos claridad con el boceto del techo del sal6n de San 
Pablo (fig. 1) y con el del Saloo de los Espejos . Remito sobre ellos 
a otr05 trabajos en los que han sirlo ya considerados.81 

1...05 enfoques sociol6gicos han demostrado su validez en el estu
dio de determinados episodios de la HistOl;a del Arte; la estancia 
espafiola de Mitelli y Colonna permite, como s ingula r experiencia 
de trasvase de personas entre culturas similares pero con caracte
rfsticas divel'sas, conocer las impresiones que los espafloles causa
ran eo los maestros boloiieses, ya que algunas de éstas quedaron 
recogidas en los manuscritos de Giovanni Mitelli. Ademas de refe
rirme a ellas, me ocuparé también con brevedad de las relaciones 
sociales establecidas por el duo de artistas en Madrid, las cuales 
van siendo conocidas gracias no s610 a la obra del mencionado bi6-
grafo, sino también por aportaciones de otras fuentes documenta
les e impresas. 

El padre Mitelli recogi6 en sus cuadernos algu nos comentarios 
sobre los espaii.oles y la villa de Madrid que le debfan haber Bega
do por los testimonios de Colonna o de su hermano Giuseppe, asi 
como varios de los juicios de Agostino, si bien las mas valiosas 
impresiones quedaron plasmadas en cinco poesfas escritas JXlr 
este ultimo y copiadas por el bi6grafo en su Vita. La personalidad 
polifacética de Agostino, heredera en algunos de sus aspectos de 
los grandes hombres del Renacimiento, se manifiesta con singula
ridad en estas composiciones. Las que aparecen en el manuscrito, 
fueron copiadas por su hijo Giovanni , quien debi6 querer con elio 
dejar constancia de la especial dotaci6n del biografiado para crear 
también con el lenguaje. Estos poemas reflejan no s610 el choque 
cultural que a Mitelli le supuso el encuentro con la realidad hispa
na, sino también algunas de sus sensaciones personales y sus esta· 
dos de animo.82 

~a E. F~:[!\H!.\1T.A "bore/o"cit" ydo la mismB Butom. &t'CIl/eellth·Cenlury 
BoioglU'secil.,P.107.116 

- Sobro las.impresionesquetantoIOllespailolesoomosusoostumbrtlltlysumediorLSieopro
'~Bron en disttnlos "Lajeros fomneos durante el siglo XVII. "éase Jost MAidA DI~:t. BoRQu~. La 
vldo espUlloia e'I el Siglo de Oro segli" 108 ex/mlljeros, &n:elonn. &licionell del Serbai. 1990 
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La primera de las tres poesfas copiadas se dedica .. À Donna che 
piange sopra la sepoltura del Marito il giorno de Morti Conforme 
l'uso di Spag.8 »; el mismo titulo evidencia el impacto que Agostino 
debi6 recibir ante algunas costumbres espanolas, como la celebra
ci6n del dia de Difuntos, aunque en este caso se refiere a una esce
na concreta que debi6 presenciar, la cual debi6 impresionarle 
tanto, que qued6 enamorado de la «donna» protagonista, a la que 
lIama Lidia .83 

Las espanolas debieron ejercer cierta fascinaci6n en Agostino; 
una breve obsel'vaci6n le bast6 para enamorarse de Lidia, e igual· 
mente prendado qued6 con otra mujer, de la cual no da el nombre, 
a la que vi6 cubier ta con mantilla, prenda que le hacfa parecer 
"piu bella» y que a l ocultar uno de los ojos, mostl'aba el otro «qual 
fosse Stella». De esta mujer ataviada con mantilla habla en su 
poema .. Per Donna Vestita alla Spagnola coperta dà un Manto».'" 

Las usos y los t ipos espanoles le sugirieron a Mitelli dos cuarte
t08; la serie de l'eferencias a las féminas hispanas se completa con 
el primero de ellos, titulado "Si allude al habito e portamento di 
una Scaltrita Castigliana», qua refleja un tipo femenino opuesto a 
la virtuosa Lidia antes referida . El otro cuarteto se titula «Sopra 
la gravità Spagnola»M y trata, como anuncia su titulo, de la grave
dad del caracter de los espanoles, la cualle debi6 parecer un tanto 
peculiar. El especial temperamento de los espanoles tal como lo 
percibi6 Mitelli, qued6 reflejado en una anotaci6n de la Cronica; 
dice asi: .. Mio Padre scrisse di Spagna ciò vi haveva trovato li huo
mini donne, e le donne huomini per il gran Spirito che hanno».86 

El ultimo poema de Mitelli se refiere la vida en Madrid, y aun
que en principio no manifiesta seI' una experiencia personal, se~
ramente lo es. Se titula «Homo che Vive nella Villa di Madrid aVlsa 
un suo amico del suo essere cosi da lui richiesto», y en él, la criti
ca negativa hacia los espanoles se hace extrema; Agostino afirma 
que en Madrid "Senor cada uno se 11ama,>, que tiene que cerrar el 
paso ante los caballeros, andar entre mulas y carruajes, e incluso 

~.l, Vi/a cit.. fol. 24v. Este poema lo publie6 C.C. MALVASL\. Fe/silla Pi~lriee cil .• 
Il.p. 360. con lig<)r'O!IcambiOli. Afirmllelllellul.Orqu<)<)Slesonetoselomand6Agosllnod esde 
Espailaaunamigo 

" /vi,fol.54r. 
- LapublicIlC.L.>.m:.\\A."N.AgOIitilwMi/ellicit.,p.l04. 
• M. OIU':rTl. Cro"ica dt .. p. 28. 
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pronuncia sentencias tao duras, como «ad imerclar seo viene Ifra 
la Merda in Madrid ogni Christiano» o «uscirei pur dà un gran por
cile Hispano».87 El Madrid de los Austrias fue sin duda una ciudad 
de grandes desigualdades, donde la magnificencia que rode6 el 
existir de la aristocracia y de la corona, contrastaba con la miseria 
de buena parte de la poblaci6n, y donde edificios suntuosos y 
espléndidos se levantaban en calles lIenas de inrnundicias. Parece 
por las poesias que Agostino encontr6 el principal valor de Madrid 
no en la ciudad en si, sino en el elleanto de 5US mujeres. 

Querria a continuaci6n referirme con bl'evedad al entorno 
social y a las amistacles de 108 bolofieses en Madrid. La posici6n y 
los contactos que Mitelli y Colonna tuvieron en Madrid evidencian 
por un lado el especial aprecio que por su arte tuvieron sus patro
nos espafioles, y por otro la situaci6n que debi6 seI' comun a los ita
lianos residentes en la Corte, El rey Felipe demostr6 en diversas 
ocasiones su cercania a los pintores, en particular a Agostino,88 al 
igual que la infanta Maria Teresa en alguna ocasi6n evidenci6 su 
faceta menos oficial al bromear con el duo de a lt istas.89 Las nobles 
que en aquel momento ocupaban los mas altos puestos del gobier
no también se contaron entre los espafioles que entablaron traw 
directo con los bolofieses, Los Haro se contaron entre sus principa
les mentores entre la nobleza, y salvo las diferencias con el joven 
Giuseppe Maria,90 parece que la relaci6n entre ellos y los artistas 
fue muy cordial. Otros nobles de gran relevancia en le panorama 
politico de la época aprovecharon la estancia de los artistas en 
Madrid para convertirse en sus ocasionales patronos, como lo fue 
el Almirante de Castilla, No parece sin embargo que tuviesen 
especiales relaciones con espaiioles de mas discreta extracci6n 
social; tan s610 la bella Lidia es recordada en las fuentes, si bien 
parece que los sentimientos de Agostino hacia ella quedaron en la 
esfera de lo platonico. 

" G. MITEJJJ, Vi/a cit., fo1. 54v. K. HELLWIG, ÙJ li/cm/'m, cit., p. 86, nota 64, afirma que 
Milel1i yColonna no sc sinlieron muy atraidos por Madrid,y rtlCuerda la ca ractenz,1ci6n de la 
ciudad por parte de Mitelli como _gran porcille Hispano •. Estll poes(n la Jlublica integraC. 
LAm:MA."S,AgO!llillo Mi/elli cit.,p.103 

- D. Gj\lICfACUf:TO.Elmolluscrilocil., p. 119-123 
.. La anl!crl.ota la ~6 M. OR~:m, Cronica ciI., ]l. Il 

G. itwGl. NOle sul vi(lggio cit., p. 156, l"t)Cucrda uno cpistola en la quc se afinna qllC 
-~litellieraodi(l$OaIMarehesediLichie.,alparocerporla relicenciadelnoblensatisrarerlos 
salanosquequedaronpendientes trasla mucrtedeAgoslino.y In illllislcncia delp'en artista 
cnsureelamaci6n.sibienpuedequeademasexisticscenlreamboscicrtannlipatia. 
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También establecieron estrechas relaciones nuestros bolofieses 
con algunos miembros del clero madrilefio, en particular con los 
mercedarios, obvias en e l caso de Mitelli - recuérdense las dispo
siciones de su testamento - y afianzadas por Colonna tras sus tra
bajos en el convento de la Merced, tiempo en el cual incluso se aloj6 
en las dependencias de la fundacion religiosa (doc. 8). 

Las relaciones con los demas pintores de la Corte estuvieron 
enturbiadas por envidias y rencillas; el trato con Velazquez fue 
cordial y correcto,91 aunque no tanto con sus mas directos colabo
radores Carrei'io y Rizi, como evidencian los comentarios del padre 
Mitelli,92 quien incluso en un pasaje llega a acusarlos de haber 
envenenado por envidia a Agostino,ro Malvasia habla en la Felsinu 
Pittrice de la gratitud hacia los bolofieses por parte de 105 espai'io
les, ya que ejercieron sobre éstos un importante magisterio en el 
arte de la pintura.!J.' Sin embargo, se ha demostrado el abierto 
enfrentamiento de Colonna con el pintor Hen'era el Mozo, muy 
considerado en el Madrid de su tiempo,96 

AI aproximarse a las biografias de los artistas italianos que 
durante la segunda mitad del XVII vivieron en Madrid, parece 
descubrirse entre e llos una serie de organizaciones sociales no evi
denciadas por estructuras preestablecidas, pero que se nos mues
tran como activas y eficaces. Una de estas estructuras fue la agru
paci6n ante el nuncio apostOlico, como lo evidencian las relaciones 
que mantuvo con este cargo Dionisio Mantuano,96 o las del escen6-
grafo Antonio Maria Antonozi, quien ante su extrema enfermedad, 
deleg6 en el que en 1662 era auditor de la nunciatura para que tes
tase en su nombre, el boloi'iés Jacome Fantuci,97 También hubo 
entre esta comunidad de forancos en la Corte solidaridad interna, 
como lo demuestra cuando el mencionado Mantuano se hizo cargo 

: ~i!!:;:I:i:'~~ ~~l~~~!~U~;~~;~t'::~~~~~;: :~~~~~~~~~~::Cq~~~~:~~;diavnno al 
Mitelli. e Colonnu Cl Mussimc quando il Colonna e l\Iitelli fecero la Histona del Mc~zo del 
Salotto Realc •. 

: ~~.f~~A~:~tA, Felsilla f>illrice ciI .. Il. p. 357, afirma que los pintores espailoles Ilamaban 
aCoIOllna_i1 loro refugio, la loro fortunu, il lorop.1dre· . 

· S.5.Au»rr. Velti:quezenl/a!i(l.p.179-180. 

: ~::: ~:~::::~ ~::: ~ ~:,YA~;;:~O~~~~~;!:i~~,A::/~a~~ ~~f\ie asi 

ll1rordado trtl!l la caslellani:z.aci6n de IIU nombre dcbi6 ser Giacomo Fantuzzi. 
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de la nina Virginia Escolastica Scappi, que qued6 huérfana eo 
Madrid tras la muerte de su padre.98 En los documentos conocidos 
de la estancia de 105 artistas, sabemos que tuvieron trato mas o 
menos estrecho con diversos italianos residentes eo Madrid, como 
el también bolo:iiés Jer6nimo Xislet, quien debfa a Mitelli docien
tos doblones, como recuerda el piotor eo su testamento (doc. 2), o 
Pedro Rade, que colabor6 con Colonna eo los inimites para el res
eate de Carlo Maria Macheli, quien se encontraba tI-as su l'apto, 
pl'isionero eo los presidios de Argel (doc. 6). En el manuscrito del 
padre Mitelli, se mencionan otros clos personajes que le hicieron 
lIegar noticias de Agostino desde Madrid; no parece c1aro que la 
relaci6n del pintor con e5tos personajes fuese estrecha, pero al 
menos debian conocerse. Eran el padre Pietro BoseHi y el merea
del' de origen francés Monsù Pietro.99 Fueron por tanto, al margen 
de sus patronos, los italianos residentes en Madrid los elegidos por 
Mitelli y Colonna como su circulo social durante su estancia en la 
corte de Felipe IV. 

Tras la imprescindible tarea de documentaci6n, ordenaci6n y 
analisis de la actividad artistica desarrollada por Mitellì y 
Colonna en Madrid, cabe formular una pregunta, aunque por el 
momento sea mas unjuego retorico que el anuncio de una respues
ta definitiva: icual fue la verdadera s ignificaci6n de los frescos de 
Mitelli y Colonna para sus contemporaneos? 

La respuesta a esta cuestion debe necesariarnente basarse en 
un profundo analisis del contexto en el que surgiel'on tales creacio
nes, la Espana del XVII y la Corte de FeIipe IV. La consideracion 
del Siglo de Oro hispano como un periodo exclusivamente contra
rreformista es en realidad una excesiva s implificacion que niega 
otras realidades culturales activas eo aquel momento; es el caso de 
la tradicion clasica, que aunque sometida a la censura, seguia viva 
eo el imagioario colectivo y estaba ampliamente representada, 

"' Ibidem 

• G: Mm:w, Vita cit., fols. 75r, 700 y 76r. S. SALOIIT, Ve/a;ull/a eli Italia. p. 423, nota 19, 
tmnsenbe en:"'neamente cl nombre dc Pietro Bosclli como _BnSClti . , y lo ident ifica 0011 Un 
' p!lJ~ Bascttt.qucporaquellosaiiosestuvocnM[\drid,oomoconllt.aenlnoorrespoJldenciadel 
emb."lJJl(wr toscano Giovan Battista Amoni. Puooe que Giovanni Mitclli eambiase por ClT(lr l'l 
~~~del sacerdotealanotarlo,yqueencfectosctratedclnmislllallen;onn,ooffi{lPropone 
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entre otros lugares, en las colecciones artisticas de las capas mas 
altas de la sociedad, 

Las arquitecturas verosimiles de Mitelli y Colonna sirvieron 
para enmarcar algunos momentos algidos de los mitos de la anti
guedad, los cuales, bajo la indicacion de los comitentes y la mira
da de los espectadores, tomaban nueva vigencia, No debi6 seI' 
casualidad que las historias miticas elegidas por los icon6grafos de 
palacio o por el mismo Felipe IV fuesen las mismas que Calderon 
de la Barca habia llevado o Ilevaba a escena por aqueHos anos ante 
los ojos de la Corte, 

En La estatua de Prometeo, obra en las que elliterato mezcla 
los mitos de Prometeo y Pigmalion, Pandora es una de los perso
najes que intervienen; el mito de Faeton centra El hijo del Sol, 
mientras que la historia de Céfalo y Pocris es el argumento de 
Ce/os aun del aire matan, representada hacia 1660, La exaltaci6n 
propagandistica de la mooarquia, en la cual debi6 contribuir con 
decision el propio rey, tuvo en los mitos clasicos uno de sus princi
pales argumentos. LOO Mitelli y Colonna, como Calder6n, fueron 
constructores de la imagen del poder, figurando las vidas de los 
dioses, como aquel los hi zo revivir sobre las tablas. 

Por otro lado, las pinturas de Colonna en la iglesia de la Merced 
supusieron en la capitaI de los Reinos, una primera plasmaci6n 
pietOrica convincente de los espacios celestiales, un equo de la 
Gloria de Maria en la tierra, origen de una nueva relaci6n entre 
fiel y tempio, basada en la capacidad del espacio sacro para envol
ver la visi6n del creyente y escenificar de forma veraz ante sus ojos 
los milagros y los episodios ejemplificantes de la doctrina. Sobre 
este parlicular, Fernando Checa afirma que en los templos madri
lenos posteriores a 1662 "Ias estrategias representativas que pro
vocaban el estfmulo de la oracion, la exaltaci6n de las practicas 
devotas y de las obras de misericordia, en suma, las exigencias 
contrarreformistas de un mundo en que no solo era necesaria la fe, 
sino también la acci6n y el ejercicio de las obras, tendian a confi
gurar un fiel participativo e integrado en unos espacios sagrados 

~ib'JIificndopolitioodc 1aobradeCnlderOnCel08au"deloire",alall,,"él\5Cel1m' 
bajodc Loull;t; K. Sn;m, Thrre Painlillgs, (I Doub/e Lyre, Opero, alld Eliche's Ve?"s, l'n Str~"l'.; 
I.STR.-ITI'Ol'_I'Rurrr (ooitora). TlLe Cambril/ge Companùmlo Vl'/cizqu&, Cambndge, Cambridge 
Unil"el'!lity Pre!III, 2002. ]l. 170.235. 
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que fueran lo mas estimuilante posibles».101 
Mitelli y Colonna, con mayar o menos grado de consciencia, obe

deciendo a 5US comitentes y a su propia sabiduria e instinto picw. 
ricos, transformaron y encaminaron por nuevos rumbos el uso que 
en Espafia se hacia de las artes para defender clos de 105 valores 
fundamentales del momento, la presencia de la majestad y la 
visi6n celestial. Gracias a 5US pinceles, estas ideas cobraron nueva 
vigencia. 

Para concluir, estimo aportuno considerar el impacto de la obra 
de Mitelli y Colonna en Espaiia; como referfa al principio de este 
trabajo, pocas presencias resultaron tan sugestivas e inspiradoras 
en el panorama artistico espanol del siglo XVII como la de \05 dos 
boloiieses en la Corte de Felipe IV. 8us innovaciones técnicas y for
males tuvieron una aceptaci6n extrema en el pobre ambiente de la 
pintura decorativa espaiiola, sus propuestas espaciales fueron 
admiradas y evocadas en numerosas ocasiones y circunstancias, y 
sus obras se convirtieron en referentes inexcusables para artistas 
de muy diversa valia. Hasta al menos 1692, fecha de la llegada de 
Luca Giordano a Madrid para hacerse cargo de la terminaci6n del 
programa decorativo de la obra dinastica de El Escorial, la influen
eia de Mitelli y Colonna sera la que domine el panorama de la pin
tura decorativa en Espana. A partir de aquella fecha, las arquitee
turas fingidas de los boloneses comenzanin a abri rse a espaeios 
celestes impuestos por el maestro napolitano, si bien 105 reperto
rios ornameotales del arte del duo de artistas permanecerao en 
uso hasta bien entrado el siglo XVIII. 

No solo la técnica y el rico repertorio ornamental empleados por 
los boloneses fueron las bases de la renovaci6n que causaroo; su 
conocimiento de las leyes de la perspectiva y su empleo de la lIa
mada «multifocal», consistente en la sustituci6n en 105 cuerpos de 
arquiteeturas fingidas de un unico punto de vista por varios, per
mitiendo asi al espectador experimenlar una visi6n mas eereana a 
la realidad, no pas6 desapercibida a los artistas espanoles; asi, 

... Fl:R."IA."OO CUOCA CRDlAm::s, Im6genc8 de lo lrosamdmle eli la p;n/ura espaii% dd 
Barrooo. ca ColderOn de la Barca y la Espaiia del BarrtJCQ J\ladrid Sodedlld Eslatal Esplliia 
Nuevo Milenio. 2OOO,p. 173-174 ,. 
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Antonio Palomino, eo su Museo, incluyo un diagrama explieativo 
del novedoso método practicado por los boloneses (fig. 4).·t12 

Los artistas que aprendieron con la presencia directa de los 
boloiieses no fueron muchos; Juan Carreiio de Miranda y 
Francisco Rizi aventajaron a todos los demas en esta experiencia, 
como atestiguan las obras de ellos conservadas, muy especialmen
te la bOveda de San Antonio de los Portugueses en Madrid. '03 pero 
ante el esttmulo indirecto de sus obras, a la par que el magistelio 
de los espanoles antes referidos, toda una generaci60 de artistas 
asimilaron y practicaron un estilo decorativo emanado de la qua
dratura de Mitelli y Colonna , el cual traspas6 el ambito cortesano 
para llegar a muchos de los terrilorios peninsulares. 

La difusi6n de la quadratura en los territorios espafioles de la 
Peninsula Ibérica durante las cuatro ultimas décadas del siglo 
XVII se debi6 s in duda al estimulo que la obra de Mitelli y Colonna 
supuso en el panorama artistico del momento, si bien ha de consi
derarse junto a los pintores formados por el magisterio directo e 
indirecto del duo bolofiés, la presencia de dos artistas de la misma 
procedencia, Dionisio Mantuano y José Romani, asi recordados 
tras la castellanizaci6n de sus nombres. Lo que del segundo de 
ellos sabemos se limita casi en exclusiva a las infonnaciones que 
Palomino suministra en su Pamaso,·~ si bien sobre Mantuano ha 
aumentado el conocimiento de forma considerable en 105 ultimos 
aiios.ul$ Ambos artistas practicaron la quadratura, y dominabao 
por tanto la técnica del fresco, si bien aUo no puede dilucidarse el 
papel que tuvieron en la formaci6n de artistas hispanos, y la 
influencia que ejercieron sobre 105 mismos. 

Fueron muchas las empresas decorati vas de la Corte de Madrid 
inspiradas de cerca por la quadralura bolonesa, y aunque muchas 
han desapal'ecido por circunstancias diversas, auo hoy subsisten 
algunas que hablan de 105 logros alcanzados en aquellas ultimas 

~ PAI.OMINO, MWI •. 'O P;cl6rico y E.<eala Optica, edici6a Bueaos Ai~s. Poseid6n, 
1944.\'01. H. p.200. 

- SOOroestosartistlls,eontinulIll sicndo llll'(!ferea~ill!! mAscomple:8S Iasconte~id_(L':!enel 
cat.:llogo Il cargo de A. E. l'tRt:-t. SA."I(.·m:z. Carrello. Rizl, Herrem y la pl~,lum .n~adrliena ~e SII 

litnrpo. Madrid. MU!!Il(\ del Prndo, 1986. l.tl producci6a murol de FranCISCO R.zl fue nnnhUl.dn 
de forma monogrlllica por DI.;oo A. ... ùUI.O INIÙUEZ. Franc;1JC{) Rizi. Pin/uras nwmleB, .An:hl\'o 
Espailolde Artc. , XLVR 1974. p.361-382 

'"' A.PALQ)UNO. Vida'l,p.273. 
J.R. SA .... cllt:z [)E:L 11mAL Y 1.i1l't:Z y D. CAlICI.\. Cut:rO. D;Qrlis;o Mallluano cit 
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F ig, 4. ANTONIO PALO~I1NO, Diagrama explieatiuo de la perspeetiua lIIultifocal. 
Ilustraci6n del Museo Pie/6rico y Eseala 6pliea. 
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décadas del XVII: adernas de la rnencionada San Antonio de 108 
portugueses, de Rizi y Carreno, subsisten en parte los freseos de la 
Casa de la Panaderia de Claudio Coello y Donoso (1672-73),I08 los 
de la Capilla del Milagro de las Descalzas Reales,l07 de Mantuano 
y Rizi, o las decoraciones de la pianta noble de la Casa de la Villa, 
debidas a Antonio Palomino, y realizadas en 1692 y 1696,108 

Si es un hecho constatable la progresiva difusi6n de grandes 
decoraciones de quadratura por el territorio peninsular, las cuales 
se ligan en la rnayor parte de las ocasiones a empresas artisticas 
de alto niveI. Por 105 propio5 Iimites de este trabajo, no es posible 
mas que apuntar a lgunas de estas realizaciones y el nombre de sus 
artifices; en 1665 Rizi y Carrefio trabajal'On en varias decoracio
nes en la Catedra l de Toledo, y en aquella rnisma ciudad también 
lo hicieron en 1671-74 Claud io Coello y Ximénez Donoso,u)!I inter
venciones de las que resulta ron obras lo bastante sugestivas como 
para inspi rar a artistas mas discretos del panorama loeal, 110 Coello 
y Sebastia n Mufioz decoraron la iglesia de la Manteria en 
Zaragoza en 1683, en la que ofrecieron un ejemplo maduro de la 
asimilaci6n de la técnica, recurso5 compositivos y repertorio orna
mental importados por los boloneses (fig, 5),111 Igual grado de 
madurez, pero ya influenciado en la figuraci6n por la desbordante 
presencia de Luca Giordano en la Corte, demostr6 Antonio 

La principal monogrofia !IObro eoeUo es la de E.J. SUU.IVA.". Claudio Gaello)' lo pillturo 
b/llTOCCl madn'lena, Madrid, Nerea, 1989, p. \89--190, donde trota de la de<XIrnci6n de la Gas.1 
de la Panaderia. MenOl:l atenci6n monogrMita hn recibido Oonoso: \'é~ MAalM"o 5M:CIlt:z ~)': 
PAIACIOS, VI! pilltor )' arqr/irecto 1'11 lo Corte de Carlos Il. Josi XWlb!e< Donosa, Madnd. 
InstiMQdeEstudiOllMndrile,\os, 1977. 

'" ELI'IIIA Go:o<y.u.:z As~::-"JO, Dioni~io Mantllano, pintor de /0 CapiI/o del Mi/agro de IWl 

/)e=has Hrole~ de Madrid . • neales Silios>. XXXV, 1998, p. 74-75 Y E. GoS1ALt:7. A.."':SJo. 
Arti{iCf'B y tasado/Y!~ de la ropil/a lle Nlle~tl"l1 Se/loro de la (:(}'Iel'/x;i6'1, m6s wnocida <:QI1IO oopi
lIarkl Milagro(lelas Dcs(:alzas l?<'lIle~(1678), .Archivo Espanol de Arte-, 288, 1999, p. 583·58~ 

... Noexistc porcI momento una rnonografiu modernu de Antonio Palo.mino, por. loque re"'.I
\(la losc1lisicos trabujO!! quc sobre él venmn: JUAN A""l'O~IOGi\"t'A NUJ\"o, V/do de AcI!!CluA:ltOIl/O 
Palomilio, C6rdobn, Diputnci6n Provincial, 1958; EMILIO MARIA AI'ARICIO OI..\I(l!;, PolOlllmo: SII 

atte Y su tiempo, Vuleneia. lnstiluci6n Alfonso cl Magnanimo y Caja de Ahorros y ~hlllw de 
Piedadde Valencia. 1966. Sobre lag pinluras de In Casa de la Villa. \·énseJ.A. G,wA N~'J\"o, Vrc/a 
cil .. p. 23y25; y E.M. AJ'ARICIO 01..\105, Pa/ominoeit .• p. 119-)21 

• E.J. Suu.rVA.~, Clal/dio Coella eil., p. 188. 
Sobre 101:1 decorndorcs 101OOan08 dc la segunda mitad del XVI I. \'~ p,\UL\ Rt:l'E.'i: .... 

Dolil"GUEZ. Pi"t"ra y pilltO/'eS rall'f/allas th la segunda mitad del sIglo XVII. Madnd. 

fund~:i~~:::= ~~o~8~~rasde /as b6c.oedas de lo !>fonteda de Zarogo:o, obro 
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Fig. 5. CLAUDIO COELLO Y SEBASTIAN l\IUNOZ, Vista de las b6uedas de la iglesia 
de lo Mall/eria de Zaragoza. 

Palomino en la decoraci6n en los aflos 1699-1701 de la iglesia 
valenciana de San Juan del Mercado y de la Basilica de 105 
Desamparados de la misma ciudad,112 evocados aquf como cierre de 
la innuencia dominante de Mitelli y Colonna en el panorama deco
rativo del Barroco espanol. 

Quiero dedieareste trabajo a quienes eli Bolania hall alentado S/I elaborocion 
.)' ~olli ribllido a ~u publicaci.6n, eli especial aillusiro Dacia/' Pierangelo Bel/et/in;, 
dll'ect~rde lo B./bllO/eco Comunale dell'Archiginnasio y de es/a reuisla, al Doctor 
Sommo Ferran , la futora Annamaria Scordavi de la seecioll de manuscritos 
de lo misma Biblioteca, y al Doctor Paolo TambU/:ini. Expl'eso a la por mi grati-
1!1e/ a tori? eI per.sonal de la Biblioteea y o mis oll'OS amigos y colobome/ol'es bolo· 
/WHes, quwnes II/cleron de mi es/oncia CI! la ciudad duranle el olmìo de 2002 lilla 

experiencio inolvie/ab/e. 

(~e Claudio Cocl/o y d~ &oostian MllIiw . • An;hi"o Espanol de Arte,., XVII. 1944. p. 37Q...383; Y 
E.J.SUI.L!VA.-.,Claud/oCocl/ocit"p.21)3_205. 

~e~Tu\s de las obras sobre Palomino ya citadall. c()r15idcro de e!lllllCial importancia para 
cl oonOCtm~ento profundo de la obra de Palomino. no s6lo en Vnlenda, sino cn su oonjunto, un 
poi'(! oonocldo articu lo de JOU:oi F. MOfllT,A1'/ollio Palomillo clescribe e/ merollj$mO de In a/ego
rlo borrooo: Ima roro e"pliroci6ll "irolioiOgiro" de 1/11 ciclo pic/(Jriro del Olio 1701 eli Valentia . 
• BoINm de Arte dc la Um"crsidadde l\hilaga •. VII,1986, p. 21-47. 
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Apéndice documentai 

Se citao al final de cada documento 105 trabajos que han consi. 
derado los mismos con anterioridad. 

Documento 1- Madrid, 28 dejunio de 1659 
Copia de una carta de Agostino Mitelli en Madrid a Giovanni 

Pedretti en Bolonia. Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archi· 
ginnasio, Ms. 8.3375, fols. 26v·27. 

Car,moAmico 
l? ch.e sempre desidero che V.S. habbia dà me buone novelle le invio tale ron que

lle pm sIcure occaSIOni che mi si porgano; e tale sono perche per Dio gratia sèguita la 
mia salute ~he tanto è maggiore quanto ch~ dentro ad Agosto restarà compita una 
opera magg"lOre di quelle che sino ad hora SI sono fatte; per lo che Sua Maestà tiene 
molla mIsto e yienQ SI' il ponte dyo yolte il Momo che per quanto staremo à yOOere 
~come che ~nche il Sig.'" Colonna che per l'aria solile gloldde nlonl 
molta salute voria tornare m Italia, che però spera che S. Maestà dia licenza, ma 
nlonl 50 che sarà tutto si sentirà doppo la sudetta opera, e del tutto ne darò parte a 
V.S. à fine che ne dia parte alli amici 

Sua Maestà come già dissi è di buonissimo gusto e si potria sperare alcuna cosa, 
mà fà solo quelo che vole i Ministri, che però nlon] havendo Noi servito alcuno di loro 
poco si può sperare; che nodrisco poca speranza di far poca dimmora in Madrid. Mà 
poi del venire in Ital ia olonl so; Dio sij quelto che mi doni la presente salute, che lo 
wme dissi, D. Giovanni mio, vorrei venire con a lcun poco commodo come spero [ Bor 
sù V.S. preghi Dio per me che lo al incontro sono e sarò suo buon amico come pure 
per altre mie leUere mandate à V.S. haverà veduto, che però di quello elTetto chc sia 
per succedere in suo bene ne starò attendendo l'aviso, come dà Dio gli lo prego. 

Qui poi si tiene la Pace fatta per l'accasa mento della Infante; e con tal fine le baco 
cio le mani e per me saluti gli amici è tutti di Sua Casa 

Di Madrid li 28 Giug.~ 1659 
Di V.S . 

AIT.moAmico 
Agostino Mitclli. 

C. LADEMANN, Agostino Mitelli .. , p. 110, nota 378. 
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Documento 2 - Madrid, 28 dejlllio de 1660. 
Testamento de Agostino Mitelli. Madrid, Archiuo Hist6rico de 

Protocolos, legajo 10.336, fols. 96r-97u. 

Da Aguslin Meteli testam.to 28 Julio.l!ì:6Q 
En cl nombre de Dios Todo Poderoso Sepan q.w esrn carta de testrunento y ulti· 

ma boluntad bieren como yo don Agustin Meteli, maestro dci arte de pintor Insigne 
vezino y natura] de la ciudad de Bolonia y resLdente al presente cn estn villa de 
Mndrid Corte de su Mag.d estando enfcnno cn la canm dentro dci combento de 
Nucstra Scòora de la Mrd. Calçada desta dicha villa dc Madrid rcdenpcion de cauti· 
bos de la enfermooad Dios Nuestro S.r a sido scrbido dc medar y cn mi buenjuicio y 
cntcndimieuto natura] creyendo como creo el mis,O dc la Sa. ma Trinidad que es padre 
hijo y cspiritu santo tres personus distintas y un solo dios bcrdnde!'o y en todo lo 
demns que tiene fee y confesa la santa Madre Ig.la de l'roma en cuya fcc y Creencia 
pronllto bibir y morir como catolico Xtiano inbocando como inboco ]>or mi intcrceso
l'a y abogada la screnisima rreyna de los angeles madre de dios nra s.ra conccbida 
sin mancha de pecado originai y a los santos apostoles San Pcdro y San Pablo y 

~~~~:=I; ~~;i~: ~~a~ t>d~d~e~~!~~r~~~.'~~~~lo S,~SI~~~~~I~~~~1~::~ 
aya menestcr y dcseando ponerla en la carrera dc salbacion themiendome dc la 
muerte que es cosa natural a toda criatura y la ora incierta a honrra y gloria de dios 
nro. SI'. y de su oondita md.e hago y hOl-deno este mi testamento man° si.e 

Primeram.te Encomiendo mi alma a dios nuestro senor que la crio y rrcdimio ron 
su prcciosisima sangro del Cuerpo a la tierro dc que fuc formado 

Mando que cuando la boluntad de dios nucstro senor cumplida de llcbnrme desta 
prede vida mi cuerpo 50a sepulwdo dentro de la Capilla dc nuestra sra. dc los ITC

mcdios dci dho. Combento de nuestra sra. de la mrd. desta villa en la sepultura que 
pareziere al Reoorendisimo padre maestro Fray Juun de Fonseca Calificador de la 
suprema ynquisicion y comendador dci dho combento dc la orden dc nra S.ra de la 
~rd. mi teswmentario y todo lo dcmas dc mi cntierro y dispus.on dci lo dexo a su cle
clan y voluntad para que obre y haga cn clio como le pareziese y bien bisto le fuese 

Mando quc el dia de mi entierro si fuere ora y sino el siguicntc se me diga misa 
d~ cuerpo presente con diacono y subdiacono ~omilia y responso y los demas surra
gros a 105 nombrados y se pague todo de mis blenes 

]I,lando se digan por mi alma a disposicion del dho Padre maestro Fray Juan de 
Fonseca duzientas misas de alma en altares prebilegiados y se pague la limosna 
dellasdemisblcnes 

Mando a las mandas forçosas y a acostumbradas a medio teal cada una por una 
ool.conquelasapartodcmisbienes 

. Dedaro. n~e debe cl 5.01' Micael Colona pinlol' mi t'Omllancro quc bino con-
nugo de la dha cluldad de Bolonia a esta Corte todos los mrs que l)uran cn su podcr 
proccdidos dc las obras hcmos cello 10B dos mando que El dho Padre comendador mi 
test~mentario se tome quenta y la ajuste con el y cobre del susodho. Lo que ansi me 
deblere y pnrare en su parler Porque fio del dho Micael Colona de su buena cristian
dad no.nel:!'ara la verdad Por aver tenido siempre buena cm-respolldencia conmigo 

AnSI mlsmo declar-o me debe el S.or Geronimo Xislct bolones residente en esta 
corte duzientos doblones de a dos escudos cada uno de que me tiene entra una zedu
la quc sta en parlcr del dno S.or l\1icael Colona mando quc El dho padre comcndador 
F.ray Juan de ~onseca mi testamentario los aya rrccibn y cobre del susodho y de sus 
blenes ~ de. qUien co". d(e]rlech]o Pueda y deba para cumplir este dho mi testamento 
'" Y ansI mlsmo le dm poder y facultad en bastante forma de dlelrlcehlo al dho pIIdre 
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~:~1:~~~ ~i~~~~~~na~~o:n~c~~Cq=:a~ ~~a7e!eu~!~~~~~~; ::~~~ 
meson. Y fuem debldas y otras ~ualesquier cosas ansi em birtud de qualesquier r!a
d06 o Slll ellos y en otra qua~qulCr forma y manera que sea y dello pueda dar El dho 
padre coillendador qualesquler cartas de pago finiquito y costo y los dem d h 
nezeslari]os y parezeronjuicio siendo nezes" fraterl;) todos los autos y di::e:Cq: 

:;~7~~t.;I~!~;~cI:qnU~f:,~~:; ~b:~il~Oa~~e ::ici~d~~ ~~b::070~a~ ~:!~ 
Mana nu hlJo lexlllmo y d~ Lucrecm Pena mi pnmera muger que esta en la dha ciu
dad p" que los aya como nn hercdero porque ansi es mi boluntad 

Para cumplir y ex?Cutar este m.i testamento mandas y legados en el contenidas 
dcxo y nombro por mI testamentano y albazea al dho padre maestro Fray Juan de 
Fon~ oomendador del dho.~ombenl? de la mrd desta bilia al qual doi todo mi poder 
~mphdo quan bastante dedl se requlcre y es nezesario para que entre en lo de mis 
bwncsY,los benda en pu.ca almoneda o fuera ella por s~ autoridadydejusticia como 
le parczlere y de su balol' eumpla y pague este dho mI testamento y las mandns y 
legados en el cont.das y le dure todo cl tiempo que fuese nezesario que sea pasadoel 
ano de.1 alb.1zeazgo '" Y cn et re.manente que de todos mis bienes quedare dcspues dc 
eumphdo y pagado este dho nu testa~llento ~cxo y nombro por mi unioorsal herede
ro ,cn todos ellos al dho Gusepc Mana mi hljo lex.mo y dela dha Lucrecia Pena mi 
pnmo muger para que lo!! aya y herede con la bendicion de dios y la mia 

Reboco y anulo y doi por nigno(i,1 Ydem y balor ni efceto otro qualquier testamen
to o testamentos cobdicilo o cobdicilos o poderes que aya dado para testar que cn 
dr"W de tea~gholi,1 y otorgado ansi por escripto como de palabra quc quiero que no 
halgan ni haga.n fee en j.uicio ni fuer~ del Salbo este que al Pres_e ago y otorgo ante 
eI p~nte scnv" y t(estlgo]S que qUlero que balga por mi dho testamento y cobdicilo 
y ultima voluntad en juiz" y fucra del en aquel Uabra y fonna que en cl" mejor lugar 
aya. y lo otorgo y lo otorgo ansi cn en la villa de Madrid a diez y ocho dias del mes 
de Julio de mil y seiS.UlS y scsenta anos siendo presentes por testigos Pedro Ruiz 
Gonzalez Bar.me Garda fclipe ruiz diego Rodrigucz tirado y Ant" Sanchez residen
te!; cn esta corte y Porquc cl otorgante a quien yo ES.no doi fee conozco dijo no poder 
firmar por la gravedad dc su enfermedad lo finll.on de su nombre a su ruego. 

Firmas P" Ruiz Gonzaleu Como 2" Bartolome Garcia/ Ante mi Andrcs 
Hemandez. 

M. ACULL6 Y COBO, Noticias ... , p. 100, lo publica extractado. 

Dos copias de este testamento, realizadas en el sigLo XVIII, se 
encuentran en la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio de 
Bolonia, Ms. B.112, docwnentos 6 y 7, escrito y compilado por 
Marcello Oretti. Una de Las copias, identi{icada como documento 
numero 6, estd tl'aducida al italiano; dice asi su frontispieio: «1660. 
28. Luglio. Testamento del Sig.re Agostino Mitelli celebre Pittore 
Bolognese fatto in Madrid in lingua Spagnuola», y se acampa/la al 
finai de lo. Iloticia de su posedor bolo/Ms: «La Sud.ta Copia è in 
Casa Zannoni di Bologna»; la olra, el documento numero 7, repro
duce fte/mente el originai espalloi, aunque en su frontispicio se erra 
en la feella del documento: «166028 Aprile Testamento del Sig.re 
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Agostino Mitelli Pittore Bolognese Fatto in Madrid In Spagnuolo 
e Fede Battesimale di Agostino Mitelli liunior] Rogito di Andrea 
Fernandez Not.ro». 

Documento 3 - Madrid. 1 dejunio de 1661. 
Copia de Las poderes relativos a la testamentaria de Agostino 

Mitelli. Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Ms. 
8.112, fol. 63. 

lEsta copia fue hecha por alguien que no conocla la lel/gua 
espw1ola, y que no reflej6 et texto rea!. He respetado en la transcrip
ci6n Las errores lingilisticos del copista). 

Yo Andreas Femandez Senot" del Rey nro s.r Hcsidcnte en su Corte y pro honaa 
Isicl en cl oficio de frun.O para a de Roopres.te fra y los une Y IlUr mio y baquies le 
traslado cn prim de junio de mill y seis cientos y sesenta y un anos para le R.mo 
padre mastro fray guan de Fonseca Y cl rresibo que da en papel selladi del ano de 
suolungamientodequedoyfce 

En testimonio de verdad 
Andres Hemandez lrubrical 

Los Sen n.os del Rey nu~ Sr" Residenles En su corte y probincia quc aqui sig. 
namos y finnamos Certificamos y damos ree que Andreas Femandcs de quion lsi~1 
basignados firmando En <f (Tcsltamento dc suso Scrivano del Rey nucstro s,or haVl· 
do y tenido por fiel legai y de confiança y todas las scriptulllS y aulos que ante el an 
paSlldo y pasan siempre se Ics a dado y da entera fee y credito cn juicio y fuera del y 
pura quc dello conste damos la presente en la villa de Madrid a siete de junio mill y 
seiscientosyscsentayunafios = 

luariasrubricaslegiblesenJxutel 
L .. Ide Verdadel;..1 
1 ... 1 de San Juan 1 ... 1 del Val, Eugenio Guldcrzanz 
Augustin Ruiz de Aznarl;,l Pedro Mazn 

Documento 4 - Madrid, 1660 
Epitafio compuesto por Juan de Alfara por la muerte de 

Agostino Mitelli. 

D.M.S. 
AlIgustinus Mi/cUi, BOllolliclIsis pie/ol" 
Praeclarus lIa/ume aemllllls admiml/dlls 
Ac pel"spectivu il/comparubilis, euius munu 
Prope viveballt imagillCS, ipsa Ìlwida 
Dccl/buit Mall/uae Carpetallae, pus/ridie 
Kulelldas allgusti, 0/1110 M.DC.LX 
H.S.E.S.T.T.L 

AlguIUl$considerociolles sobre la eslanciu espUllola deA Mi1eJliy AM. CoIollna 365 

[~Agustin Mitelli, ilustre pintor de Bolonia, admirable rival de 
la naturaleza, incomparable en la perspectiva, cuya mano hizo 
vivir las imagenes para su envidia, muri6 en Madrid el mes de 
agosto, ano 1660»1 

A. PALO~tlNO, Vidas ... , p. 256. 

Documento 5 - Madrid, 7 de abril de 1661 
Pagos por la interuenci6n de Mitelli y Colonna en la pintura de 

la ermita de San Pabio del Buen Retiro en 1659, librados el 7 de 
abril de 1661. Archiuo Generai de Simancas, Tribunal Mayol" de 
Cilentas, Legajo 3766, Pedro Vicente de BOl:ja, Tesorera del Buen 
Retiro. Sin foliar. 

Montan 108 gastos Hechos cn difcrcntes cosas que se an Comprado y Pagado Por 
quenta de las Cosig. nas ordinarias de Buen Retiro Para cl servieio de las 
Ernharcaciones, Sustcnto y bestuario de los esclavos que tiene su Mag.d en dho Sitio 

En ~u~~g ~:i:NI~~:/I ~iI7;~~I~u;. ~u:u~ll;:ne::~o~~}~~::~C:~~: ~~~ 
su eJ[.' en diferenles dias estando pintando en la Hennita de S. Pablo seis.os y Veinte 
Reales 

A 105 dhos pintores De quinzc m.os de pap.1 pardo y dos de bIanco p" hazer 
Dibujos Nobenta y Cinco RS . Firmas: 1I1egiblel, t.lelchor de A1vear y Gamboa, Alejo 
de Escalada 

J.M. DE AzcARATE, Anales ... , se refiere a él. 

Documento 5 bis - Madrid, 1671 
Memoria de D. Pedro Vicente de Borja sobre su gesti6n como 

lesorero del Reai Sitio del Buen Retiro. Archiuo Generai de 
Simancas, Tribunal Mayor de Cuentas, legajo 3766, Memoria, falso 
46u·49r. 

1; .. 1 Mas nucve mill y quatroz.os R.s de bellon Q Valen trez.os y die.z y nu~ve mill 

~~~~ ~~~ ~~;o ~ 1~~[:'ll~~l!~1 ~~~I~:~C p~~~~':!Ii~:o~ ~~ ~n~! io :~~: I~ 
devia y havra de havcr p einoo mescs y mO que se ocupo el solo em pmtar .al fresco 
!'On .la fachada y salon de la Hermita de San Pablo de buen Retiro desde Pnmero de 
Jumo de mill y seiss.os y sess.ta asw fin de fcbrero de mill y seiss.~ y sess.U\ y uno 
a Razon de Ciento y cinq.W R.s Cada mcs p' su comida y la de su Cnado d~queotori~ 
goCarttnde pagoen csta bilia en quinzc de Juliodelante P'de alvear matlCnzosc. 
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] ... ] !\Ins tr.- y siete mill y seiss.os RS bellon que Valen I .. ,)qucnto Doc,os y setel1' 

~i!s~h; !!l.~ i:a~:~c; :~i:.li~~j: t:o~~O p~~c::,~~!~i~~~ep de~ :I:~~~:!~~ 
;:~eES:: :~::r ~?f~ ~~~~if:~h~I;~~~: ~Se~:~c~~::~~ ~~~I~:~~~ 
de buen Retiro y dos teatros pequeilos de prcspestivas p. Rcprcscntar Comedias a 
Sus Mags a Razon de trez.os RS cada mcs p" emlrambos y mì1l quatroz.os RS para cl 
Gasto de su comida y criados de Otorgo Canta dc pa" cn ma a beinte y dos de hene
ro De mill y seiss.os y sess.ta y uno ante Pcdro de alvear maticn7.o sc.no. 

Documento 6 - Madrid, 28 de Junio de 1661. 
Declaraci6n de AM. Colonna sobre el proceso del reseate de su 

hijastro Carlo Maria Macheti. AHPM: Protocolo 10378, faI. 140. 

En la Villa dc Madrid A Veinte y ocho de Junio de mil y seis" y scscnta y Un R110S 
ante mi cl Scrivano y testigos parecieron AnjelMiguel Colona pintor dc Su Magcstad 
y Pooro dc Rade, nlercader frente del Combento dc San Fclipc Rc[sidcn]tes en esta 
C[orlte y dijeron q[uel por plarlte Por decreto de los ss[ei\orles Presidente y del 
Consejo dc la S[anlta Cruzada de Veinte deste prelsenhe mes y ano firmado del 
lilooncialdo Don Luis Berlnarldo de Cartajena Relator dci dho. Consejo estan man· 
dad08 librar çient d[ucad]o\sl dc plata para cl rcscate de Carlos Maria Maeheli 
Cautivo cn AIjel y para conseguir dieha libranza desde luego 108 otorgantes de man
comun a Voz de Uno y Cada Uno de por si y por el todo y [ ... Jlidim Ren.do como 
Ren.on las leyes de la mancomunidad cn forma se obligan p. los dieh08 cien dueados 
de plata p' asi estan librados p' cl Rescate del dieho CarlO8 Maria Maeheli se com
hcrticin en su lihcrtad y rescate y dentro de ano y medio contado dcsde oy dia de la 
dha 108 otorgantes traeran testimonio dc Aberlo Cumplido y Rescat.1do al dieno 
Carlos Maria y no lo faciendo se obligan de bolber diehos eient ducados de plala. y 
p..1garlos a pn por los S.rcs Comisario generai y del Consejo dc la S.ta Cruzada se les 
mandare y »<1ra [ ... 110 Cumpliran obligaron sus pcrsonas y bienes abidos y por aber 
ydieron podcra todos ygualesyJuezesyJustieias pr dc sus negocios pucdanydcban 
con(] y cn especial al dieho Comis[alrio gen[era]\ y S.I'CS del dlcho Consejo de III S.la. 
Cruzadll a cuyo fuero sesometieron y Ren.on. El [ ... [ pro\)io Y [ ... 1 Dom[] caley si com· 
bellcrit de 1, .. 1 omnium judicum Recivieron \)()l' Sent.a pasada en cosa juzgada de Ins 
leyes de su favor y la generai y la pr la proibe en forma y asi lo olol'g[ar)on y linna· 
ron a pCs y El Sno de provincia doy fee oonozco siendo testib'OS Anlonio del Coto 
Ar~iielles, fammar del Audilor del Nuncio, y Andrés de Rozas y Antonio dc Pineda, 
resldentesenestaClorlteema.dlof. 

Pil'mas: .Angell\liehele Colonna», "Pedro Hade», "Ante mi Paulino Bemto. 

M. AaULLO y COBO, Documentos ... , p. 22, lo publica extractado. 
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Documento 7 - Madrid, 21 de Agosto de 1666. 
Copia de la carta de l~s pad:es ~e la Merced en la que informan 

sobre la muerte de Agostmo Mttelh. Bologna, Biblioteca Comu l 
dell'Archiginnasio, Ms. B.3375, Vita del Mitelli, fols 81v-82r. na e 

Copia 

di ~::e:h~i;?' ~~~~ .. ~:~~t~e~::à ~e~l~i~~n~~~~~a~;-e ~tSO~ì'~nlo 
Caramuel, e fra Michele dell'Olmo depositariJ del d." Convento co:ne ii Sig /~~~rs 
Mete~li !llustre/ittore Bolognese S'i~lfc~ò in questo Conve~to e fu assistito d~:~ 

~~~7~~~0~~: ~;;~~~i ~:~~l~~~ a::s~~~.,e;s~~n~dl~~~~o~~t:u~c~~:e~ 
,'è ron m.olta de~ot." ll Santi Sacram.": dcll'EueharLstia, e oglio Santo: et alli 'due dc 
Agosto gIOrno di Lunedl a hOI'e lO dell'an(n)o dc 1660 se ne passò all'altra vita· Fù 
se~lto nel soprad." Convcnl:D con q(ue)lla. Pompa funebre, che si doveva à un hu~mo 
rosi celebre, e famos~ parbcolarlllcntc nell'arte ~ella Pittura, nella Capella della 
Ma~onnn d~lli R:moo.lj la m,ag.' dcvotione, che sia m questa Corte, et acciò che ques
to SIa ~oto a SUOI tUttI h~bblnmo dato lu presente firmata di n(ost)ro nome e sigilla-
ta ron li sigillo della Rehgione li 2.1 d'Agosto dell'anno.l622 ' 

p, Juan de Rojas I Com." [rubricadol 
P. Antonio l\Iaycrs I Caramud depp." [rubricadol J P. Miguel del Olmo I depp." 

[rubricado1 
Loco + del Sigillo 

C. LAoE;\tANN, Agostino Mitelli ... , p. 111-112, nota 385. 

Documento 8 - Madrid, siglo XVIII 
Descripci6n de la pintum de la Media naranja de la iglesia de 

la Merced, por el padre Felipe Colombo en sus «Fundaciones mer
cedo.rias». Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 2684, folio 49. 

La capilla Major es de Ins mas capaccs dc Madrid, cl rctablo insigne, sobre bru· 
nidos jaspes, que por rnas dc estado y medio le sil'ba de pedestal y entre ellos dos 
escudos grandcs de marmo! bianco de Genova donde estan las armas de IOB rnarqe
$eS del balle, y condes de chinchon cOl'espondiendoles otros dos rnuy hermosos en la 
ooronacion del retablo = La Iw.chadol La Capilla Major remata en unas fica Medio 
naranja, su linterna estl'iba sobl'C cuatl'O pilastrones dc hermosa y fuerte arquitectu
ra. que oon su luz hacen 11lstl'OSa la admirnble Pintura, Singular Marabilla dci arte, 
y.una delectaeion de los sentidos, dc que csta adornada la media naranja, los arcos, 
ntchos, y frisos de la Capilla Major, Pintura al fresco obra de Michel Angelo Colona 
Bolones el Apeles deste siglo, que a mueha costa trajo de Italia el S.or Hey Philippe 
quarto, para pintar el salon dc su palacio; diosele zelda en el Convento, y llevando 
del.~n precio que se le ofrecio, y dc la nueba debocion que con e~ trato cobro a ~a 
ReI~6n; puso tal cuidado, que todos confiessan no le iguala lo que pmto.en cl Pal~clo 
}' retlTO de su l\1agestad; no viene estrungero curioso a la corte, que havlénd?lo VISto, 
novuelva nuebru; veccs a repasarlo, diciendo, que soloesto puede seren la berra, un 
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equo de la hermos~ra de la .Gloria de i\Iaria, cuya Assum~ion rclrata; cn los quatro 
angulos de la medm namnJa esUln quatro escudo!; orgumzados dc las armas de los 
senores patrones, y sobre ellos qua~ro evangelistas, con tal valentia, quc juzgan Ios 
ojos esUln fuera de la pared cn cl mre 108 cuerpos. Todo clio costo al Condo dO!! mi! 
reales de a ocho. Para ponderacion de lo que es, vaste decir que aviendo lIamado a 
108 Mejores Pintorcs de la Corte. para q.uc prosigui~sscn la Capilln M~y.or, avicndo 
bislo con emutazion, algunas CaJa5, tal"Jetas, y lammas, lo desarmo dLClendo no se 
atrebian a proseguir sin allarse sin qu~en se alijcnte a int.entarlo. Al margell, con 
le/ra distinta dice ~Pinturas de la Media Naranja del Celebre Pintar Miguel Angel 
Colona_. 

ELfAS G6r.IEZ, El primer convento mercedario de Madrid, 
«Estudio», 152, 1986 (numero monografico), p. 101, lo transcribe 
parcialmente_ 

RIASSUNTO 

I pochi anni nei quali Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli operarono 
alla corte di Filippo IV di Spagna segnano un capitolo fondamentale non solo 
per la biografia dei due pittori bolognesi, ma anche per lo sviluppo dell'arte 
spagnola dell'ultimo Seicento. Questo singolare episodio viene riCQnsiderato 
con l'aiuto della bibliografia e delle fonti spagnole e italiane, tra le quali spic
cano il manoscritto Vita ckl Mitelli, conservato all'Archiginnasio, e alcuni 
importanti documenti d'archivio come il testamento originale d'Agostino 
Mitelli (morto a Madrid nel 1660) conservato nell'Archivio Stol"ico Notarile di 
Madrid, e alcuni pagamenti per i lavori nel palazzo del BUCI! Retiro, rinvenu
ti nell'Archivio Generale di Simancas. Si presta particolare attenzione sia alle 
scarse testimonianze, soprattutto disegni, che !'[ma ngono delle loro opere a 
Madrid, purtroppo oggi tutte scomparse - si pensi alla decorazione di vari 
ambienti dell'Alcazar e alla cupola deBa chiesa de la Merced, nella quale lo 
stesso Mitelli ebbe sepoltura - sia ai rapporti che i due artisti intrattennero 
con i vari personaggi della corte spagnola, in una riconsiderazione complessi
va dell"indubbio influsso che la loro pittura esercitò in Ambito ispanico neIle 
ultime decadi del secolo XVII, come è comprovato ad esempio dal ciclo deco
rativo deBa chiesa de la Manteria a Saragozza, compiuto da Claudio Coello e 
Sebastian Muiloz nel 1683. 

ISABEL MA YER GoDINHO MENDONçA 

Giovanni Carlo Sicinio Galli Bibiena 
na correspondencia do Arquivo Malvasia 

(1745-1757) 

Giovanni Carlo Sicinio Galli Bibiena, o unico filho de Francesco 
Bibiena que seguiu a carreira a.rtistica, nasceu a 11 de Agosto de 
1717 em Bolonha, vindo a faleceI' em Lisboa a 20 de Novembro de 
1760. Aluno e professor da Academia Clementina em Bolonha, 
membro da Academia de Desenho de Florença, Giovanni Carlo 
exerceu a sua actividade em Italia essencialmente como arquitec
lo, cen6grafo e quadraturista, as mesmas areas em que os mem
bros da familia Bibiena tinham adquirido merecida fama.! 

Entre os mecenas para quem trabalhou em Bolonha, destaca-se 
a figura de Cesare AJberlo Malvasia (1713-1767), nomeado sena
dorem 1756 e gonfaloniere em 1758,2 para cujo palacio na Strada 
Maggiore Ihe encomendou a bela escadaria helicoidal que ai nda 

' Opre&'nw!Lrtib'Oin!j()re-scnainve8tiguç/loqucwmosvindoadesenvolverem Il.Iilia, com 
urna bolsa de p6s-doutol"!llllento dn Funduç/lo pura a Ciencia e a Tecnologia de Portugal, sobre 
otema Arlislo/i boIolllleses cm ParlI/gai c a BI/a illf/uéllcio 'la orle porluglwsa da &f?8""do mela
dedoskuloXVIll. 

'Sobre a figura de Giovanni Carlo Sicinio Galli Bibiena veja-oo a entrada de Deanna Lenzi 
IlOcatAlogo I Bibiomo (UI(I famiglia europea, Venezia. Marsilio, 2000, p. 31-32, que sintetiza aB 
infonnaçWsconhecidaB 50bre n vidneaoora desteurtiBla. 

I A .familia tinha sido nfnSladn desse cnrgtl honorifico ~m 1697, up6s o ass:'ssinato Cesare 
~!ah'asla pelo filho Antonio Galeazzo. A estc ramo da ramllla Matvasia pertencm o conde Carta 
Cesare Malvasia. o ronhecido nutor da Felsillu Pittricr(I686),obrnqueesl.li naorigemdad i\"ul
pçio e do roomhecimento da escola de Ilinturn bolonhesa. 


