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INTRODUCClON 
AL CONOCIMIENTO 

DE LAS BELLAS ARTES 
.: 

ó 

DICCJ[ON ARJ[O MANUAL 
DE PINTURA , EscuLTURA , ARQUITECTUR.i\, 

GRaBaDO , &c. 

CoN LA DESCRIPCION DE SUS MAS PRlNCIPAL:ES ASUNTOS: 

Dispuesto y recogido de varios Autores , asi Nacionales como 
Estrangeros , para uso de la Juventud Española. 

Po R EL Do e T o R D o N F R A N e r se o JI!! A R T r N E z, 
Presbftero, Dignidad de la Santa lgle_sia de Fdmplona. 

M A D R 1 D. 

PoR LA V lUDA DE EscRIBANO. AÑo DE M, DCCLxxxvnt, 
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PROLOGO~ 
~ ,.#~' 1 aficion á las bellas Artes , y un deseo 
-1! M ~ grande de servir a la Patria y ayudar á 
~ t mis paysanos en lo que yo pudiese, han si. 
t, ~.,.# do las dos unicas causas de formar,orde· 

nar y publicar este que yo llamo Intro
duccion al conocimiento de las Bellas Artes, y en rigor 
no es mas que un Diccionario Manual, donde por or
den alfabetice se encuentra , si no todo , á lo menos 
gran parte de quanto pertenece á Pintura , Escultu
ra, Arquiteélura, Grabado, Numismatica, y otras 
bellas Artes. 

Teniendo delante una excelente pintura, hallan
dome a la vista de algun edificio de bella Arquitec-
tura, reconociendo alguna preciosa lámina, viendo 
alguna magnífica estatua, ó presentandoseme alguna 
alegoría bien trabajada por sincél , buríl, pincél, ú 
otro instrumento ; me sentía como pesaroso de no 
poder discernir la habilidad del Artífice, ni el pri
mor del Arte. Ni aquellas apreciabilísimas reliquias 
de la antigüedad que posee Roma hacían eco algu
no en mí' ni me paraba a considerar lo admirable 
que en otras muchas partes he visto, ni el tesoro in
estimable que todas las Artes á competencia jun
taron en el Escorial y otras varias Ciudades de Es
paña hacia gran ruido en mi ánimo. Cotno uno de tan
tos miraba sí las maravillas del Arte; mas como ca
recia de principios, y no me había dedicado á adqui
rirlos, ni me gozaba en verlas, ni las apreciaba co
mo debia, ni aun descubría aquel justo motivo de 
alabar y bendecir á Dios en los hombres y en las 
obras aventajadas que estos supieron acabar por vi
tud f auxilios que les quiso conceder el Omnipotente. 

• Nu~ 
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(II) 
Nunca me persuadí que un seucí11o conocimientv 

de las nobles Artes estubiese reñido coh estado algu
no de h República,ni aun c.on el mio de Eelesíastl'<!p; 
singularmente no habiendo las de profesar, ni aun tra
tar de manera que pudiesen distraer del cumplimien
to de las primeras obligaciones. Como a,demás ne 
esto tenia á mano mil exemplares de hombres santos, 
y sabios que tubieron y mostraron aficion á estas 

-cosas' no hube de reparar en hacerme Qartíaipe con 
ellos de el sabrosísimo y honestÍsimo deleite que Íos 
instruidos suelen encontrar en semejantes mar.avillas. 

Me dediqué á buscar y recoger todo Io que aée1"
ea de las bellas Artes han escrito los Españoles : .J.o 
que hallé conforme á mi deseo fue dtn poco, que no 
pudo satisfacermele; hallé, es vérdad , uno 'Ú oÚo 
tratado apreciable acerca de éste, ó del otro Arte en 
particular ; pero nunca dí con obra Española que, 
compreendiendo todo lo perteneciente á las belbs 
Artes, y las que son sus accesorias, me llenase 
el gusto. 

Ni se piense qne por haber salido fuera de Espa
ña, é investigado lo que hasta aora han escrito los 
ltalian s y. Franceses, haya yo encontrado en ellos 
lo que no há..llaba entre mis paysanos. He · visto 1pOr 
experiencia que los adelantamientos de- los Estrange
ros ni llegan con mucho á sus ponderaciones de ellos, 
ni pasan gran trecho mas allá del término á que 
han llegado los Españoles. . . 

Tienen ellos tambien tal qual AutOr conocido 
que ha escrito , y les ha dadb lecciones sobre una-ú 
otra profesion; pero Autor que abrace todas; esto es, 
que dé unas breves competentes noticias de todas, ig
noro que le tengan. Tienen, es ciertD, sus Encycld
pedias, sus Biografos de· ést~, ó laotra pFOi~ioH ;j' .. aun 
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( III) 
~un sus Bjbliotecas de ciertos Artistas~ mas un com. 
pendio manual, un Diccionario portátil, como dicen, 
de todas ellas no sé que hasta aora hayan dado á luz. 

Mis deseos eran vér si de algun modo se podría 
poner en manos de los principiantes aficionados, y 
profesores una pequeña suma en que se compreendiese 
no solo el significado de las voces, términos , partes, 
figuras y demás noticias tocantes al Grabado , Pin
tura, Escultura , y Arquitetl:ura, sino aun todo aque
llo que tenga relacion con estas Artes: y pueden ser 
la Mitología ó Fábula, lq Numigmaticq, la que se 
llama Iconología &c. No puedo negar que á todas 
las dichas se debían tambien llegar la Poesía, y la 
Música, como inseparables hermanas , singularmen
te de la Pintura ; y es cierto que á poca costa se 
pudiera hacer esto; mas yo he omitido entrambas 
por la brevedad, y por acudir quanto antes á los Es
pañoles principiantes con lo mas necesario. 

Vemos, y es publico que estos logran en el día 
maestros excelentes que tienen á mano los mas apre
ciablesmodélos en todo genero; y que son enseñados 
por reglas muy acertadas: pero tambien es cierto que 
todo esto y quanto trabajo ponen los Diret1.ores de 
las Academias no pasa de una pura práébca. Des
pues de ser los maestros tan diestros como son , y los 
discípulos tan aplicados <.;omo debemos suponerlos, 
?, qué podrá resultar al cabo de muchos años~ No 
resultará otra cosa, sino que haya muchos copian
tes, profesores serviles, miseros imitadores: ·~ y qué 
es de la Historia de la Mitologia, y de la Filoson.a 
·Moral, á que tanto se dedicaban los antiguos gran~ 
des maestros , y aquellos ilustres profesores~ Siem
pre que la enseñanza se reduzca á preceptos y re
glas de voz, es aventurado el fruto ; y si se coge al-

. •z ~-
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(IV) 
guno, 'es instantaneo y perece á breve tiempo. Ni e~ 
posible tener en todas ocasiones maestros que di
rijan, ó modélos 'que gobiernen. No es, ni puede 
llamarse artífice quien no sabe inventar y compo
ner. Las reglas deben preceder ; mas al talento se le 
ha de dexar campo abierto donde poderse explayar 
traba jan do de propio ingenio. 

Todo profesor que aspire al nombre de tal, y su 
oficio sea el representar, debe indispensablemente sa· 
ber inventar, seguir, sostener, y acabar una bien or
denada alegoría: que sino t cómo podrá representar 
un vicio moral, una virtud, un reino , una pasion, 
un rio, el tiempo, las horas, la guerra, la viét:oria, 
las edades del hombre, los bienes &e~ Apenas hay 
ente, ó sér abstraéto á quien en cierto modo no ha
yan dado cuerpo los artífices sacandolo de la esfera 
de las potencias, y colocandolo en la de los senti
dos. En esto se aventajaron mucho los antiguos, co
mo lo atestigua la Iconología, y la Mitología. Debe 
el artista imitarlos conociendo completamente los 
atributos propios, símbolos y caraétéres con que cor
responde significar y representar cada cosa. Y creo 
que para adquirir s~mejante conocimiento no ayuda .. 
rá poco este Diccionario. 

No se entienda por esto, que lus antiguos profe., 
sores apuraron todo lo que hay que saber y executar 
en esta linea: muchas pre-ciosidades quedan aún ocul· 
tas en la naturaleza, que á qualquiera es licito des
cubrirlas, ora sea siguiendo y pasando adelante por 
las huellas de los sabios predecesores, ora sea to
mando nuevo rumbo. Mas esto no se puede ni intentar 
loablemente, sino por medio de la contemplacion de 
la naturaleza, sino igualando á los antiguos en e1 
~studio de la Histori~ verdadera, ó fabulosa , y no 
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( "\') 
cediendo á ellos en las ex&étas observaciones. 

No quiero citar autoridades á este proposito, 
porque la verdad se dexa palpar con las manos; pe
ro no me parecen para omitidos los sabios y convin
centes documentos que sobre lo mismo que voi di
ciendo dá á los jóvenes Academices de Madrid, uno 
de sus mas dignos individuos en la clase de Consilia
rios Don Diego Rejon de Silva. El año pasado 
de 1786 publicó un excelente Poema Didaé:tico de 
la Pintura en tres cantos. Al fin del tercero que es 
el del colorido con su no mal (como él dice por modes
tia) si no con su bien templada Jyra cantó de esta 
manera: 

, Por ultimo no creas: 
''(Si es que renombre conseguir deseas) 
"Que llegarás, ó Joven, facilmente 
,Al grado y opinion que inmortaliza 
"La llorada ceniza 
"Del profesor ilustre , dedicando 
,Al trabajo y estudio algun momento. 

,Si merecer elogios es tu intento 
"Aun en aquellas horas que explayando 
,El ánimo descansas, (porque luego 
,La mano, y aun la vista fatigada 
"A la tarea vuelvan con mas fuego) 
"Los objetos presentes 
,De estudio han de servir á tu cuidado, 
"'Notando yá la forma si te agrada, 
e, O el sitio en que se mira colocado 
.,, Cada qual de por sí ; los accidentes 
"De la luz que reciben ; 
,,o en fin, el colorido que perciben 
., Tus ojos. De este modQ 
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(VI) 
,Lograrás que execute en el momento 
"La mano, (diestra en imitarlo todo) 
,La idea que te ocurra al pensam1ento. 

, Mas nunca servilmente 
''Se copia el Natural; el pincé! sabio 
"Elige con acierto inteligente 
,J..,a parte mas hermosa que es agravio 
, Del Arte lo demás ; de esta manera 
, Pmtó Zeuxis el rostro peregrino 
"De una Doncella uniendo en sus facciones 
,Todas las perfecciones 
,Que en otras varias repartió el destino. 

:'El Artífice tosco vitupéra 
,Teóricos estudios, suponiendo 
"Que solo con pintar se adquiere fama: 
, Queda este error desvanecido viendo 
,Que quando una pintura mas nos llama 
, La atencion, es sin duda, quando en ella 
, Rasgos de entendimiento 
,Advertimos, que la hacen aun mas beUa~. 
, Pero de este ornamento 
,Carecerán las Obras del que altivo 
,como estudio superfluo y aun nocivo, 
"La leélura desprecia. 
"¡Cómo, pues, será dable 
,Que estén Artes y Ciencias desunidas 
, Quando aquellas se miran mas lucídas 
,,Con el auxílio de éstas! Nunca Grecia, 
, A no ser el estudio favorable 
"Hubiera producido 
, Maestros de PintUra, 
,Si Apeles y Timantes en olvido 
, Echarán del ingenio la cultura. 
"Este es el interés con que animados 

,flan 
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(Yll ) 
'>·Han de estar los Pintores; 
,Con que inmortalizados 
"Quedarán sus trabajos y sudores, 
,, Y su gloria por ellos acrecienta 
11La patria que los cria y los fomenta.'' 

'~ Sí, jovenes Académicos, tened entendido que 
no se consigue renombre, no se llega á grado de 
opinion que inmortalice, ni se pueden merecer jus
tos elogios, sino despues de mucho trabajo., estu
;io, observacion, método, é imitacion : bten sa
meis lo que dixo Horacio: Nlultá tulit,fecitque puer, 
suda'vit, & a!s!t, Qui studet optatam cursu contin
ger-e metam. Esto que se aplica á todos aquellos 
que en qualquier arte se proponen señalarse , pare
ceme os toca muy de 'Cerca á voso tros que en al~. 
guna de hs bellas Artes deseais salir consumados. 

No serian en vosotros repreensibles, sino muy 
nobles y dignos de todo loor semejantes pensamien
tos. Y aora bien; me diréis:~ dónde pudieramos no
sotros adquirir brevemente estas indispensables no
ticias de la Historia , Mitología, Filosofia , y de
m<:1s ciencias necesarias á nuestra profesion '? 

Os respondo , y satisfago con todo lo que con
tiene este Diccionario. Apenas se encuentra en a 
cosa de ingenio mio : lo que hay , ó bien es r ecogi
tlo y copiado de Autores Nacionales, ó bien toma
do y traducido de varias Obras estrangeras. El fi n 
de este_ pequeño trabajo fue en su principio una pu
ra curiOsidad: quise saber discernir y hablar con 
conocimiento de las cosas tocantes á las bellas Ar
tes; artículo por artículo fuí formando para mi 
jnstruccion uno á manera de Diccionario: fue cre
ciendo la coleccion, y y á quando me hallé con 

un 
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(VIII) 
un mediano caudál me ocurri6 mostrarlo á los 
primeros Artistas de la Corte : vieron el traba
jo, y contestando todos_ en que ni dentro ni fuera 
de España conocian obra de esta naturaleza, me 
aseguraron que por lo mismo sería utilísima su pu
blicacion. Me reduje á ella en gracia de los prin
cipiantes ; pensé no disgustar á los Profesores, y 
creí hacer á mi patria un pequeño servicio. 

No soi tan pagado de mí mismo, que sin ser 
Profesor , ni aun tal vez un mero aficionado, me 
haya imaginado que este Diccionario salga com
pleto: antes me persuado á que solo por ser mio 
tendrá todavía mas defeétos de los que por natu
raleza suya tienen semejantes obras. Publíco lo que 
hasta aora tenia recogido : ~i yo no pudiese mas, 
y pareciese provechosa esta Obra, no faltan, ni 
faltarán en España Artífices , é inteligentes sabios 
que la aumenten , adornen, y limen; que yo si por 
ventura se verificase alguno de los fines que ván in
sinuados, y demás de eso agradáre la Obra aun á 
los que no sean interesados en ella, daré por muy 
bien empleado mi trab:tjo. Acabo este Prologo-De
dicatoria con decir que mi mayor deseo es, que en 
nuestra Espaiia , puesto que hemos tenido insignes 
Maestros en todas las Artes y Ciencias, tengamos 
muchos y dignos succesores de ella saliendo cier
to el dicho de uno de los mayores Políticos de Eu
ropa nuestro gran Don Diego Saavedra Faxardo: 
, sucede (decía) en los Artífices, que si una vez en
,tra el primor en un linage, se continúa en los snc
'" ceso res , amaestrados con lo que vieron obrar á 
, sus padres , y con lo que dexaron en sus diseños . ,, 
,, y memor1as. 

IN-
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'dL CONOCIMIENI'O DE LAS BELLAS ARTES. 

ABACO: 

~""'~'~ Ermino de Arquiteélura, derivado de una 
~ ~ voz griega. Sirve para señalar la parte ó 
~ T Afr. mesita quadrada, que forma la coronacion 
f' r del Capitél y de la Pilastra. Vease la voz 
~l..#-~¡~ Tallér. Es tambien la moldura que está al 
rededor de un trozo de Arquiteél:ura, que se llama es-

- quinazo. Es asimismo un adorno G6tico , que tiene 
una especie de sombrerillo, y es igualmente la cubier
ta de un cesto 6 canastillo de flores: es guadrado en 
el orden Toscano, D6rico y J 6nico: en el Corintio y 
Compuesto se forma de quatro lineas curvas ácia el 
centro , cuyos ángulos se cortan poco antes de la ex-
tremidad. 

Los Antiguos dieron tambieo el nombre de Aba
cos á ciertas piezas de marmol, y á unas tablitas qua
dradas y bien pulidas , en que solian trazar sus diseños, 
y con ellas adornaban las paredes de sus habitaciones. 

ABIGARRAR : Pone.r á una cosa varios colores sin union 
ni orden. 

ABRIL: Venus era entre los Romanos la deidad tutelar 
de este mes: Es un joven adornado de guirnaldas de 
flores, que parece que bayla al s6n de algun instrumen
to. 1' Abril , dice A uso ni o , hace los honores á Venus 

A n~-
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d d 
. ( 2) é' 

"corona a e mirto. En ·e te mes se v el fuego mez-
'' ciado con el incitnso para festejar á la bienhechora 
"Ce res; la hacha puesta cerca de Abril echa llamas que 
"exalan olores suaves. No faltan aqlii los perfumes que 
"siempre acompañan á la Diosa de Paphos. Vease Mes.'' 

ABUNDANCIA: Deidad alegórka de los Antiguos, que nos 
representan baxo la figura de una Ninfa joven agrada
ble, viva de colares, y que tiene en sus manos un 
cuerno lleno de flores y de frutas. 

Llamase este cuerno el cuerno de la abundancia. 
Vease Cuerno de la Abyndancia. 

Se la vé con dos cuernos en vez · de uno en una 
medal la de Trajano. 

A e ta Diosa la han representado en otras medallas 
antiguas con un fajo de espigas de todas clases de gra
nos en sus manos, y á sus pies una medida de dÓnde 
saJen espigas, y un Pavo Real, para denotar la aten
cien d l Príncipe que mantiene la abundancia en us 
Estado • Alguna vez se vé un Mvío, indicio del trigo 
que se hace venir de paises remotos. 

En una medalla de Antonino está en pie la Abun
dancia, y con las manos extendidas sobre canastos lle
nos de flores y frutas. 

En otra medalla de Heleogábalo se dexa vér la 
Abuodanda con un g lobo baxo el pie derecho, y en 
sus manos un cuerno vuelto ácia abaxo, de donde cae 
gran cantidad de pieza-s de oro y lata. ~a ~n c!ipcion 
dice ,Abundar1cia. Esta ñgura alegóric~ Huhcana me
jor la profusio·n; pero e saoéJ que este Príneipe hacia 
gtandé :Harde de so pt'odigalidád. 

La E statua de la Abundancia, que está en e1 Ga
vinete del Capitolio, tiene una bolsa en su mano de
recha , y un cuerho en la izquierda. 

Algun~ ve? tambien representan á la Abundancia 
coronada ele flores r ·de frutas , y repartiendo con la 
otra g'ranos, que caen indistintatneme ·deias espigas. 
La medida que se vé sohre la cabeza de varias deida
des, e · vé igual mea. te sobre las Estaa1as de la . Ab.un-

. dan-
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. • ( 3) 'd d Ab · dancta para denotar con mas particu1an a la un~ 
dancia de los granos. 

:t\cABADA: (Pintura bien ) quiere decir que el Pintor la. 
ha trabajado coa cuidado y con una especie de satisfac
cion. Lo precioso , lo bien acabado se apetece en las 
obras pequeñas , y en esta parte principalmente es en 
la que mas se han distinguido los Pintores Flamencos. 

AcADEMIA DE PINTURA: Lugar donde se estudia, dibuja, 
ó copia por el natural desnudo , en varios movimien
tos : y se confieren las dificultades del Arte y sus ra
dicales fundamentos. 

AcANTO: Es una planta cuyas ajas son largAs y corvas: 
hay dos especies de acanto ; una silvestre, y otra que 
se dice cultivada. Las ajas del acanto cultivado son 
para qua] quiera operacion mas eficaces que las del acan· 
to silvestre, y por eso se hace mayor uso de ellas. A 
esta planta se dt!be el haber inventado el célebre Es
cultor Calimaco , á imitacion de la figura de sus hojas, 
el adorno del Capitél Corintio. 

A cA YA (la) que oy es parte de la Turquía Européa : e¡ 
conocida en las medallas antiguas por su maceta de 
flores. 

AcciDENTE : En la Pintura se dice asi la interrupcion. del 
Sol por la interposicion de las nubes. El accidente , 6 
este paso de 1a luz clara á la opaca produce bellísimos 
efeél:os: el uso de él es arbitrario en los profesores; 
p~ro nunca le han usado los Pintores de paises. Tam
bten se llama accidente á la luz que es como accesoria 
al quadro; por exemplo: la que le entra por alguna ren~ 
dija de una ventana, la de una hacha, &c. 

Acc1oN : En Pintura y Escultura sirve esta palabra para 
expresar que un asunto se ha executado con garbo, y 
que las figuras que lo componen parecen animadas por 
sus a~itudes fuertes y expresivas. 

AcoM.PANAMIENTo: En la Pintura se dá este nombre á los 
objetos agrega_dos por adorno al cuerpo principal de ella, 
y que no desdtgan de la verosimilitud. 

Az Aco-
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( 4) 
AcoPLO: Término de Arquiteél:ura que sirve f'ara ~pr~ 

el modo de espaciar las columnas , quanto es posi le, 
huyendo sin embargo de la penetracion de las basa , 
de los capiteles. 

AcosTAR ó poner los colores, es estenderlos con un pin
cé!. Hay mucho que saber para poner bien los coloies, 
los unos despucs de los otros. Es necesario estén pues
tos los colores con la mayor igualdad, y lo menos mal
tratados que sea posible; entonces se mantiene mejor 
el colorido, parecen mas libres las pinceladas , mas es
piritosas, y adquieren de este modo mas alma y fuerza 
Jos objetos. 

AcROTERAs: Término de Arquiteétura derivado de una 
voz griega que significa extremidad de qualquier cuer
po. U amanse asi los pedestales pequeños, por lo comun 
sin basas, que sirven para llevar las figuras, vasos, u 
otros adornos debajo de las cornisas rampantes en el 
centro del frontispicio ' 6 sobre otras partes altas del 
mismo t:dificio. 

En la Arquiteélura Francesa se dá este nombre á los 
tabiquillos ó espaldares que se ponen al lado de los pe
destales entre el suelo y la tablilla de Jos balaustres. 

AcTITUD : Es en término de Pintura y Escultura el aire 
y disposicion de la figura ó estatua que representa. Es 
oecesario que las aétitudes sean naturales, expresivas, 
contrastadas, ó variadas en quanto á las acciones, po
siciones, ó miembros de las figuras: que sean simples, 
6 nobles, animadas , 6 moderadas, pende del asunto u el 
quadro. 

/\.CUERDO, 6 union de colores : Término de Pintura que 
consiste en la armonía de los colores, y en aquella her
mosa disposicíon de sombras, y de claros que hacen 
una vista dulce y agradable. Veanse las palabras Colo
rido, Union, &c. 

ADENTELLAR : En la Arquiteélura es dexar las piedras 6 
ladrillos , llamados dientes, para ajustar otros, y pro .. 
~eguir la obra, 
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( s) ·11 R AnoPCroN : (La) estl expresada en las tneda as ama-
nas por dos figuras revestidas de la toga que se dán las 
manos, simbo lo de la union de dos familias, ó simple
mente dos manos, la una dentro de la otra con una 
inscripcion que indica el adoptante • y el adoptado. 
Alguna vez un Principe dá el globo á la persona que 
adopta. 

AooRACION (La) que es un homenage de respeto y de su· 
rnision de la criatura ácia su Criador, está caraéterizada 
por una muger postrada que tiene la mano derecha so .. 
bre el pecho, y en la izquierda un incensario. Distin
guese facilmente la Adoracion de la Idolatría, por
que á ésta la representan ciega , ó con una beoda 
sobre los ojos. Vease ldolatr{a , Afe&acion , vease 
Ridiculéz. 

AnuMBRACION: La parte que no alcanza á tocar la luz en 
la -figura ú objeto iluminado. 

AEREA: ( Perspeétiva) Término de Pintura que deaota 1a 
degradacion de los colores segun el lejos en que de
ban colocarse los objetos. 

AFICiONADO : Llamase asi una persona que se distingue 
por su'gusto y por sus luces en alguna de las bellas Ar
tes, aunque no las profese. Algunos afidonados se han 
hecho célebres por las Obras Maestras de Pintura, Es
cultura, Grabado, &c. que han juntado en sus precio
sos Gavinetes. Estas magníficas colecciones hacen bo
llar al buen gusto de sus dueños, sirven de escuela pa
ra los Artistas, propagan el amor de las bellas Artes 
atraen al País al Estrangero inteligente, deseoso de vér: 
de saber, y de recoger, si puede, lo mejor para el suyo. 
España ha abundado en todos tiempos de semejantes 
preciosidades; y no ha mucho que sin conocerlas por su 
justo valor, consentía en que los aficionados Estrange
ros las llevasen á qualquier · precio. Mas oy mira en su 
~eno no solo estimadas y ennoblecidas las Artes todas, 
sino tambien Artistas excelentes y nobilísimos aficiona ... 
dos é inteligentes. Esta tan felíz como reciente mudan ... 

~ 
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za y trueco de suertes, ¿quién dudará que debe a tri .. 
buirse al Real y esclarecido exemplo del Príncipe nues
tro Seiíor , y sus Augu tos Hermano ~ Al Príncipe de
be España la acertada y bieu sabida Real Providencia 
d~ que nada absolutamente se extraiga de e tos Domi
mos perteneciente á las nobles Artes. Al Príncipe, y á 
Jos Señores Infantes deben Jos Artistas aficionado<>, y 
]os inteligentes Españoles la estima en que toda la Na
cion los tiene. No parece sino que SS. AA. Reales ván 
á competencia con las mismas bellas Arte sobre quién 
~ quién ha de honrar y ennoblecer má . SS. AA. hon
ran á las Artes, no solo con ser como son aficionados 
é inteligentes entre los primeros de la Nacio? mante
niendo abiertos sus Reales Gavinetes, Estudtos y Ta
lleres con magnificencia, sino tambien profesandolas 
hasta el término correspondiente á su gerarquía. Y las 
nobles Artes, estas verdaderas co nplacencias y delei
tes honestísimos del entendimi nto y del lento, i có
mo es [lOsible d~xen de colmar á unos tales amantes y 
Proteétores suyos con toda la gloria que ellas pueden 
dád No hay duda sino que al paso que E paña lle
nará de bendiciones sus Augustos nombres , lcl Pintura, 
la Escultura, la Arquiteétura y todas las demás, y ca
da una por sí se empeñarán agradecidas en eternizat
los por todos los siglos. 

AFLlCCioN : Asi la Pintura como la Poesía siempre nos 
representan á la Afliccion sentada, por serie muy dificil 
mantenerse sobre sus pies vacilantes. Tiene la cabeza 
inclinada, y los bra:~.:os desean on :~obre su rodillas que 
apenas puede juntar. No hay parte alguna de su cuerpo, 
ni faccion de su rostro que no publique todo el dolor de 
su corazon, &c. 

AFRlCA: Una de las quatro partes del Mundo. E tá prin
cipalmente designada por el Elefante que se vé á 
su lado. 

Le Brun la representó en los Salones del Palacio de 
Versalles, baxo la figura de una muger negra des

nu-
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nuda hasta la cintura, y sentada sobre un Elefante: 
sobre su cabeza se levanta un para sol que la pone en
teramente á la sombra: sus cabellos son negros, cortos 
y rizados: tjeoe por pendientes dos perlas gruesas, y 
sus brazos adornados de unos brazaletes muy pre iosos. 

Tambien suelen representar á la Africa baxo la fi
gura de una muger que tiene por peinado el despojo de 
la cabeza de un Elefante con un pedazo de trompa, y á 
sus pies se vé un Leoo que la acaricia para denotar que 
cría gran cantidad de estos animales. 

En varias medallas tiene en la mano derecha un Es· 
corpion, y en la izquierda el cuerno de la Abundancia; 
á sus pies se vé un canastillo de flores y frutas. El Ca
ballo y la Palma eran los simbolos de la parte de Afd':" 
ca vecina á Cartago. 

AGRAMILADO: Adjetivo que se aplica á la Pintura que se 
pone en los edificios quando se revocan imitando la fi
gura que en ellos hacen los cantos de los ladrillos. 

AGRICULTURA: R presentanla asi como á Ceres corona
da de espigas con un arado á su lado, y un arbolito que 
comienza á florecer. Alguna vez se vé puesto á su 
lado el cuerno de la Abundancia lleno de todas cla
ses de frutas , y apoyadas las manos sobre un Azad6n. 

La Agricultura en varias medallas está indicada 
por una muger que enseña un Leon, y un Toro tendi
dos á sus pies. 

El Toro significa aquí la labor por ser tan propia és
ta de aquel animal; y á la tierra la signifiéa el Leon ani· 
mal consagrado á Cibeles, ó la Diosa Telus. 

El carro de esta Diosa regularmente está. tirado de 
quatro Leones. Vease Cibeles. 

AGRIO: En la Pintura se entiende lo que está desabrido, y 
es de mal gusto en el color. 

Y tambien se llama mala manera , tomado del Ita
liano Maniera cattiva. 

AGOSTO: Este mes que presidia Ceres está indicada por un 
homb¡e desnudo que tiene baxo la barba una taza an

cha 
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cha para rerrescarse. Le dán tam 1en por la misma ra-
zon una especie de Abanico hecho de una cola de Pavo. 
,Agosto precisado del calor , dice Ausonio, mete su 
"boca en una taza grande de vidria para beb.;!r agua de 
"la fuente. E te mes en que nació Hecata, bija de La
" tona, trae el nombre eterno de los Emperadores." 

AGuA: Este elemento está bien indicado por una Naya
da c®n su tocado de hojas de junco , y en su mano 
una urna de donde sale el agua, y un Del fin á sus 
pies. Un Rio tendido con un timón en su mano es el 
símbolo mas comun. Vease Elementos. 

AGuAzo: Pintura que se hace remojando el lienzo blanco, 
y labrandole con aguaJas de varias tintas. 

AGUILA. (El) siempre ha sido mirada como la Rey na de 
las ave. , y por e<;to particularml.!nte consagrada á Jú
piter Rey de los Dioses, representado siempre conduci
do sobre un AguiJa, 6 p:.1esta á su lado. VeaseJúpiter. 
Vease Monarqufa. 

Segun las Mt:dalla Romanas el Aguila es el simbo· 
lo de la Legiones, y la divisa mas comun del Imperio. 
Quando se hall..1 con esta palabra consecratio significa la 
con agracian de los Ent>eradores, como el Pavo-Real 
designa la de las Princesas. Vease Apotheosis. 

Al AguiJa le dán al aire por atributo por ser de to~ 
das las aves la que m.1s se remonta. Vease Aire. 

Una AguiJa que mira de hito en hito al Sol es UII 
emblema de la Astrología. Vease Astrologfa. 

Puedese tambien considerar esta ave como un em
blema del talento por razon de la perspicacia de su vis~ 
ta , y la elevacion de su huelo. 

El Evangelista San Juan tiene un Aguila por simba
lo. V ~ase Evangelistas. 

El AguiJa ha serviuo de cuerpo á varias divisas-. 
La de Guillermo Il. Rey de Inglaterra era un AguiJa 
mirando al cielo con esta palabra. Profero. 

Otros para explicar un gran valor han tomado por. 
cuerpo de su divisa un AguiJa eQ medio de un CieiG 

te m""~ 
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tempestuoso con este mote. NJl fulmina terrent. 

Los polluelos que siguen á su padre volando ácia el 
Cielo y que como él miran al Sol de hito en hito con es
tas palabras : 11on inferiora secutus , ó estas otras auspi· 
ciis animisque patris pueden aplicarse á los hijos que si· 
guen las huellas de su Padre. 

AHUMADA (Pintura): Es una pintura muy vieja que se Q3 

ennegrecido con el tiempo. Algunas veces han enne
grecido quadros de Pintores modernos para hacer mas 
apreciables sus obras dandoles un aire de antigüedad. 

AtRE : En la Pintura y en la Escultura este elemento es
tá simbolizado diferentemente , pero casi siempre es 
un Iris con su velo ,ó Juno con su Pavo Real, ó Zefiro 
con alas pequeñas. Alguna vez lo representan ram
bien bajo la figura de una muger sentada sobre nu
bes , llevando por simbolo un Camaleon que los anti
guo creian se mantenía solo del aire, y puesta á su lado 
un Aguila. 

El Aire está igualmente bien representado con un 
ropage formado de los despojos de un Aguila. Esta clase 
de vestidos pintorescos se prestan al arbitrio de los Ar· 
tistas. Vease Aguila. 

AtR.Es ; Regularmente usan de esta Toz los Artistas ha
blando de la pestura , ó de la expresion de una cabeza. 
Paulo Veronés empleó mucha nobleza, y variedad en el 
aire de sus cabezas. 

ALA.: se d_i este nombre á los, costado~ de un edificio , y 
asl se d1ce el Ala derecha, o el Ala Izquierda, no res-
peélo del sugeto que está. mirando el edificio por la 
parte de enfrente , sino respeélo de la misma fábrica: 
En los tejados se llama A la aqnella parte que sale fuera 
de la pared para que las canales arrogen el agua quan
do llueve sin ofender la fábrica. Hoy se dice comun
mente Alero. 

AL~OGALERo: Bonete de los Flamines 6 Sacerdotes de Ju
plter: estaba compuesto de los despojos de una viélima 
tlla¡¡ca. Se le ajustaba una pJ.Jnta hecha de un ramo de 
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Oliva para denotar que el Flamen iba de paz ador;de 
quiera que fuese. Este bonete tiene alguna v~z por ador
no el rayo de Jupiter. 

ALCION : Especie de ave marina que empolla entre las ca
ñas cuyas plumas son de varios colores. Segun lo Na
turalistas no hace su nido sino quando la mar está en 
calma : motivo para que Jos Antiguos lo mirasen co~ 
mo un símbolo de la paz y de la tranquilidad. Llama
bao por metafora Alcyonis dies, los dtas que no había 
pleitos. 

El Alcion ha entrado en varias divisas haciendo su 
nido sobre la mar, silentibus austris, es la divi a de 
un Sabio que trabaja en d silencio , agnoscit tempus, 
la de un hombre prudente. Un Alcyon en medio de 
una tempestad con estas palabras : nec quidquam ter•, 
1·eor testu conviene á un guerrero intrépido que despre
cia los peligros. 

ALECTO: Una de las tres Furias. V case Fm·ins. 
Luétificam Aletl:o dirarum ab sede sororum. 
lnfernisque ciet tenebris; cui tristia bclli, 
lrreque insidireque & crimina noxia cot di. 
Odit & ipse pater Pluton , odtrere orares 
Tartarere mon trum. Tot se. e vertit in ora, 
Tam srevre facies tot pollulat atra colubns. 

f7it-g. 
"Juno llama ~ la cruel A leélo y la hace salir de 

"su morada infernal. Esta furia solo respira vengan
,za , traicion, guerra funestas, y ruinas. Plutón oo vé 
,smo con horror al mon'<,truo detestado de s.us mismas 
"hermanas. No hai forma que no tome: su cabeza está 
"atestada de serpientes , y la crueldad viene descubierta 
"en su frente.'' 

ALEGORJA (La) : Se reconoce facilmeote por su velo de 
gasa que la embuelve. 

ALEGOiuco (Genero): Se dice de un diseño, ó d~ una pin· 
tura que representa por la eleccion y por la dtspo icion 
de los objetos otra cosa que lo que ellos s.on en la reali

dad, 
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Cfad. Los asuntos son alegorices en todo , 6 en parte. 
Los alegorices en parte contienen una mezcla de histo
rias y de hechos fabulosos que concurren para formar 
un todo perfeé.to. Los asuntos del todo alegorices deben 
ofrecer á la vista figuras simbólicas con sus atributos 
recibidos y conocidos para que facilmente se compreen
da el objeto moral , historico , amoroso 6 crítico que el 
artífice se propuso. 

AL~GRE : Llamanse colores alegres los colores 1.iger?s que 
hsongean agradablemente la vista por su V1vac1dad y 
por su brillantéz. 

ALEGRIA: La Alegria (Hilaritas) se vé en las medallas 
coronada de guirnaldas de flores y en sus manos tiene 
una rama de oJjva, felíz símbolo que bace nacer la ale· 
gria en nuestros corazones. Siempre parece que presen
ta varias coronas de flores. Era la cosmmbre entre los 
antiguos el coronarse de flores en los días festivos. 

En una medaTia de Faustina la Alegria está. repre
sentada con el cuerno de la abundancia lleno de flores 
y frmas puesto en la mano derecha y en la izquierda 
una hasta adornada de guirnaldas de flores. En otra 
medalla Romana la alegria ltetitia , tiene en la mano 
derecha una corona ó mas bien, un diadema, y en la iz
quierda un ancla para dár á entender que esta alegria 
es firme y permanente. El ancla como se ha dicho 
es simboJo de la firmeza y de la estabilidad. Vea
se A11cla. 

Se ha exp1icado el mlsmo pensamiento en una me
dalla de Crispio~, dando á la figura simbólica que re
presenta la alegria un timan por atributo : la inscrip
ciones lcetitia fimdata. 

La Alegria pública, la:titia temporum está indicada 
por los fuegos públicos , las carreras de Caballo-s, los 
combates de animales y todos quaotos espeél:áculos se 
d~n al Púb1ico en señal de alegria. Vease Regocijo. 

AL.EMANIA(La): Está representada en algunas pinturas ba
JO la figura de una muger magestuosa que lieoe la Coro-

B .¡ n" 
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na Imperial sobre 1a cabeza y la Agnila Romána á su 
lado. Alguna vez se vé apoyada sobre un globo que in .. 
dica el Imperio. 

En las medallas la Alemania , Germania , es ul'!a 
muger en pie que tiene en la mano derecha un hasta y 
en la izquierda un escudo largo que descansa en la tierra. 

ALEMANA (Escuela): Las obras de esta Escuela se cono
cen facilmente por una representacion de la naturaleza 
tal como la observan y no como podria ser en su pure
za. Los Pintores Alemanes se han esmerado mas en con· 
cluir sus asuntos que en disponerlos bien; han poseido 
bastantemente el colorido : su Diseño es seco ; sus figu
ras por la regular insípidas y en sus ropages mui poco 
gusto. Cuentanse algunos entre los Pintores de esta es
cuela libres de tales defeétos , pero son pocos para que 
se juzgue de otra manera del gusto general de la Nacion 
en quanto á pintura. 

ALEXANDRIA; Ciudad de A frica en Egipto. ti:ne por figura 
alegorica en sus .me_dallas un r~~o de esp~gas ~una ce
pa de viña para 1nd1car la fertthdad de su terntorio en 
trigos , y vinos. 

ALMA : Termino de Escultura y de Arquiteétura. Es el 
Diseño de una figura , ó de algunos adornos hecho so
bre un armador de fierro con argamasa compuesta de 
una tercera parte de cal , y las otras dos de arena, 
6 de polvo de ladrillo. Se acaba de formar la fi
gura con una argamasa en que entra una tercera par-

- te de cal vieja muerta y dos terceras partes de pol
vo de marmol blanco , y este es el legítimo estucn que 
se trabaja con la espatula , la broza y algunos lienzos 
crudos para darla la última mano. Esta materia se con· 
serva por largo tiempo. El Alma , 6 el Diseño de una 
figura se Uama tambien Cuesco. 

Se dice que hai Alma en una obra quando está tra
bajada con aire y garbosidad. 

ALMA : Termino que denota en Escultura el interior del 
molde de una figura. 
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At.:rdO'HADILLADo. Termino d Arquiteétura: son·cierta es

pecie de molduras, 6 bocelones que se hacen en algunos 
miembros de los edificios y semejan algo á las almoha
dillas de labor. 

ALTARES. Los Altares del Paganismo eran ciertas especies 
de pedesrales quadrado. largos 6 triangulares. Hacian
los de piedra 6 de marmol, y rara vez de bronce. Tam
bien se han encontrado de oro. Entre ellos babia algu
nos rnazizos , otros huecos por arriba y dispuestos de 
manera que pudieran facilmente recibir las libaciones, 
ó la sangre de las víélirnas. Los dias festivos adorna
ban estos Altares con hojas de arboles. Al Altar de 
Minerva ponian ramos de oliva su arbol favorito. Et 
de Apolo estaba adornado de laurél; el de Venus de 
mirto , &c. E tos Altares tambien los hermoseaban de 
esculturas relativas siempre á la Deidad en cuyo llonor 
se ecigian. 

Los quatro Altares desenterrados en Ancio y re
presentados en la coleccion de las Antigüedades tiene 
cada uno sus diferentes atributos, que todos no obstan
te pueden ser correlativos á Neptuno. En el primero la 
inscripciones: Afa Neptuni, Altar de Neptuno.; este 
Dios está desnudo , el manto sobre la espalda, en · la 
mano izquierda el Tridente y en la derecha un Delfin. 
El segundo representa un hombre alado , cuyo manto 
se desplega á voluntad de los vientos y tocando 'l¡n 
c~racol: la inscripciones Ara v.entorum : Altar de los 
VIentos. El tercero no tiene inscripcion y solo un Tri-
dente por atributo. El quarto tiene por escultura una 
barca en la qual está el barquero con su remo. Se vé 
una vela desplegada , y un gallardeté sobre lo al'to de 
la proa con la inscripcion .Ara tranquilitatis : Altar Je 
la tranquilidad . 

. . En las medallas griegas se vén altares entre dos 
cmales Y, otros sobre los quales se levant:a una llama 
que termma en cilindro. 

Notanse tambien Altares antigtf.os que no son m~
~1 .... 
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cizos sino compuestos de enrejados como el de la co· 
lumna Antonina sobre el qual sacrifica Marco Aurelio. 

La'l gentes d l campo edgian A itares de ze pedes 
álosDiosesrusticos, á Pan, á Silvano,á Vertumno,&c. 

El Altar de Jos Christianos en nada se parece al de 
los Paganos. Si representa una mesa es por que la Eu
charistía fue instituida por Jt::su- Christo en una cena, 
y sobre una mesa. Este Altar está puesto sobre un ma
ci:w de piedra que suele ser alguna vez parecido á ua 
-sepulcro para recordar el uso de Jos primitivo Chris
·tianos que solian juntarse en los sepulcros de los Mar-
tyres para celebrar allí los Santos Mysterio • 

AMARANTO. Esta flor es un simbolo de la inmortalidad 
principalmente entre los Poetas. 

AM ZONAS: Mugeres guerreras que fundaron un Imperio 
en el A ·ia menor á las riberas del Termodonte. Estas 
rnugeres estropeaban á sus hijos va ron e~ quando nacian, 
y criaban a SllS hija en el exercicio de la guerra ha
cieodólas antes quemar el pecho derecho para fJcllitar~ 
las mas el poder tirar el Arco. Las mugeres de Capa
docia que iban á campaña con sus maridos pudieron dár 
lugar á esta fábula. 

En la'i medallas el busto de las Amazonas está co
U1Unmente acompañado de una hacha de armas , y de 
un escudo en forma de media luna llamado en latin 
ptelta. 

Tales son las armas con que Virgilio pinta á Cami
Ja en su Xl. libro de la Eneida: la pinta en medio de los 
combates como una verdadera Amazona atribuyendola 
todo lo que Jos Historiadores han dicho de las antiguas 
Amazonas del Termodoote. E~ta pintura debe llamar la 
atencion de los Pimores de Historia y de todos los que 
conocen el combate de las Amazonas de Rubens. ¡Qué 
ardor!¡ qué viveza en e 'ita pintura de Virgilio! 

At medias ínter ccedes exultar Amazon, 
Unum exerta latus pugnre , pbaretrata Camila: 
Et nunc lenta maou spargens haslilia densat, 

N une 
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Nunc va1ida'm dextra rapit indefessa bjperinern. 
Aureus ex humero son3t arcus , & arma Diame. 
llla etiam , si quando in tergum pulsa recessit, 
Spicula converso fugientia dirigir arcu. 
At circum 1eél:re comites , Larinaque Virgo, 
Tullaque, & reratam quatiens Tarpeia securim, 
Ira lides; quas ipsa decus sibi dia Camilla, 
Delegit, ·pacisque bonas bellique ministras. 
Quales Threicíre cum flurnina Thermodoontis 
Pulsant , & piétis bellantur Arnazones armis 
Seu drcum Hippolyten , seu cum se Ma1 tia curru 
Penthesilea refert : magnoque ululanre tumultu, 
Freminea exultant Junatis agmina PC:t1ti.s, 
"En medio de tantos milertos y heridos , ]a A mazo

"na Camila con el un pecho descubierto, y.á arroja gol
" pe sobre golpe con la mano las saetas fiexíbles, y á to
,., m a su hacha y sin an~a rse la maneja con furor : sus 
"espaldas agitadas hacen resonar el aire con el ruido de 
" u arco y de su aljaba. Si huye precisada, combate 
"bu yendo y descarga sus flechas mortales obre los que 
"la persiguen. Tres Italianas jovenes la acompañan, La. 
,,fina , Tulla y Tarpeya , y e ta ultima armada de una 
"hacha de cobre. Habia1as hecho la Rey na Camila sus 
"favoritas y compañeras; eran el decow de su Corte, 
" u Ministros de Estado y los Gefes de sus Tropas. 
, Las l)ubierao tenido por las cél bres Amazonas de la 
"Thracia habitadoras de las orillas del Thermodoate, 
"que en otro tiempo hacían resonar al estrepito de sus 
"Armas bajo las ordenes de su Rey na Hipo lita , ó de la 
"belicosa Penthesilea que montadas en carros condu
"cian con gran griteria _sus batallone .de mugeres ar
"madas de escudos en forma.demedia lonas." 

AM~IctoN, Figura alegórica. La rep1·e cotan con alas, 
sunbolo de lo elevado de sus de igmos , y los pies des
nud.os para indicar la fatigas y las ignominias que ex
penmentan los ambiciosos para llegar al ob;eto de 
sus deseos. 

Un 
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Un Autor moderno para denotar lo que en la rea1i~ 

dad es la ambician , dice que el ambicioso está , ó so
bre la punta de los pies , ó de rodillas. 

J\M sR.JCA: Una de las quatro partes del mundo. Está prin
cipalmente significada por un arco que tiene en sus 
manos , y un carcax lleno de flechas que trae Sobre 
las espaldas. 

Le Brua la indica por una muger de una encar
nacion morena y olivasrra , cuyo ayre tiene algo de 
bárbaro y sentada sobre una tortuga ; en una mano 
un chuzo y en la otra un arco. Su tocado está com
puesto de plumas de varios colores y por vestido un 
faldellin que solo la cubre desde la cintura hasta las 
rodillas. 

'A~USTAD: En la pintura sirve esta voz para denotar la 
simpatía que se halla entre ciertos colores , cuyos mati
ces y los diferentes tonos están unidos armoniosamente. 

Los antiguos colocaron la amistad en el orden de las 
Deidades. 

Entre los Griegos representaban sus estatuas vesti-
das de una ropa abrochada, desnuda la cabeza , y el 
pecho descubierto basta donde está el corazon, y pues-
ta allí la mano derecha .abrazando con la otra un olmi ... 
llo seco , al rededor del qua! salia una cepa cargada de 
:racimos. En qualquiera estado que nos hallemos siem
pre la Amistad nos proporciona modo como servir á 
11uestro amigo; y esto es lo que nos indica esre último 
símbolo , que nos enseña ta~bien que un amigo ~ebe 
ser el mismo en la prospertdad que en la adversJdad. 
precepto que nos indican bastantemente estas dos pala
bras: Hyems & testas. El Estío y el Invierno que los 
Romanos ponían sobre la fre11te de su figura simbólica 
de la Amistad. 

Tambien la representan vestida de una simple tuni
ca y sobre su franja se leían estas palabras, mors & vi~ 
ta : la muerte y la vida. Tenia el costado abierto bas4 

ta el cora~on enseñando con el dedo esta inscripcion, 
IPn-
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1onge & prope: de cerca y de lejos: porque los verdade ... 
ros am1gos presentes, ó ausentes están siempre igual
mente unidos por el corazon. 

La famosa estatua de Pedro Pablo Olivieri que está 
en Roma la representa bajo la figura de una muger des· 
nuda puesta la mano sobre su pecho que está abierto 
por una especie de incision que denota la sinceridad; 
mas los artistas del dia comunmente simbolizan la 
Amistad por una muger respetable vestida qe blanco, 
para indicar su sinceridad , y su caad6r , y eB SUi ma
nos dos corazones encadenados con una corona de flor 
de granado sobre su cabeza , cuyo color de fuego que 
nunca varía es el simbolo del ardor y de la constancia 
que debe tener la Amistad. 

N~ falta quien la haya pintado con los pies desaud.:>s 
para hacer vér que no hay incomodidad que la Amistad 
no sufra por el bien de su amigo. 

AMMON : Nombre propio de UQ lugar del Desierto de Bar
ca donde havia.. un Templo célebre de Jupiter, y de ahí 
el nombre de Jupiter Ammon. Otros dicen que Ju'Pjter 
fue llamado asi con motivo del primer templo edificado 
en su honor por un Pastor de este nombre. La es tatua 
de este Dios la representan bqjo la figura de un carne
ro. Hay no obstante algunas medallas donde se vé ba
jo una figura humana con solo dos cuernos de carne
ro que le nacen sobre las orejas , y se le encorbao al 
rededor. 

AMOR : Voz de que usan alguna vez los artistas para ex
presar la atencion , la paciencia y el placér que han te
nido en concluir una obra. E ste trabajo hecho con amor 
se apetece principalmente en l:.1s pinturas pequeñas , ea 
la miñatura , &c. 

AMea 6 Cupido; segun la fábula hijo de Marte y de Venus. 
• Lo_s Poetas nos lo han pintado bajo de imagenes 

bten dJferentes; los unos como un Dios amigo de la paz, 
del honor , de la virtud , de la equidad ; los otros al 
contrario , como vencedor cruél , y padre de todos los 
)' icios. e El 
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El Petrarca le dá 1~ 1 ~i~1idéz de un niño ; O v idio 
la fuerza de Hercules. El amor en efeél:o es débil , 6 
valeroso, virtuoso , ó vicioso segun los corazon~s que 
aníma. · 

Los artistas cornunmente lo representan como ua 
niño con alas , un arco, y una aljava llena. de flechas, 
alguna vez. c.on los. ojos v.endados , y una hacha en la 
mano., pera siempre desnudo. 

Cu,pido tiene alas, porque 110 nai cosa mas voluble 
que el amor. , tiene una hacha imagen del fuego que 
enciende en nuestros corazones; es dego como lo es 
un ama!'lte respeB:o de los defeél:os de quien ama , es
tá armado' de arco " y de flechas. i Qué cosa hai mas 
rápida que los dardos que nos dispara~ Está siempre 
desnudo para denotar que un amante nada tiene suyo, 
-que se despoja de todo y que nada oculta á quien ama. 

Representanle tambien con el dedo sobre la boca 
para darnos á entender que ama la discrecion. 

Los Poetas bao fingido que entre las flechas del amor 
las babia con puntas de oro y otras con punta de plomo. 
Las primeras para hacer amar , las otras para el efec
to contrario. 

Los ojos, las risas, los atraétivos están pintados ccr 
mo Cupido bajo la "figura de niños alados. 

No es siempre el amor un niño jugando en los bra-
• 2os de su madre , alguna vez se nos presenta en la flor 

de la juventud ; y asi es como nos pintan al Amante de 
Psiquis. La nueva estatua del amor que está en uno 
de los salones de v~rsa11es lo representa ·corno un Dios 
que yá vencedor d~ Marte ~ de Hercules se apodera 
de SllS armas y qmere cambiar \a maza de este últi
mo con. un arco formidable , que no halle mas corazo
nes de prueba. 

AMoR de la Patria: La Corona cívica, o de encina era 
el premio feliz que daban los Romanos á quien babia 
salvado la vida á algunos de sus Conciudadanos. Los 
artistas gratifican coa igual liberalidad al ciudadano 

que 
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que se -distingue ·en el amor de la Patria .. 

Al Príucipe amante de su pueblo se le representa 
ceñida la frente con una corona de encina. Ponenle un 
ramo de oliva en la mano, porque un Príncipe que ama 
verdaderamente á sus vasallos, trabaja sin cesar ert 
procurarles la paz. V ease Corona cfvica. 

AMOR. divirso. En las pinturas de Iglesias se vé bajo la fi
gura de un niña con alas para indicarnos que no se de
tiene en las cosas de aquí abajo. Tiene ]os ojos levanta
dos ácia el Cielo, único objeto óe sus deseos'. En una de 
sus manos tiene un corazon inftam,ado , simbolo del ar
dor que Jo penetra y está de rodillas delante de un al~r 
con el nombre de Dios grabado sobre el pecho , para 
darnos á entender que este Santo Nombre está igual
mente grabado en su corazon. 

Alguna vez ponenr á su lado las Tablas de la Ley y 
el libro de las Santas Escrituras. 

AMoR propio ó amor de sí mismo. Dasele un Pabo Real por 
atributo. Vease Pabo Real. 

Los Antiguos representaban al amor de sí mismo 
bajo la imagen fabulosa de Narciso que se contetppla 
sin cesar en una fuente, y que enamorado de su propia 
persona se deja consumir de amor 'i de deseos ~n la ori·. 
lla de esta fuente. 

AMORTIGUAR. Termino de pintura: es templar la demasia· 
da viveza de los colores con un barní;z; que parece .un 

· Vapor espeso sobre el Quadro. 
ANAGLIFO : Termino de Arquitt;l!tura. Es una piedra con 

alguna proyeétura ó relieye que se dej~ sín. tallar 
en los Edificios para tallar , ó grabar despues lo que se 
quiera. 

ANAMORPHosrs :Se dice en la prespeiliva y en la pintura 
· t de una ,representacion qesfi~uraQa de alguna Imagen 

en_ un plán, ó en una superficie , la qual con todo eso, 
m1rada de ~ierta manera parecería regular y hecha 
con las debidas proporcione$. Este es un juguete de Ja 
Optica ; sobre el que se pueden cons~ltar las obras del 

e~ Pa-
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N. d 1 ('lO )d M' . Padre 1ceron e orden e tmmos. E5te Reli-
gioso ha pintad& ~a si una Magdalena y un San Juan, 
en el Convento de los Minimos de la Plaza Real de 
París. 

ANCILIA: Asi llaman lo Antiquarios al Es udo sagrado 
que dccia Numa Pomf)ilio háber recibido del Cieh Es
taba prometido á Roma el Imperio del Mundo, mien
tras conservase esie dóo ; el temor de que lo roba .~en 
fue cau<:a para que los Romanos hicieran varios Escu
dos del todo semejantes guardandolos de pues en el 

~ Templo ' de Marte , bajo la cu todia de los S líos que 
eran los Saterdotes de este Templo. Todos los años por 
el mes de Marzo se le sacaba en procesion por las ca
lles de Roma y se le encerraba al tercer dia. Varron sa
ca la etimología de Ancilia de Ancissn. D ichos Escu
dos tenian 'Por ambas partes U11a com g la. Tt:nian co
rnunmente dos pies y medio de largo. Vea ose las pala-

• -bras Etcudo y Salios. 
ANCLA : Es un simbolo de la tranquilidad y de la cons

tancia. Dán ancla á la Esperanza, para qut: entendamos 
que es[a virtud es nuestro apoyo en las desgracia . V a-
~e Esperanz-a. . ·•' 

ANDtTo: El corredor arrimado á un edificio que le rodea 
todo ó parte considerable de él. 

ANFIPROSTILos : Era entre los antiguonwa especie de tem
plo con quatro columna delante y quatro denás. 

ANFITRITE : Hija del Oceano y de Dorís Diosa del mar 
1 y muger dé- Neptuno. li:n ila Poesía se toma Anfitdte9 as1 

como Neptuno--por el mar~ 
Regularmente pintan á Anñtrite paseanáose sobre 

las aguas en un carro en forma de concha tirado por 
delfihes ,1ó caba1Jos marinos. Ponenle alguna vez á esta 

· Didsa cetw de oro en la mano, para <ienotar su auto
ridad sobre las olas. Acompañatl su carro las ereidas 
y los Tritones, aquellas llevando las riendas y estos to
cando sus caracoles anunciando de este Jllodo la llega ... 
~a de la Diosa. 
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c~x) . 
En las medallas de Corinto está reptesentadá Anfi

trite en presencia de Neptuno con un niño que presen
ta á este Dios. 

A NFITEATRo: Era entre los antiguos un edificio espacioso 
cuyo interior ó foro estaba cercado de va rios ordenes 
de asjentos sobrepuesto unos á otros , e n ponicos in
teriores , y exteriores. Contenia este edificto gran nú
mero de espeCtadores llevados de la curio idad de vér.: 
las luchas de los gladiatores , ó de las fieras. Los mas 
famosos Anfiteatros que nos quedan de la antigüedad 
son: el de Vespasiano, el de Verona y el de Nimes. El 
Anfiteatro llamado el Coliseo era de piedra tiburtioat 
6 de tiboli, comparable al marrnol por su solidéz y her
mosura y podia caber H7~. personas sentadas como
damente. Vease Teatro.. 

ANGFLEs: El Concilio segundo de Nicéa autorizó á los 
at·tistas para pintar á los Angeles, los Querubines, los 
Serafines , &c. bajo de formas bumaoas. Los primeros 
son comunmente representados bajo la fig Jra de jovenes 
<le una hermosura singular con alas desplegadas eo las 
espaldas para denotar la ligereza de sus movimientos y 
su prontitud en executar las ordenes de Dios. . 

Los Querubines tienen simplemente una cabeza sos
tenida de dos alas; los Serafines son asimismo represen
tados con un solo ro tro al ct:ntro de varias alas. Ordi
llariamente les dán quatro y a~gunas veces sejs. 

El fundamento de dár alas á los Angeles se saca de 
..aquellos del Arca de la Alianza , y del capitulo 9· de 
Daniél v. 2 r. 

ANGERONA: Segun su etimología que deriva de.ango, era 
Ja Diosa de la paciencia en los males. Era tambien entre 
los Romanos la Dio a del silencio como lo era Harpo
crates entre los Egypcios. 

Sus eSt:atoas ~rempre las representaban con la boca 
- cerrada Y puesto el dedo en los labios , ó con una espe

cie de sello eo la mano derecha. 
Lo~ antiguos le daban por compañera á la Diosa del 

~ J de-
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' deleite z nos habrán querido indicar con esto, que el se

. creta es el alma del placér ~ Yo creo mas bien que con 
esta importante leccion se nos dá á entender que para 
vivir contento es preciso callar quando conviene. 

ANILLO : Pequeña moldura redonda sobre la qua! se enta
llan alguna vez adornos comocintas,ojas dt: encina,ra .. 

· milletes ~ ramas de laurél , &c. 
ANILLITOS : Termino de Arquiteétura. Se llaman asi los 

tres filetes del capitél dorico colocados en la parte supe
rior de la garganta. 

ANATOMÍA. La Anatomía es el conocimiento de las partes 
del cuerpo humano; pero la que los Pintores, y Esculto
res necesitan , solo se dirige á los huesos , y á los prin
cipales musculos que los cubren , cuya desmostracion 
puede hacerse con mas facilidad. 

La Naturaleza nos dió huesos para la solidéz de 
nuestro cuerpo y para la firmeza de cada miembro, 
agregando le musculos que como agentes exteriores con
duzcan los huesos adonde la voluntad quiera. Los hue
sos determinan las medidas en quanto á lo largo , y los 
musculos de lo ancho ó á lo menos de la parte de los 
musculos depende la forma y exaél:itud de los contornos. 

Es indispensable conocer la forma, la coyuntura ó 
articulacion de los huesos , y lo que con su movimient<> 
alteran las medidas ; como tambien la situacion y el ofi
cio de los musculos, pues en esto consiste la verdad mas 
sensible del diseño. 

Los huesos son inmobles por sí, y si se mueven son 
como se ha dicho los muscuto~ sus ::1gences. Los muscu
los tienen sus orígenes y sus inserciones ; tienen por su 
origen á un hueso que jamás tienen designio de mover 
y por su insercion i otro hueso que atraen quando quie .. 
reo á la parte de su origen • 

.No hay musculo que no tenga su opuesto; quando 
obra el uno , es preciso que obedezca el otro. seme
jantes en esto á los cubos de los pozos que el uno baja 
quando el otro sube. El que trabaja se hincha , y en-

co-
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coge de la parte de su origen; y el que obedece se ex
tiende , y se afloja. 

Lo. huesos mayores y mas dificiles de mover están. 
cubiertos de musculos mas gruesos, á Jos qua les ayu
dan en sus funciones otros musculos que determinados 
á hacer el mismo oficio aumentan la fuerza del movi
miento, y hacen la parte mas sensible. 

Varios P1ntores pronunciando demasiado los mw
culos pensaron adquirir fama de sabios en la Anatomía, 
haciendo vér por la mtsma razon que la sabían mal; 
pues parece ignoraban que hay alli una piél que en
vuelve los musculos y Jos hace vér mas tiernos, y mas 
fluidos , lo que hace una parte del cuerpo humano , y 
por consiguiente de la Anatomía. Los cuerpos de las 
mugeres , y los de los niños que todos tienen sus mus
culos, asi como Jos de los Athl tas prueban bastame
mente esta verdad. 

Los antiguos no abusaron del profundo conocimien
to que tenian de la Anatomía haciendo parecer los 
musculos mas allá de una prudente necesidad ~ y la 
exaétitud con que procedieron denota bien la atencion 
que creían necesaria en esta 'Parte. 

En el desnudo ·de las figuras antiguas , y en la na
turaleza misma suelen verse ciertas eminencias que no 
se puede saber la razon, si no la saben inferir de la si
tuacion, y del oficio .del musculo que la causa ; pero 
los que poseen la Anatomía todo lo vén , no viendo mas 
que una parte ; vén cosas que la pjéJ y 1a gordura 
cubren , y Jo que está escondido para los que ignoran 
esta ciencia. 

ANTAs: .Asi se llaman en la Arquiteélura las pilastras co
locadas en la empuñadura de un edificio. 

AN'l'EGOLUMNA: En Arquiteétura la que se coloca en por
t~das , atrios, y otras obras exteriores. Llamase tam
bten columna suelta. 

ANTEPECHO: El pretil de ladrillo , piedra , 6 madera que 
llega hasta el pecho y se suele poner en parages altos 
para no caerse. A~-
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(~4) 
AN'TEQtliNos: En la Arquiteétura especie de tnolduras con .. 

cavas, á que tambien llaman esgucios, y boceles. 
'A.,NTIGUEDAD: (La) Nos la representan vestida á la Grie

ga , coronada de laurél , y sentada sobre un trono sos
tenido de los genio de las Artes; y cercado de las gra
cias. Los pliegues de su ropage son grandes , pero sin 
afeél:acion. En la una mano tiene los Poemas de Home
ro y de Virgitio, monumentos maravillosos de la anti
güedad y del talento , y con la otra muestra lo<> me
dallones de los primeros ingenios de Athenas, y de Ro
ma , puestos en el templo de la memoria. Este templo 
reune en sí los tres ordenes Griegos, los solos verda
deramente hermosos : al pie del trono y sobre un rico 
tapíz se vén los trozos famosos de Escu1tura que nos 
quedan de la antigüedad, como la Venus, el Apolo, el 
Hercules, el Tronco, el Laocoon, &c. 

ANTIGUO: Por esta voz se entienden los trozos de Pintura, 
Arquiteétura y Escultura de los artistas mas célebres: 
de la antigüedad , y singularmente , los baxos relieves 
6 las medallas, y las piedras gravadas que se han con: 
servado hasta nuestros dias. Los Idotos con que adorna
ban los templos y las estatuas que se erigían en Egypto., 
en Grecia y en Italia en honor de los sugetos insignes, 
fueron los que mas hicieron florecer la Escultura desde 
el siglo de Alexandro Magno hasta el del Emperador 
Pbocas. En este tiempo fue quando Policleto , célebre 
Escultor Griego meditando una estatua que tubiese to
rlas .las proporciones de un hombre perfeél:amente bien 
formado , se sirvió de muchos excelentes modelos-, y 
sacó todas las perfecciones para juntarlas en su estatua, 
obra verdaderamente maestra en el Arte , y que fue 
mirada como modélo que babia de servir para Ja imi
tacion. La experiencia que se hizo para la estatua de 
un hombre, se hizo tambien para la de una muger, y 
se adelant6 tanto con el exercicio , que llegó á expre~ 
sarse en las mismas estatuas la diversidad de edades, y 
aun d~ condiciones. Por esto no sin razon Pélsan ~.stos 

an .... 
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ant1guos por la regla mas segura del bello gusto, y de 
la buena proporcion de las figuras; en una palabra, por 
las legnimas fuentes d \a ciencia á donde es forzoso 
~ayan á parar los Pintores, y Escultores. Los Antiguos, 
o las obras de los antiguos Escultores no son todas 
de igual belleza , ni todas tienen el gusto sublime , ni 
la execncion e en todas perfeéta y llena de espíritu, 
ni en todas se echan de vér aquellos contornos natu
rales y hermo os , aquel apurado esmero de la natura
leza, aquellas ex:presiones llenas de nobleza, aquella 
variedad, aquel orden , y aquel felíz descuido en los 
mismos acomodamiemos , en fin aquella admirable 
simplicidad enemiga de todos los adornos superfluos, 
que no admite sino aquellos , en que el artificio parece 
no tener parte alguna; qualidades que se hallan jun
tas en algunas de las piezas antiguas : y aunque e10 
preciso confesar que entre ellas hay algunas que no 
pueden pasar sino por mediAnas, tienen estas tales 
un cierto caraéter de beBeza que admira á todos los 
inteligentes, y que hace se diferencien notablemente de 
las obras de los modernos. 

Se dice uadar sobre lo Antiguo, el diseñar las obra9 
antiguas. 

ANTlPATIA: Usan de esta voz los Pintores para denotar 
la oposicion de ciertos colores, que queriendo sobre
pujár el uno al otro, forman á la vista una sensacion 
desagradable. 

ArAISADO: Dicese de la Pintura en lienzo, tabla, 6 cobre 
que tiene mas de ancho que de alto á st!mejanza de 
los quadros e11 que se pintan paises. 

APAREJO: E~ lo mismo que Pintura en vidrio, Esta Pin
tura es del todo moderna , y dic6n que fue inventa
da por un Pintor de Marsella que trabajaba @n Roma 
en tie~po de Julio Segundo , y que de él aprendieron 
los Italianos. Antiguamente se estilaba mucho en las 
vidrieras de las Iglesias , y de los Palacios, pero el 
dia de oy se hace tao poco caso de ella, que hay mu-

D chos 
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chos Pjntores que no las exercen. Consiste en un colo· 
rido transparente que se aplica sobre el vidrio blanco 
por razon de que solamente hace su efeélo quando el 
vídrio se pone á la luz : es preciso que los colores ·que 
se emplean en ella sean de calidad que puedan impri
mirse en el vidrio que se mete en el fuego quando es
tá pintado, y es habilidad el conocer el efeél:o que ha
rán estos colores despues de puesws, porque el fuego 
los hace mudar considerablemente. Quando esta Pintu
ra estaba en su auge ~e fabricaban en los hornos vi
drios de diferentes colores de que se componian las pa
ñerías, y se dispooian segun sus contornos , para colo
carlos en las obras con plomo. El principal cuerpo de 
todos estos colores es un vidrio bastante tierno que se 
llama conchas , el qual se hace con arena blanca calci
nada muchas veces, y echada en el agua. á la que se 
junta despues salitre para que sirva de fondo. Tambien 
se ha hallado el secreto de pintar con aceite en el vi
drio con los colores transparentes como son el lacre 
el esmalte, el cardenillo, y los aceices , ó barnices co~ 
Joridos que igualmente se echan para que sirvan de 
fondo : quando están secos se ponen la sombras ; y 
para Jos claros se pueden aplicar en las hendeduras ·con 
tma pluma cortada ap:roposiro. Estos ~olores de aceite 
en el vid río se conservan por largo tiempo, con tal 
que el lado del vid.rio en que está el color no vea 
al Sol. 

APIS: Nombre de una Deidad Egypcia la misma que 
Osiris. 

Los Egypcios adoraban á A pis baxo ]a figura de un 
Buey, porque segun la fábula, quando la derrota de los 
Dioses por Júpiter , se salvó en Egypto baxo esta for
ma; pero la verdadera razon es porque enseñó á los 
hombres el cultivo de la tierra. 

,APLOMAR: En Arquiteélura: Ponerse á plomo, estar ca .. 
locadas perpendicular, ó verticalmente Jos cuerpos 
graves á fin de que en virtud de la prope_nsion natu-

~ ral 
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• (
2 ?) 'l'b ral que t1enen al centro de la tierra subsistan equt 1 ra-

dos s bre plano.; orizontales, 6 á nivél, sin peligro de 
caerse. 

En Albañilería es: examinar con el plomo pendien
te del extremo de una cuerda si los muros que se ván 
construyendo e tán perpendiculares, 6 á plomo. 

A.tloLo : ó Febo, Deidad de la antigüedad pagana, hijo 
de Júpiter y de Latona. El Dios de la luz en eJ Cielo, 
y sobre la tierra el Dios de la Poesía. 

Quando se toma por el Sol, se le representa coro~ 
- nado de rayos, y recorriendo el Zodiaco; montado en 

un carro tirado de quatro caballos blancos. La descrip
cion del carro del Sol, nos la ha dado Ovidio en el 
segundo libro de los Metamorfoseas. 

El arco y las flechas, de que regularmente está 
adornado, solo son· una imagen de los rayos del Sol 
que hieren con rigor. Segun la fábula, estas armas fue
ron con las que mató la Serpiente de Pitón, y aterró 
los Cyclopes que forjaron los rayos con que Júpiter hi
rió á E~culapio. 

Retiradas las Musas al Parnaso, pusose alli A polo 
~ su frente , y baxo de este pombre ha sido · mirado 
como el Dios de las bellas Artes. Si es sobre los monu
mentos antiguos se anuncia Apolo como un joven de 
una hermosura sin igual , y adornada su gran cabelle
ra con una corona de laurel. Cerca de sí tiene varios 
instrumentos de las Artes, y en sus manos aquella ly
ra , con cuyos conciertos armonio os encantaba igual~ 
mente á los hombres, y á los Dioses. 

Alguna vez se levé sobre el Parnaso en medio de 
las nueve Musas con su lyra en la mano, y una co
rona de laurel en la cabeza. Este arbol le estaba con
sag~ado particularmente , porque segun la fábula no 
habtendo querido corresponder á sus amores la Ninfa 
Dafne , la transform6 en laurel , y se hizo una corona 
de sus ramas. 

Tambien era mirado A polo como el Dios, é in ven-
O~ to.t 
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tor de la Medicina, porque el Sol hace crecer las plan
tas. La hermosa estatua de Apolo del Belbeder lo re
presenta medio desnudo con una especie de manto so
bre la espalda, apoyado con la mano izquierda sobre un 
tronco de arbol donde se enrosca una serpiente, sím
bolo de la Medicina. Tiene un aljava en las espaldas, 
y el brazo derecho estendido. Tendría , puede ser, u11 
arco en la mano derecha , pero la mano se le ha 
caído. 

El Coloso de Rodas era una iigura de Apolo. La 
mayor parte de las medallas de dicha Ciudad represen
ta á este Dios coronado de rayos. 

El Cisne , la Cigarra , y el Gavilán le estaban 
dedicados. 

APOSTOLES : Los Apostoles están representados con los 
símbolos y atributos de su martirio, ó dignidad. A San
tiago el Menor lo representan con una maza en la ma
no, y una mitra á los pies porque fue Obispo de Jeru
salém. A San Pedro k dán las llaves para denotar su 
primacía. A San Pablo la espada. A San Bartholomé un 
cuchillo. A San Simon una sierra. A San Bernabé la e; pie
dras. Representan tambien á este Apostol con elEvan
.gelio de San Mathéo en sus manos por ser opinion de 
algunos Historiadores que lo tradujo en Hebréo. San Ju
das tiene una hacha. San Felipe una Cruz. San Mathías 
una lanza. Santo Thomás una hacha. San Andrés una 
Cruz aspada y un azote. Santiago el Mayor un chafa
rote, aunque regularmente lo representan de peregrino 
con un bord6n, y una calabaza . ... 

L<>s Evangelistas tienen del mismo modo sus atri
butos particulares. Vease EvatJgelistas. 

,ArPOTEOS:IS: Ceremonia pagana que haciao los antiguos 
para colocar los Emperadores, Princesas y bienhecho
res, &c. en el orden de los Dioses. 

Comunmente el Apoteosis de los Emperadores está 
explicada en sus medallas de este modo: Por un lado 
está la cabe¡.a del Príncipe coronada de laurel, y regu

lar· 
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1armente cubierta eón un velo, con el título de Divus 
en la inscrjpcion. Por el reverso hay un trmplo, uo 
brasero, y lo mas regular un altar sobre el qual se vé 
fuego , ó bien un Aguila qae tom~ el buelo para ele
varse á los aires. Alguna vez está el Aguila sobre un 
globo , 6 sobre un Cippo. 

El Apoteosis de las Princesas está indicado por Ja 
'Silla curul atravesada de una hasta 6 pica, que es 
simbolo de Juno. Vease Juno. 

Alguna ve'l. tambien e tá explicada esta consagra
don por un Aguila sola, aunque lo mas regular es por 
un Pavo Real. Vea e Pavo Real. 

Los Antiguos creíao que estas aves favoritas, la una 
ce Júpiter, y la otra de Juno, conducían las almas al 
Cielo; y por esto se vén toda-vía llevando al Prioncipe 
6 la Princesa á los aires.. 

.A.PoFlGO: Término de Arquitcél:ura: Es la parte en que la 
columna comienza á. salir de s·u basa , y enderezarse 
ácia lo alto.. 

AQ15.EDUCTo: Es un canal de piedra construido para con
ducir el agua de un lugar á otro segun su nivél, depen
diente 6 declive, .á pesar de la desigualdad del terreno. 
Hay aqüeduét:os subterraneos, otros sobre la superficie 
de la tierra, otros construidos de modo que atraviesen 
valles y montes para ahorrar camino , levantados sobre 
un cuerpo de albañilería. 

ARABEscos : Se llaman asi las .alamedas ó ramos de hojas 
imaginarias, y otros adornos de capricho de que se sir-
ven algunas veces para adornar los gavinetes, las gru
tas, &c. U amanse Arabescos estos adornos porque se 
atribuye su invencion á los Ara bes, que en observancia 
de su religion no pueden pintar figuras de hombres y 
de animales. Rafaél ha sobresalido en este género de 
pinturas, y entre los Franceses, Claudia Audran es el 
que mas le ha imitado. 

Aa.A:BIA: Este pais está indicado por el Camello, por la 
caña odorifica, y por el arbol que dá el incienso. 

A R., 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(3o) 
ARcBOTAN'l'ES: Término de Arquiteétura, y son las bo

vedas, arcos, ó medios arcos, que O'itienen algun edi
ficio" media naranja, &c. á ciertos adornos de los cos
tados del frontis de un edificio, llaman tambien arc
botantes; suelen sér de talla, su figura es quasi espiral, 
y se rematan debaxo del diente de la corRisa. 

Llamanse ta mbi~n arcos torales , arcos .de empuge; 
y algunos lo~ llaman machones confundiendolos con otra 
parte de Arquiteétura. 

ARcAs: Asi llaman á l_os reservatorios de agua corriente, 
de donde salen vanos caños para hacer la distribu
cion, y las aberturas que se hacen de distancia en dis
tancia para ob ervar los defeétos , y facilitar los repa
ros de las cañerias. 

ARcH•GALO: Llama base así el Gefe de la Tropa de los Ga
los, 6 el Gran Sacerdote de Cibeles. Vease Galos. 

Una estatua antigua Jo representa vestido de ropa 
talar con su gran manto recogido arriba. Un collar con 
dos medallas pendientes sobre el pecho. La cabeza de 
Atys se vé representada en estas dos medallas. No 
tiene barba, con el bonete Frigio sobre la cabeza. 
Mas abajo sobre el pecho de la estatua se vé el fron
tispicio de un templo , en cuya entrada está la Diosa 
Cibeles facil de conocer por su corona almenada, y la 
torre que lleva sobre su cabeza. Tiene á un lado á Jú
piter con el rayo y la pica, y al otro á Mercurio con 
el Caducéo. Sobre el frontis del templo está representa
do Atys recostado con su bonete Frigio y su báculo á 
modo de baston augural. . . 

'ARCO: Se dice todo miembro, ó parte de ArqUitedura en 
forma circular. Llamase arco agudo el que forma algun 
ángulo curvilineo en la vertical del cerramiento: al que 
se levanta á manera de medio ovalo llaman chato escar
sano, rehaxado adintelado: aquel en que cae en la al
tura el mayor s;midiametro de media elipse, llaman le
vantado: al que consta de un semicirculo entero 11a.!. 
JDaD fundamental principal &c. 

AR-. 
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ARco u OJO e puente: Es una abertura concentra a entre 

los pilares de un puente. Llamase arco principal el que 
es mas grande. 

ARco TRIUNFAL: Llamase asi un monumento en forma 
de puerta ai~Aada , decorado magnificamtnte de Ar
quiteélura, y de Escultura, con inscripcion : levanta
do para eternizar la gloria de un Principe , ó para re .. 
cibirle quando bue1ve triunfante de alguna J5rande ex
pedicion. Llarnanse asi estos monumentos por haber sido 
destinados primitivamente por los Romanos para cele
brar las viétorias de :aquellos que habían obtenido los 
honores del triunfo. 

ARETE: Llamase vivo-arete en término de Arquiteétura 
el ángulo vivo de piedras, y gener.almente de todos 
miembros de Arquiteétura cortados en ángulo. Una 
boveda en orete es una boveda cuya linea se cortó 
diagonalmente. 

ARISTOCRACIA (La) que es el gobierno de los Noble~, 
principalmente está indicada por su corona de oro, y 
por las segures que tiene en las manos, imbolo cono
cido, sus vestidos ricos , el aire circunspeéto y rna
gestuoso; tiene en sus manos coronas de laurel para pre· 
miar el merito, y el valor. 

·ARMENIA: (La) Basto país del Asia; el! las medallas an
tiguas tiene un bonete al desgaire , y está armado de 
arco y flechas. 

ARQUITECTURA: Es el arte de construir, 6 edificar bien. 
En tres ramos distintos se divide regularmente la Ar-
quitec1ura, á saber, en Civil, Militar, y Naval. La pri ... 
mera es la que trata de los edificios pubUcos_ y parti
culares para el uso de los ciudadanos en tiempo de paz. 
La Militar es la que proporciona la seguridad, pres
c_ribiendo reglas para fortificar las Plazas. La Naval 
tiene por objeto la construccion de Navíos. Aqui solo 
tratamos de la Arquiteélura Civil. El origen de la Ar
quireétura se debe tomar desde el tiempo en que la in
jur~~ de los tiempos 7 y la ferocidad de los animales 

hi .. 
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hicieron conocer al hombre su miseria. La Arquiteéht
ra debe su invencion á la necesidad , su perfeccion á. 
la industria, y al fausto su mayor decoro. En fin las re
flexiones ue acuerdo con la experiencia condujeron al 
conocimiento de las reglas fijas de la proporcion. La 
Sagrada Escritura habla de una ciudad edificada por 
Caín, despues que Dios le maldijo por haber muerto i 
su hermano Abél. Babylonia y Ninive ciudades las mas 
famosas, segun la historia fueron obra de Nembrot, 
biznieto de Noé, y el mas antiguo de los Conquista
dores. Es bien conocido el acierto con que los Egyp
cios se aplicaron á la ArquiteClura. Los Persas querien
do cargar de adornos sus edificios se olvidaron del buen 
gusto , y de la noble simplicidad de la naturaleza. A 
los Griegos debemos las primeras reglas, y los modé
los mas hermosos en este ramo. Los Toscanos, y des
pues los Romanos se distinguieron por su buen gusto 
de Arquiteétura. En el Oriente los Chinos son el unico 
pueblo cuya Arquiteétura merece al presente alguna 
atencion. 

Los Arqulteél:os ordinariamente distinguen cinco 
métodos que llaman ordenes de Arquiteél:ura : e\ Tos
cano, Dorico, Jonico,Corintio y Compuesto. Dividen
se estos en Griegos y Latinos. Los Griegos son el Do
rico, Jonico y Corintio. Los Latinos el Toscano y el 
Compuesto. Notase en los primeros invencion y un 
caraél:er especial , que no tienen los segundos , cuyas 
partes todas de su composicion son tomadas de los pri~ 
meros, y s.u diferencia solo consiste en el modo 6 dis
posicion accidenta1. Esto no obstante cada orden de por 
sí ocupa su lugar en este Diccionario, aunque aqui solo 
se trate de los Griegos, por razon de que en sí contie
nen todo lo mas esencial, lo mas hermoso, lo mas util 
y lo mas necesario de toda la Arquitetlura. ' 

En todas las ordenes de Arquitetlura la columna se 
compone de tres partes; á saber: de basa, de t:aña que 
~laman fuste; y de capitel. 
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La basa es la parte de la columna que está debajo 

de la caña, y que descansa sobre el p~destal quand@ 
Jo tiene. 

La caFia ó fuste de la columna es la parte redonda 
é igual que se estiende desde la basa hasta el capitél. 

El Capitél es la parte superior de la columna que 
descansa inmediatamente sobre su caiía ó fuste. 

El pedeJtal que añadieron los Romanos á las co
lumnas sirve para aumentar su altura, fortificarla por 
abaxo , aumentar su solidéz, y hacer ma~ sensible el 
bello efeéto de la diminucion y arranque de la columna, 
hablando en el lJioma de los Arguiteél:os. 

El entablamiento 6 cornison en todos Jos ordenes de 
Arquiteélura se divide en arquitrave, friso y cornisa. 

El arquitrave es la parte del entablamiento que des
cansa inmediatamente sobre el capirél de la columna. 
El friso descansa sobre el arquitrave, y lo separa de 
la cornisa, suelen tambien llamarlo f~ja y tirilla. La 
cornisa, en fin, es la parte mas elevada del entaJ.lamicn
to y de todo el orden. De estas tres partes solo el ar
quitrave puede y debe tener lugar quando hay varios 
estados de Arguiteélura. El friso y la cornisa siempre 
que se empleen han de estar juntos y con el arquitrave; 
de modo, que siempre que se use del friso y cornisa, ha 
de haber entablamiento entero. 

En toda orden de Arquiteétura hay dos especies de 
molduras que sirven para todos los adornos; á saber 
molduras quadradas, y molduras redondas: éstas tienen 
varios nombres, y aunque en sus respeélivos lugares se 
tratará de ellas en particular, diré aqui de paso algu
na cosa para hac~r mas inteligible la descripcion de las 
columnas y las ordenes á gue corresponden. 

La basa del orden Dorico es la mas hermosa y mas 
perfeéta de todas , que es la basa Atica , 6 Aticurga; 
componese de dos toros, es decir, de dos gruesús ani
llos de modulo diferente, reunidos por una escocia que 
es un canal eiJ. forma de teja: lo alto de esta basa es 

E de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(34) 
.de un modulo; es decir: la mitad del dlámetro inferior, 
ó imoscapo de la columna: el fuste tiene de alto cator
ce modulas, y su capitél uno: componese éste de un 
abaco 6 mesilla quadrada que hace la parte superior de 
un ovalo que es un adorno tallado en forma de huevo 
sobre un miembro llamado quarto de circulo: este ova
l~ está sostenido de tres armilas (nombre que dán á 
ctertas molduras en forma de anillo ó brazalete) ó me
jor todavia de un astragalo y su filete, y seguido de 
un miembro liso llamado collarino , que es una mol
dura hueca. 

El entablamiento Dorico tiene sus perfecciones , y 
sus defeétos.; aquellos consi ten en la division continua 
del friso en triglifos y en metopas, llaman triglifo á 
cierta salida que tiene dos gravados enteros esquinados, 
y tres piernas, y lados separados por los dos gravados. 
Los metopas son los intervalos de los triglifos que de
ben ser quadrados. Es preciso confesar que es mui agra
dable esta convinacion de cosas, y mas si se adornan 
los metopas de baxos relieves , escogidos con di cer
nimiento, y diseñados con limpieza. Lo agradable de 
Jos triglifos lo aumentan tambien los wutulos que los 
coronan; llaman mutulos~ cierta especie de adorno que 
parece que está sostemendo la ce rona, 6 parte mas 
alta de la cornisa. Los deftétos de este entablamiento 
wn la dureza y la pesadéz; su dureza porque las mol
duras quadradas abnndan mucho, y las redondas son 
raras; su pesadéz, porque la corona de la cornisa ~obre
sale demasiado. El friso de este entablamiento tiene un 
modulo y medio de a1to; los triglifos un .modulo, y su 
capitél seis partes de modulo; los tl'letopas deben tener 
lo largo del triglifo, y son quadrados. El arquitrave na
da tiene de particular sino las seis gotas pendientes de
baxo del triglifo que son á manera de triangulos is-os
celes. El fri o es la parte mas hermosa de tod0 el .orden. 
Debe tener siempre un triglifo que corresponda exac
tamente al exe de cada columna, porque estos triglifos 
· re-
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represe~tan los cabos de las bigas que asientan sobre 
el arquJtrave. El buen uso pide que los tdglífos sean 
en número desigual eu los intercolunios. En los ángu
los salientes no se puede evitar un medio metopa á los 
dos lados del ángulo, y si están adornados los metopas 
de baxos relieves , pide tambien el buen gusto , que los 
medios metopas de los ángulos salientes queden · lisos 
para no ofrecer á la vista un baxo relieve plegado. El 
sófito 6 la parte inferior de la cornisa está sujeto como 
el friso á ser empleado, pues está di vid ido en mutulos, 
y en losanges ; la significacion de este término es la de 
rombo ó figura quadrilatera de quatro ángulos,. cada 
dos opuestos iguales. Los mutulos deben adornarse con 
treinta y seis gotas redondas cada uno en forma de pe
queños cilindros. 

Vitruvio dió al orden Jonico una basa compuesta de 
un gran toro con solo el apoyo de dos débiles escocias 
interpuestas por dos ligeros astragalos; faltando á las 
reglas del arte que ~nseña á colocar lo mas pesado siem
pre debaxo, y esta es la razon por qué la mayor parte 
de los Arquiteétos le substituyen la basa Atica 6 Aticur~ 
ga. Componese el capitél de un astragalo , de un obolo, 
una corteza plegada por ambos extremos á .modo de vo~ 
Jura, y coronado de un talón, espede de moldura con
.;ava por abaxo, y convexa por arriba, y de un abaco. 
El entablamiento ó corni on corresponde á la elegame
simplicidad de todo lo demás; su arquitrave se divide 
en tres fajas, cada una de elevacion diferente: comien-
za por la menor, y concluye por la mayor que está her
mosamente adornada de un talón. El friso ordinaria-

- mente está adornado de E cultura. La corni a solo tie
ne una mediana salida; componese de uo talón, de un 
dentellan , que es una pequeña banda qnadrada sobre la 
qua! hacen pequei'íos tallos pa1 ecido · á un orden de dien
tes; de un asrragalo, de un ovalo, de la corona, de un 
talón, y de una gola t•eversa, especie de moldura que 
solo se diferencia del talón en que tiene la paree infedor 

E2 cor-
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-corvexa, y la superior cóncava. Es preciso notar que 
en la cornisa hay dos miembros que caraéterizan esen
cialmente el orden Jonico, el primero es el denteHon 
siempre tallado en diente, el segundo es la corona cuyo 
sofito , es decir, la parte inferior está hueca. La colum
na Jonica compreendida su basa y capitél tiene 1B mo
dules de elevacion. 

Vitruvio dió al orden Corintio la basa J6nica au-
' mentada de un gran toro inmediatamente sobre el plinto 

pieza quadrada que mantiene la basa. Por la falta de 
solidéz de esta basa suelen substituirle la ALicJ. El ca
pité! es un grande vaso redondo cubierto de una mesi
lla quadrada , ó abaco encorvado sobre las quatro ca
ras. El vaso está cubierto en lo baxo de ordenes de ho
jas de acanto, cuyas corvaduras tienen una mediana sa
lida. Dd intermedio de estas hojas salen algunas raíce~ 
llamadas caulícolos, que ván á formar pequeñas volu
tas sobre la esquinas del abaco. Esta columna com
preendida su ba. a y ca pité! tiene veinte modules de ele
vacían. Su entablamiento ó cornisón tiene m11cba se
mejanza con el Jonico., con la sola diferencia de tener 
éste dos ordenes de hojas. El arquitrave se compone de 
tres fajas de desjgual elevacion, como en el Jonico; pe· 
ro á cada una de ellas la corona una moldura diferente. 
La pdmera está coronada con un astragalo; la segunda 
con un talón; y la tercera de estas dos molduras juntas. 
El friso puede ser todo simple, ó servir de campo para 
un grande trozo de Escultura. La cornisa se compone de 
1JO talón' de un dentellan queja más debe tallarse en dien. 
te,de un astraga1o, de un eguino ú ovalo, los modillorles 
coronados en su ultimo cuerpo de un talón, de una co
rona, de un talón, y de una gola reversa. Los modillones 
ron cierres adornos revueltos como unaS, revestidos de 
hoja de acanto coa contornos espirales: St!ponese que 
ellos representan las extremidades de las vigas 6 made ... 
ros que forman el techo. Estos modillones deben dispo
nerse de modo que siempre haya uno que conespooda 

~ 
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a1 mod10lo de cada columna. Los intervalos de los mo-
dillones los ocupa un rosetón entallado en la caxa que 
los separa. 

Deberá tambien saberse que la Arquiteél:ura consta 
de Ordenacion , Disposicion, Euritmia, Simetría , De
coro y Distribucion. La -Q,-denacion es, segun Vitruvio, 
la comodidad de los miembros 6 piez.as de un edificio y 
relacion de todas sus proporciones con la simetría. Lf:t. 
Disposicion es la buena coloca'Cion y efeél:o en la com
posicion del edificio en orden á la calidad. Tres son las 
especies de disposicion llamadas por los Griegos ideas, y 
tllle nacen de la meditacioo, ·Y de la invencion: r .~ la 
Icnografia que es el dibujo en pequeño 1 de donde se to
man las dimensiones para demarcar el terreno de !a area 
ó planta del edificio~ 2." la Ortl1ografia, que es la re
presentacion en pequeño de la frente del edindo que se 
·ha d~ cons~'l'uir , y de su figura por elevacion con todas 
sus d1mens10nes: 3: la S ccnognrfia, que es el dibujo 
sombreado de la frente y lados del edi-ficio, que se ale
jan concurriendo todas las lineas á un punto. 

La Euri·tmia es la conveniente apariencia y gracio
so aspeéte de la composidon de los miembtos de un 
edificio. 

Simet1·la es la correspondencia entre las partes de 
• (]Ue se compone ·la obra y la armonía de cada una de 
-ellas con el todo. 

El Decoro es el correspo·ndieote ornato de la obra 
hecho de cosas aprobadas por el Arte. 

La Distribucion es el buen empleo del sitio , mate
riales y gasto económico en las obras. 

A la imagen simbólica -de la Arquiteél:ura civil la 
denotan principalmente p.or algunos planes de edifiéios 
<Jue tiene en sus manos. Alguna vez le dán un compás, 
una esquadra , una toesa, &c. 

ARQUlTRAV~: Término de Arquitedura. Es una parte del 
enta~lamiento que representa á la viga qué descansa ln· 
medtatamente sobre los capiteles de las columnas. Esta 

pa-
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palabra, si atendemos á s difinicion, significa el princi
pal madero. Tambien llaman arquitrave á una moldura 
que hay debajo las cornisas, y que dá vuelta á todo el 
edifido como ellac;. Diferenciase el arquit~ave segun las 
Ordenes de Arquiteétura. En el Toscano tiene una faja ó 
moldura coronada de un filete ; dos en el Dórico, y en 
el Co.npuesto, y tres en el Jonico , y el Corintio • 

.1\RQUL.BUELTA : Llamase asi un arco contornado y ador
nado de molduras , cuya extremidad llega hasta los im
postas, diferenciase segun los ordenes. La arquibuelta 
solo tiene ó se compone de una simple faja en el Tosca
no: dos fajas coronadas ea el Dorico, y el Jonico, y las 
mismas molduras que el Arquitrave en el Corintio y el 
Compuesto. 

A~RANQUE: Termino de Arquiteél:ura. Es el nacimiento 6 
planta del arco formado sobre pilastras , ó machos que 
carga sobre la imposta ó cornisa que tambien se llama 
movimiento dej arco. 

ARsENAL :es el almacen de armas, 6 un edificio grande 
donde se fabríca todo quanto depende del Arte Militar. 

ARTE: los Antiguos que siempre adoraron las obras maes
tras salidas de la mano de los hombres, deificaron el 
Arte que hacia producir tan bellas cosas , y asi se vé 
que lo havian colocado en el orden de las Deidades. 
Sus estatuas lo representan con un caduceo. en la ma
no y varios instrumentro artísticos á sus pies. El ar
te, y la naturaleza deben tmirse para p roducir lo her
moso ; y esto es cabalmente lo que denotan los emble
fllas donde la naturaleza está representada dando las 
manos al Arte. 

Las Artes regularmente están repres¡;:ntadas en Pin
tura y Escultura baxo las figuras de niños alados lla
mados Genios. Danles á estos Genios atributos respec
tivos al Arte que representan. El Genio de la Poesía 
,y. g. tiene una trompeta, y una corona de laurél; el 
de la pintura una paleta y pinceles. Danle la lyra al 

~ -Genio de la eloqüencia; el de la Historia, representa· 
· · da 
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do sentado sobre libros con una pluma en la mano: el 
de la Astronomía midiendo un globo celeste , &c. Vea~ 
se Genio. 

ARTEs (Bellas). Distinguense de las Artes simpl~mente di
chas en que éstas sirven para la utilidad , y las otras 
para la diversíon. Las bellas Artes on hijas del talen
to ; tienen por modélo á la naLuraleza , por maestro al 
gusto, y por fin al deleite. Su principal caráéter debe 
formar la noble simplicidad ; corrornpense quando de
generan en luxo y en vanidad. La verdadera re· 
gla para juzgarlas es la razon. Dejan de causar su 
efeéto r¡uando· solo hablan .al espíritu , pero triunfaa 
luego que ponen las pasiones ,en movimit!nto y llenan 
de afeé'tos al alma • 

.ARTlCULACION. Termino usado en el Diseño para denotar 
los lugares 6 partes de el cuerpo donde se hallan las 
coyunturas de los miembros , como el cuello, el pu
.ño , &c. y es cabalmente en la execucioa de esta parte 
donde se hecha de vér la .inteligencia y habilidad del 
Artista en el disefío. 

ARTICULADO. Termino de pintura, para significar queJas 
partes de que se compone una figura se hacen vér sen

- siblen~ente y como de relieve. Con poca diferencia· se 
emplea en el mismo sentido el termino de Expresado. 

ARTISTA : Este nombre dán á las personas que exercea 
alguna de las Artes liberales y particularmente á los 
Pintores, Escultores, y Grabadores. Por lo regular sue
len .añadir algua epíteto á la palabra Artista para ca
raéterizar los talentos de la persona de quien se habla. 

AsENTAR: 'Termino de pintura , y de escu ltura. Asentar 
bien una .figura ; es representarla en una posicion na
tural en la gual probablemente podria mantenerse si 
viviese. ' · , , 

As! A: Un~ de las quatro partes del Mundo. El Camello, el 
mcesano, y los braserillos llenos de perfumes que ponen 
.á su lado sirven principalmente para hacerla conocer • 

..El Asia se vé representada en las medallas bajo la 
1 . fi-
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figura de una muger en pie que á su derecha tiene Hna 
serpiente y á su izquierda un timan , el pie derecho 
puesto sobre la proa de un Navio :la muger tiene al
guna vez la cabeza adornada de torres y una ancla en 
la mano. 

AsNo : Veasc Burla, Ignorancia. 
Entre los Egipcios el ignorante era representado por 

la cabeza de un asno. 
Quando querian indicar una obra de poca duracion 

representaban un asno corriendo á todo galope, por
que el asno solo corre al trote y toma luego su paso 
natural. 

AsTRAGALO : Termino de Arquiteétura. Es una pequeña 
moldura redonda en figura de anillo , ó brazalete que 
cerca el capitél , ó basa de una columna. Quando se 
coloca esta especie de moldura en otra parte la llaman 
Anillito : y quando la cortan á manera de granos re
dondos ú oblongos , como perlas 6 aceitunas, se llama 
rosario. 

'J\sTREA : Hija de Astreo y de Temis. Representanla una 
virgen de aspeél:o formidable. La rnelancolia que se 
advierte en sus oJos nada tiene de bajo , ni de feróz, 
pero se conserva bajo de un aire severo mucha digni
dad. En la una mano tiene la balanza , espada en la 
()tra; estos son los atributos que se dán á Temis. Sea que 
Astrea fuese tambien mirada como Diosa de la Justicia, 
6 lo que es mas regular fuese la misma Deidad adora
da bajo nombre~ diferentes. 

Astrea dice la fábula, vivió entre los hombres lo 9ue 
duró la edad de oro ; mas habiendose hecho estos indig .. 
nos del comercio de los inmortales por sus delitos, se 
volvió al Cielo, y se colocó en el signo de Virgo. 

AsTROLoGfA (La): Varios Artistas la representan vestida 
de azul, y coronada de estrellas con alas á las espal .. 
das , un cetro en las manos y el globo de 1 .. tierra bajo 
los pies. 

Estos últimos simbo los explican claramente la ridi
~U't 
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(tU a opmwn de los Astrologos que creen la influencia de 
los astros sobre todos los cuerpos sublunares. 

Algunos la dán una Aguila por atributo, porque al 
parecer creyeron que esta ave que mira de hito en hi
to a l Sol, es la imagen de la Astrología que contempla 
los as tros. 

AsTRONOMÍA (La) : Pintanla vestida de azul con una co
rona de estrellas sobre la cabeza , adorno que le es mas 
propio que el de la Astrología ; en una mano tiene un 
globo celeste y en la otra un compás esférico. A sus 
pies se vé un astrolabio , un telescopio , y otros varios 
instrumentos astronómicos. 

La Astronomía tambien la representan baxo la fi
gura de la Musa V rania con un plán en la mano don
de están trazadas varias figuras de Astronomía. Vease 
Vrania. 

ATARXEA: Caxa de ladrillo con que se visten las cañerías 
para su defensa. Tambien se llam:~. asi el conduéto, 6 
encañado per donde las aguas de la casa ván al su
midero. 

AT1Co : Era antiguamente un edificio construido por el 
estilo Ateniense en donde no se veía techo alguno. Oy 
dia dán igual nombre al alto de casa que termína una 
fachada y por lo comun solo tiene dos tercia de la es
tancia ó habitacion interior. Llaman tarnbien Atico á 
un pequeño alto, 6 estado que se levanta sobre los pa
bellones de los angulas y el medio de un edificio. 

ATIC0 CONTI1ilUO : Es aquel que rige al rL'<:ledor de un edi· 
ficio sin interrupcion. ATico interpuesto es aquel que es
tá situado entre dos estancias y adornado por lo regu
lar de columnas 6 pilastras. 

ATLANTES : E~<tatuas de hombres puestas en lugar de co
lumnas para sostener las corni as. 

AT~BUTos: Entiendese por este nombre los símbolos que 
strven para distinguir y caraélerizar ciertas figuras. Una 
maza es el atributo de Héroules ; una palma el atribut() 
de la V iéloria. 

Av a .. 
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AvARICt (La): Sietnpt·e la pintan vieja con un co1or pá

Jido y chdeno , y ocupada en contar su dinero , ó con 
una bolsa bien cerrada en las m3nos. 

Algunos 1e dán por atributo una loba hambrienta 
simbolo de la insaciabi lidad de esta cruél pasion. Vease 
Loba. Vease tambien Harpfa. 

Los Poetas representan al avaro baxo el emblema de 
Tantalo, que se muere de hambre en medio de la abun
dancia. 

Para explicar que el avaro solo es util quantlo mue
re , los [talianos le dán por divisa una vívora con e s ta~ 
palabras ; n' offende viva , & ne risana morta. La ví
vora nos yere mientras vive , y nos sana despues de 
muerta. 

AuDACIA : Amiga de la insolencia y de la presuocion; 
pintanla joven para mostrar que la inconsideracion , de 
quien e3 hija , por lo regular está unida á la juventud. 
Abraza un2 colnmna que sostiene un edificio en ade
man de hacer esfuerzos para trastornarla. Aspeét:o or
gulloso, y cejas fruncidas son lm facciones que Arista
tetes dá á los atrevidos. 

AuGURES: Eran entre los Romanos los Ministros de la 
Religion a quienes miraban como los interpretes de los 
Dioses. Ocupabanse en observar el buelo , el canto, y el 
hambre de las a ves , y segun estas observaciones cere
moniosas daban sus respuestas. 

En las medallas antiguas el Augur está denotado por 
.un hombre en pie con su corona en la cabeza , el bastan 
augural en la mano , observando el buelo de un páxaro 
ó á los pollos que les dán á comer. Vease Basto?J au
gural. 

Su ropage era una cierta especie de tunica en-
carnada. . 

AvrVAR.: A~i dicen quando se habla de una flgura de 
bronce que limpian y que rascan ligeramente con un bu ... 
ríl, ú otro instrumento, 6 que estregan con piedra po• 
mes para que quede en estado de poderse dorar. 

fl Av-
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AuREOLA, o Coroná de gloria. Es et cerco de luz , 6 lo~ 

rayo' con que los artistas suelen adornar las cabezas de 
lo.., SJntos Confesores , Vírgenes, Martires, &c. como 
un c;i.nbolo de la viél:oria que consiguieron. 

AuR JRA : Ucidad que preside al nacimiento del dia. Pin
taola con alas, y una estrella sobre la cabeza. La Au
rora se nos presenta alguna vez baxo la figura de una 
ninfa joven coronada de flores y montada en un carro 
de bennellon tirado por el caballo pegaso , porque la 
Aurora es amiga de los Poetas. 

En la mano izquierda tiene una hacha y con la otra 
esparce rosas para indicarnos que las flores de que la 
titrra se esmaltJ, deben su frescura al rocío que los Poe· 
tas han hecho nacer de la Aurora y caer de sus ojos á 
modo de perlas líquidas. 

Homero la cubre con un velo grande y la dá dedos 
y cabellos de color de rosa. Este velo debe estar mui 
tirado atrás para indicar que la claridad del dia es bas
tante grande y que la obscuridad de la noche se disipa. 

AuuERlDAD: Esta virtud se anuncia por su modo severo, 
el rostro pálido y los ojos abatidos; pero de un mirar 
agradable. En una mano tiene el libro de los Evange
lios y en la otra algunas legumbres y una rama de ajen
jo. A sus pies se vé un vaso lleno de agua y varios ins
trumentos de mortificacion. 

La Austeridad tambien la representan baxo la figu
ra de un Anacoreta • 

.AiusTERO 6 seco: Valense de este termino para denotar 
la sequedad y la dureza de una obra de Pintura ó de 
Escultura. Dicen un modo , un colorido , un gusto 
austero. 

AuTORIDAD (La): Entre los Romanos tenia por princi
pal atributo las segures que eran hachas liadas con al
gunas varas. 

Quando se quiere indicar la autoridad Ecl~c;iastica 
se le pone en la rnano á la figura simbólica el libro de 

· los Evangelios y las .Llaves. 
F~ BA .. 
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tACANALES: Fiestas instituidas en honra de Baco. Asi se 

llaman tambien los diseños, quadros, baxos-re1ieve en 
que el artista representa este genero de mogigangas. 
Algunas nos han quedado de la Antigüed,¡d, Baco se vé 
regularmente sobre una especie de cab:1llete con su~ 
atributos ordinarios. Sus Sacerdotisas 6 las Bacantes 
medio desnudas y cubiertas solamente de pieles de ti
gre puestas á modo de banda militar, coronada<> de ye
dra y ceñidas de pampanos. Las unas del todo desmele
nadas levantan al aire teas encendidas. Las otras arma
das de tirsos 6 cetros embue1tosdehojasdeparra,loquean, 
saltan, y brincan al s6n de cimbalos, tambores y clarines 
acompañaola5 hombres disfrazados de sátiros, llevando: 
trás sí atados y adornados de guirnaldas chivos que sir· 
ven para los sacrificios. Pan así te con su flauta y los 
Silvanos coronan á su Rey. A mas distancia sigue el 
buen Sileno medio beodo con mil trabajos para poder 
mantener sn cabeza tan pe ada por el vino. Algnnas 
veces montado sobre un asno y otras á pie , pero siem· 
pre rodeado de Bacantes 6 de Faunos que los ostienen 
por temor de que no caiga. Uno de ellos lleva su corona 
de yedra. El otro tiene su vaso y otro lo anuncia riendo 
al ruido de panderos. 

Si queremos tener idéa de otras extravagancias que 
pueden hacer al asunto de e'ita chtse de pinturas, pase~ 
rnos 1a vista por la que Tacito hizo de otra igual fiesta 
celebrada por Mesalina y sus mugeres. 

,.,Messalina non alias solmior luxu , adulto autum
" no simulacrum vindemire pcr domum celebra t. Ur
" ger'i pr~la , fiu:re lacu , & ~remin:e pellibus accintre 
,assultabant , ut JUXtaque sacr1ñcantes vel insanientes 
,Bacchre. Ipsa crioe fiuxo, thyrsum quatiens; Silius 
,(arnator Messalinre) hede:a vinétus ge~ere cothurnos, 
, jacere caput , strepente c1rcum procac1 eh oro.'' 

,, Mesalina mas disoluta que nunca aprovechandose 
...,del Otoño yá ab::Jnzado,ce1ebra en su Casa la fiesta de 
.las vendimias. Hacían andar las prensas , corrian los 

nar~ 
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"arroyos de vino , sus m llgeres revestidas de pieles sal
n taba n , y loqueaban como las Bacantes en sus sacrifi-
7'cios ; ell a misma toda .de melenada bamboleaba un 
" tirso. Su amante Silio e taba á u lado coronado de ye
"dra, calzado de ootUl'nO, y toeneando la cabeza á uno 
" y otro lado mientras esta tropa lasciva brincaba á su 
"rededor." 

BACANTES : Así se llamaban las mugeres que celebraban 
los misterios del Dios de el vino. 

Durante la ceremonia de las Bacanales , y las Or
gias fiestas en honra de Baco , sus Sacerdotisas cubier
tas de pieles de tigre, se arman de tirsos y de teas encen~ 
didas, y corren como furias dando gritos espantosos, 
y llenando el viento del ruido de sus tambores. 

En los asuntos que representan las Bacanales siem
pre se las vé desmelenadas ; y tendidos los cabellos so
bre sus espaldas desnudas ; lo que pasaba por una gran
<le indecencia eatre los Romanos. Las Matronas Roma-
nas los tenian levantados arriba ó atados con una cinta. 
Vease Bacanales. 

Al principio de las Bacanales solo las mugeres las 
celebraban ; con el tiempo se admit ió á los hombres. 

Los Bacantes tienen igual adorno al de Baco, y es
t~n asi como él coronados de hojas de yedra. Estas hojas 
'Siempre suelen mezclarse con los corimbos, que son los 
pequefio., granos que nacen en grupo sobre la yedra. 

Ovidio dá el Epiteto de corimbifer áBaco, porque sus 
coronas estaban siempre cargadas de e~re grano. 

BAco: Hijo de Ju pi ter y de Semelé y el Dios del vino. Era 
un Príncipe bienhechor á quien el reconocimiento eri
gio templos y altares porque enseñó á los hombres el 
cultivo de las viñas • 

. Representan lo baxo la figura de un joven carrilludo 
"f Sin ~arba, porque Jos beodos caen en una especie de 
tnfancta ; y coronado de yedra y pampanos , y cubier
to solamente de la piel de un chivo ó de una pantéra, 
animal~s que estaban á él consagrados. Tiene en la 
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una mano un tirso , y en la otra un racimo de ubas 6 
una copa. 

Los Satiros que son otros tantos simbolos de impu
reza acompañan ordinariamente este Dios. 

Tiran su carro leones, tigres, y pantéras. Estos ani
males feroce'i denotan la crueldad que acompaña á la 
embriaguéz. PoJrianse añadir aquí otros animales para 
explicar Jos diferentes efeétos del vjno. El puerco v.g .. 
baria la imagen de estos hombres que durante la em
briaguéz.se rebuelcan en mil infamias : el asno la de 
aquellos que el vino los embrutece : el mono la de 
aquellos que vuelve alegres, &c. 

En algunos monumentos antigilos que representan 
las B..1canale en vez de tigres y pantéras ~ tiran Jos cen-
tauros el carro de Baco. Los unos tocando la flauta do· 
ble, y los oo·os la Lyra. Vease Centauros. 

El Baco del Palacio Borghese tiene un racimo de 
ubas en la mano y una pantéra á sus pies. 

Otras varia estatuas de Baca le representan con 
cuernos ; pero por lo regular se le vé coronado de ye
dra , y sentado sobre un tonél con sus atributos ordi~ 
narios. 

Sacrificabanle el Chivo. Vease Bacanales. 
BAxo RELIEVE: Llamase así en la Esculrura lo que no sa .. 

le del todo del plano en que está, sino sola una mi
tad, ó algun tanto. Quando en el baxo relieve hay par
tes sobresalientes , 6 casi separadas se llama medio re
lieve. Los asuntos en lo baxos relieves son ilimitados; 
pueden representar pedazos de historias , adornos , flo
res, &c. 

BALANzA: Simbolo que se dá á la Justicia para donotar que 
todo lo hace con peso y medida , y qut: dá á cada uno 

- lo que es suyo. Vease Justicia. Temis. 
En las medallas Romanas la equidad y la moneda 

se significan igualmente por la balanza. V ~ase Equidad, 
Moneda. 

BALAlJSTRADA: Dán este nombre á un orden de: varias 
co-
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co u m nas, o pilastra.;; adornadas de mol ura~ que strven 
de apoyo á las ventanas , balcones , terrados , 6 de ba
randill a como las de los Al tares. 

BALAUSTRE :Se dice algu na vez en el mismo sentido que 
ba laustrada ; pero comunmente se torna para sign ificar 
en particular las columnas , 6 pilastras que forman la 
balaustrada. 

B ALDAQUI: Del Italiano baldacbino. Llamase asi cierta es
pecie de dosél de marmol , 6 de madera , que se sos
tiene sobre unas columnas de Jo mismo al rededor de 
un altar. 

B.\MBOCHADA : Llamanse asilos quadros en que el Pintor 
representa bailes campes tres , mogigangas , figuras ridí
culas, borracheras, riñas y cosas semeja ntes. D\!rivase es~ 
ta palabra de Bambocio, Autor Jisti ngu ido en esta clase 
de pinturas que pot lo mui chico y gordo le lla maron así 
los ltaliaaos,siendosu verdadero nombre Pedro de Laar. 

BAÑAR: En la pintura es dár una mano de color transpa-
rente sobre otro ya labrado y seco como carmin , an~ 
corea , y otros semejantes. 

BAÑos, 6 termas. Eran entre los Antiguos ~edificios mag~ 
nítkos con varios patios y salas, unas para hombres, y 
otras para mugeres. En medio de cada Sala babia un gran 
baño cercado de asientos y porticos • y á su lado las ba
sijas de donde sacaban el agua caliente y la fria. La luz 
entraba por arrjba y cerca de las Salas estaban las estu
fas secas para hacer sudar. Llamaban los Romanos Ter .. 
mte á estos baños. 

BARBARO (esti lo) ó Gotico: que no reconoce método, ni 
estudio alguno, sino un capricho baxo, que sobre no te-. 
ner nada de noble ha corrompido las Artes desde los años 
de 6 r 1 hasta los 1450, tiempo en que empezaron los hom
bres á Luscar la hermosura en la naturaleza v en las 
ob~~s de los Antiguos; se di tinguen dos Arqulteduras 
Gouras: una antigua y otra moderna. La antigua es la 
qu~ t~ageron ~os Godos dd Nort,e, en el Siglo V. Los 
edtfictos fabncados segun la Gotica antigua eran 
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macizos, pesados y toscos; las obras de la G6tica mo
derna eran mas delicadas, mas sueltas, mas ligeras, y 
sobre todo se nota un gusto tan desembarazado qLte 
admira. 

Tambien llaman crucería los facultativos á la Ar
quiteétura G6tüa que pasaba á ser barbara por el mu
cho adorno con que deslucían el primor del Arte, co
mo se vé en las muchas fábricas que nos quedan. 

La Gótica modema duró desde el Siglo Xlll. hasta 
el restablecimiento de la A rquiteélura antigua en el 
Siglo XVI. Todas las Cathedrales antiguas son de Ar
quiteétura G6tica. Hay algunas Iglesias muy antiguas 
fabricadas al puro gusto Gótico, á las que no les falta 
solidéz ni primor, y capaces de admirar á los mas ha
b~les Artistas por algunas proporciones generales que 
en ellas se notan. En el número de éstas puede entrar 
la Cathedral de Pamplona por la magnificencia de su Gó
tico; bella Arquite.étura de su retabJo mayor; delica
deza en el trabajo de la sillería del Coro , el de sus 
rejas, y las del Presbyterio; y sobre todo por la pro
ligidad con que está trabajado el claustro grande, el tre
pado de sus· ventanas, balaustres, y antepecho. 

BARNIZ: Lir.or compuesto de gomas y aguas fuertes, li
quidado todo á fuego lento, ó al Sol para bañar y dár 
lustre exterior á las Pinturas. 

BAsA: Significa todo nombre de Arquiteétura que sirve á 
otro de apoyo. En la columna es aquella parte sobre 
que inmediatamente está la caria ó el cuerpo de la 
misma columna. y que estriva en el pedestal quando 
le tiene. Tiene un plinto que es una pieza llana y qua
orada corno un ladrillo, llamada en Griego n.vao$" y 
molduras que repre!)entan argollas con las que se ata
ba lo baxo de los pilares para impedir que se abriesen; 
estas argollas se llaman collarinos quando son gruesas, 
y ast1•agalos quando son delgadas. Los collarinos de
jan regularmente entre sí unos intervalos hondos en re
dondo, los que se nombran medias cañas d escocias. Las 
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ba~as son diferentes seguu los diversos ordenes de Ar
quaeélura. Llamase basa en término de Pintura la 
superficie sobre la qua! descansan los pies de una 
figura. 

BASILtCA: Era entre Jos Antiguos un magnífico edificio 
con porticos , a las, tribunas, y tribunal en donde se 
hacia justicia. Dieron despues este nombre á los salo
nes de las capitales en donde se juntaban los pueblos, 
los que despues sirvieron de Iglesias á los Christiaoos, 
Y sucedió que las mas de las Iglesias que se fabricaban 
era sobre el modélo de las Basílicas conservando su 
nombre: en fin llamabanse Basílicas las Iglesias de fun
dacion Real, r las dedicadas particularmente para cus
todiar las reliquias , y honrar la memoria de los Mar
tyres. Vease Iglesia. 

BAsToN: Es un adorno de Arquiteétura llamado por otro 
nombre Toro~ tallado en forma de anillo y que sirve 
para adornar la basa de las columnas. Vease Basa. 

BAsToN AUGURAL: Bastan bolteado por arriba en forma 
de cayado. Se le vé en varias medallas antiguas. Es el 
di tintivo de los Augures, y se servian de él para dividir 
las regiones del Cielo quando hacian sus observaciones. 

BAsToN PASTORAL: Es aquel que en los monumentos anti
guos se vé en la mano de los Faunos, Silvanos, y de to
dos los Dioses de los bosques, y las selvas. Es largo, 
nudoso, y en forma de cayado. 

BATALLA~ Nombre que se dá á un quadro, cuyo asunto es 
un combate. Pintor de batallas es el que particularmen-
te se emplea en esta clase de obras. Es necesario que 
en una composidon de este género se haga vér mucha 
fogosidad en la accion de las figuras y en los caballos, 
por cuya razon debe preferirse un modo fuerte y vi
~oroso, las pinceladas libres, un gusto poco exprt>sado 
o ~roporoionado; á un trabajo acabado, á un pincél 
delicado, á un diseño demasiado concluido. 

Las batallas ganadas comunmente se representan 
por viétorias, que en la uoa mano llevan una palma Y 
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corona, y en la otra alguno troféos de guerra com
puestos de Jos despojos del enemigo. 

Puedense explicar tambien por la Diosa Belona sen
tada sobre un montan de armas, que tiene en una ma
no su flecha, y en la otra un escudo donde e::.tán las 
armas de la Nacion viétoriosa. 

Una batalla navál será explicada por una Viétoria, 
.Y en su mano la corona rostral. Vease Corona rostral. 
Vease ViCZoria. 

BELV EDER: Palabra Italiana que significa bella vista. Es 
en término de Arquiteél:ura un torrean 6 pavellon le
vantado sobre un edificio. Es tamb.ien un pequeño Ga
vinete situado á la extremidad de un terraplén deJar.
din·, de un parque para gozar del fresco 6 de algun 
buen punro de vi ta. 

BF:LONA: Diosa de la guerra, hermana ó compañera de 
Marte, quien le preparaba su carro y caballos pana 
quando fuese á la guerra. 

Los Poetas nos la pintan en medio de 1os combates,. · 
corriendo de fila en fila, Jos cabellos sueltos, los ojos 
fogosos, y haciendo resonar en el aire su látigo ensan
grentado. Alguna vez semejante á Palas, se no presen
ta armada de pies á c~beza con una lanza, ó una es-
pecie de vara en la mano. . 

En el salon de la guerra en Versalles se vé esta Dio
sa enfurecida , que tiene la espada en una mano, y el 
e cudo en la otra, pronta á arrojarse de su carro ti
rado por caballos fogosos que atropellan por quanto se 
les pone delante. Cerca de esta Diosa está. la Discordia 
que con su hacha pone fuego á Templos y Palacios; 
mas apartada se descubre la caridad que huye con un 
niño en Jos brazos. 

B.e:NDA sobre los ojos: Vease Amor, Favor , Fortuna, Er
ror, Justicia. Sobre la boca. Vease Estudio , Pintura. 

B1coRNEo: Sobrenombre de Baca, que alguna vez lo ..re
presentaron con un cuerno de toro en la mano, imagen 
antigua dd vaso de beber. 
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BtTJNTA: (La) País del Asia Menor en la Tartaria A <>Ía • 

cica; tiene en las medallas de Adriano los mismos a tri
bu ros que se dán á la Liberalidad. 

Segun muchos antiquarios han querido denotar con 
esto las larguezas que hizo este Emperador para reedi
ficar las ciudades de este país que un temblor de tier
ra babia arruinado. En efeélo, estos símbolos de la Bi
tinia parece que son propios de las medallas de Adria
no Restitutori Bithinice. 

BLANCo y negro: (Pintura de) Suerte de fresco que em
pleaban antiguamente para los adornos y los grotescos. 

BocEL: Término de Arquiteélura; es una moldura redon
da que suele estar regularmente debaxo la cornisa en 
las cornisas que Jo tienen, y quando es muy gruesa lla
man Bocelo1!l, uno y otro tiene su figura al contrario 
de la media caña. A cierta moldura lisa, cuya proyec
tura se estiende á un semicírculo, llaman medio hocé!; 
y quarto de bocél , á otra cuya proyeél:ura solo se es
tiende á la quarta parte de un círculo. 

Br D EGON: Especie de Pintura donde se pintan cosas CQoo 

mestibles. 
BoLSONEs: Asi llaman en un edificio á las piedras prime

ras. sobre que se levanta un arco, y que hacen pie en 
ambos lados. 

BoNETE: Es en las medallas el símbolo de la libertad. 
V e ase Libertad. 

Vulcano ordinariamente está cubierto de un bonete 
sin ribetes: asi es el adorno de los Cabires, y los Cy lo
pes. Dos bonetes semejantes con una estrella encima 
de cada uno, significan á Castor y Polux. Segun la fá
bula estas son las cascaras de los huevos de donde ellos 
salieron. El bonete levantado sobre una cruz con dos 
infulas que los RomanO,$ llamaban apex ,y ji lamina, de
nota la dignidad Sacerdotal, y Pontifical. 

BoREAS: Viento Septentrional, y uno de los quatro prin
cipales : segun la fábula hijo de Astrea ~ y de Heribea. 

Los Poetas dicen que tiene la figura de un joven 
G2 . y 
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y qne alguna vez se cubre la cara con la capa: le 
dán tambien borceguie y alas para explicar su lig..:reza. 

Bo~QUEJAR ó dibujar, es trazar el pensamiento de una 
obra , señalar con el Japiz las primeras lineas , dár 
la primera forma á las figuras, y darlas los primeros 
colores. 

Llamase tambien bosquejar en término de Escul
tura quando se hace un modélo pequeño en cera, tier
ra, madera, &c. antes de trabajar en grande, en mar
mol , ó en metal. 

BosQUEJO: Son los primeros rasgos de una pintura , 6 un 
dibujo ltgero de la obra que el Pintor medita. En 1a pin
tura al fresco por lo regular se compone un quadro pe
queño llamado bosquejo , que contiene todo lo que se 
quiere pintar en grande. En esta clase de bosquejo no 
solo debe el Pintor poner toda su atencion para la in
vencían , y detenerse en la disposicion de las partes, 
y en el efeéto del claro- obscuro, sino que debe tam
bieo sentar todos los colores, asi para los objetos en 
particular, como para la union y armonía de todo el 
conjunto. 

Llamase tambien bosquejo en Escultura un mo
délo pequeño de tierra 6 de cera hecho groseramente. 

Dícese bosquejar un pensamiento: su opuesto es 
terminar, concluir. ~ 

BovEDA: El techo de piedra ó ladrillo sin madera que vá 
volviendo y haciendo arco. Es tambien la habitacion 
subterranea, labrada sin madera alguna, cuya cubier
ta 6 parte superior es de Boveda , de donde tomó el 
nombre roda la pieza. 

BRoNCE (Estatua vaciada en): El arte de fundir no fue 
desconocido de los Egypcios , y de los Griegos; aunque 
de los Antiguos solo nos quedaa algunas pequeñas obras 
de este genero; de donde se infiere que ignoraron el ar
te de vaciar obras en grande. En efetl:o, si hubo un 
Coloso de Rodas, una estatua colosal de Nerón; estas 
piezas enormes por su gran mole, sabemos que no fue-

ron 
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ron fund1das, y que se hiciE::ron con planchas de cobre. 
La estatua de Marco Aurelio en Roma, la de Cosme 
de Médicis en Florencia, la de Enrique IV. en París, 
fueron fundidas en muchas vece . Este arte hasta mi
tad del siglo pasado no lleg6 á u perfeccion. La esta
tua eqüestre de Luis XIV. Rey de Francia colocada en 
París en la Plaza de Vaodoma, puede mirarse como la 
obra maestra de la fundiCían, si se atiende á que este 
grupo colosal qu~ pesa mas de 6o0 libras se fundtó de 
un solo golpe. Está'mlneria qúe han preferido para los 
mooumenlos de grande volumen, y que deben eterrii
zar las acciones de los heroes en lo siglos venideros, 
ó conservar la -memoria de algun grande acontecimien
to, solo es si.J 'origen una mezcla Ínforme de menudísi
mos granos de cobre y de piedra, calaminar mas esta 
materia en su principio tan desunida adquiere en la 
fundicion una tenacidad que forma ma as mas s61idas 
que el martnol. Grandes son los preparativos para lle
gar á aquel instante crítico en que el bwnce conver
tido en un torrente de fuego se precipita eu el molde 
que le está destinado para consolidarse .alli baxo la 
forma que el artífice le quiere hacer tomar. . 

Construyese sobre el suelo un cuerpo de albañileria 
con ladriUos, arena y greda, baxo el qual se fabdca 
un horno, si la obra es mediana, 6 algunas piezas se
paradas por medio de paredes de ladrillos que llaman 
galerfas, á fin de poder repartir la leña y el carbon 
por todas partes donde sea necesario el calor. E te cuer-
po de albañilería lo abrazan y sujetan por medio de 
unas barras de hierro que todo lo tiene inmobil. Esto 
es por lo que respeél:a al foso. 

El alma , á la qua! se dá de un modo groserd la dis· 
posicion y los contornos ó perfiles que debe tener la 
esta~ua, regularmente se compone de yeso y polvos de 
ladnllos. Armase e1 alma, es decir, que le atraviesen 
así como suena, algunas varas de fierro que la sujetan 
fija en un sitio. El alma no solo sirve para sosteoer ·la 

ce-

©Biblioteca Nacional de Colombia



(54) 
cera y la capa, sino tambieo para economizar el metal, 
y minorar el peso de . la 1pasa al¡prraado interiormente 
un grande vacío. Las barras, ó ~1 alma se sacan en el 
todo, ó en parte de la figura de bronce por medio de 
alguna abertllra que se dexa á Ja. figura, ó al caballo que 
la mantiene. Sobre el alma se estiende l)na gran capa de 
cera que el Escultor perfecciona quanto le es posible. 
A esta capa de cera se la dá el grueso con proporcion 
al tamaño de la obra. 

De otro modo se praélíca tambicn ep las grandes 
máquinas respeéto del alma y de la cera. Procuran ha
cer un modélo bien trabajado de la obra , y sobre éste 

. se . aplican tambien diferentes piezas de Y.e o que toman 
exaél:a!}'lente todas las lineas' y que con facilidad se pue~ 
deo separar por medio de las materias gra as con que 
¡e e!trega la parte que se imita. Llarnanse estas piezas 
de yeso hondos por razon de su figura. Se aseguran bien 
de la medida al colocarlas sobre la figura, cuya unipn 
debe ser estrechísima; los untan con aceite, los llena11 

1 
de cera,, con _ proporcion al grue o que ha de tener el 
volumen; juntan, en fin, estas ceras al rededor de cier-
ta pieza de fierro que llaman armadura: unida<; todas 
estas piezas queda un vacío que lo llenan de yeso y la
dfi)lo líqu1qo; el aceite puesto en el fondo y la cera f,a
cilita la separacion de los fondos, y queda entonces des~ 
cubiertá la .6gura de cera. . 

Hecha esta operacion se trata de unir al alma algu
nos cañones de chapa de fierro, los unos que !laman 
conduél:os sirven para dár corriente á las ceras q_uando 
5e, J1ega á fundirlas , los otros se llaman surtidores y 
espiraculos. Los surtidores son los canales mas largos 
que ~istribuyen el metal fundido en todas las partes 
del molde. Los espiraculos son ciertos conduétos desti
nados para que el aire pueda pasar para arriba míen
tras ~t metal se ,precipita.. por todas las vias que le con
,duc~n ~baxQ ; pues .Si á el aire no se diese esta salida se 

.,conw¡imiri~ en lo_ interjor del ~olde , y causaria mu
chas 
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--chas deformidades en el metal. Ordinariamente ponen 
diez libras poco mas· ó menos de meta l por cada libl'a 
de cera que se ha empleado. Creese que sería dificil 
E:onservar las formas impresas . obre la cera, mayor
mente despues de haberse dirigido por los conduétos 
c¡ue acabamos de hablar para>distribuir el metal á to
das partes, lo que se remedia con cubrír el cuerpo de 
la 'figura y sus conduélos con un molde llamado molde 
de Poeta. Componese éste de tierra fina, y de tit!rra 
de crisoles viejos pasados por el tamíz. Esta compo
sicion se deslíe con agua y claras de huevo; est~endese 
Con el pincé! sobre toda la figura, y sobre los conduc
tos de cera, lo que se repite hastá veinte veces, y quan
do la coneza formada tiene media pulgada de grueso, 
se emplea la tierra colorada con yeso. Quitase poco á 
po~o :Ja tierra fina , y llega á hacerse u ola· fábrica muy 
sóhda que sujetan con vat·ios aros de fietro. Es nece
sario hacer co1ar la cera para no dejar sino un espacio 
v.acío entre la masa grosera del alma y el molde exte
rwr que ha conservado la impresion de todas las fac
ciones de la figura y los condutl:os. Tienese dur:wte at
gunos dias el correspondiente fuego que hace caldear 
el moide y el alma. Hecho el reconocimiento pasan á 
hacer el entierro, que consiste en llenar de tierra todo 
el foso. Al lado del foso, y á unos tres pies mas alto que 
el ultimo pllnto del molde .se coloca el horno donde de
be hacerse la fundicion del metal. Compdne e este hor
..no de hogar, de campana, calefaétorio, cemzál, y un 
equen_o ó remesa·. El hogar. está revestido o rebozádo 
de tierra fina y suelta para no dexar salida alguna al 
metal. la campana es una boveda de ladrillos chata ó 
rabajada á fin de que reverbere mejor la llama sobre 
el broóce, con sás• ch'imeneas para dár sálida al humo 
que podria coagular una patte del metal, lo que se lla-

-ma hacer la torra. Hay cambien quatro aberturas á Jos 
lados ; la primera es la del canal que debe dejar cor
rer la materi~ fund'ida ; esta abertura está cerrada con 
~ un 
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un tapon de fierro cortado de tal forltla que pueda enr
trar dentro á su tiempo. Las demá -aberturas de los la
dos sirven para remover , ó segun el término del arte, 
para tramar la fundicion. El calefaB:orio es un espacio 
quadrado fabricado de ladrillos , ó de tejas, hundido 
en tierra al lado del horno. Dividenlo en dos partes; 
la primera es el cenizal que sirve para recibir las cenizas 
Y dár paso al aire, á fin de que el fuego sea mas afrivó: 
el lugar superior es propiamente el calefaC/oria que reci
be y consume la leña que cae sobre el enrejada. La re
mesa es uu receptaculo 6 vasija quadrilonga situada de
lante del horno y que tiene comunicaciou con su ca
nal; el hogar, y el canal del horno deben estar algo 
mas levantados que esta vasija ó receptáculo que ha de 
percibir el metal fundido. La remesa tiene en su fon
do otros tantos agugeros como caños grandes: estos 
agugeros llamados arcaduces d~ la remesa se cierran 
con ruequecitas ó pedazos de fierro que e tán unidos de 
punta á un atravesaño de fierro, que baxan y suben co
mo quieren por el juego de una cigüeña; de tal modo., 
que de un solo movimiento se pueden destapar todos 
Jos arcaduces. 

Quando todo está pronto hace una seña el maestro 
fundidor, y al instante abren paso al metal que se pre
cipita en la remesa, y se divide en otros tantos arroyos 
como arcaduces hay para derramarse en todo el inte
rior del molde. Ló que queda que hacer despues es., 
desenterrar la estatua, cortar los jitas ó bebederos de 
que está armada, quitarle la grasa • y pulirla. Quando 
todo, en fin, está compuesto, se le dá un barníz al broa
ce que hace sea el todo de la obra de un mismo color. 

BuHo: Ave particular consagrada á la Noche, Diosa de 
las tinieblas: su carro es cond\lcido de dos caballos ne .. 
gros ó bubas. Vease Noche. 

BuRILAR: Es abrir con el buril en los metales algunas fi
guras 6 adornos. 

BuRJ;.A : El Asno que es la imagen de la ignoran~ia, ha 
si-
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stdo empleado con razon como simbolo de la burla y 
de la irrision. Se le pinta en la aélitud en que se le vé 
por lo regular quando algo le apesadumbra , reti rando 
los labios y enseñando los dientes. 

su ~TO: Es en Escultura la parte superior de una fi gu ra sin 
brazos, y con solo lo que hay de la cabeza al pecho co
locada sobre un pedestal. 

Los Pintores dán igual nombre ~ un ret rato de me
dio cuerpo, ó á una persona que solo esLá retratadJ bas
ta la cintura. 

CABALLETE. El lomo que levanta ea medio del tejado que 
se divide en dos alas : regularmente es una liaea de te
jas mayores que las demás. y unidas con cal. 

En pintura especie de bastidor mas ancho de aba
xo que de arriba, sobre el qua 1 descansa el lienzo que 
se ha de pintar, y se sube ó baxa segun es necesario. 

EL lomo ó extremo de la chimenea que suele for
marse de una teja buei[a ácia abaxo, ó de dos tejas 6 
ladrillos empinados, que forman un angula para que no 
entre el agua quando llueve, y no impida la salida dd 
humo. 

CABALLO: Animal altanero y animoso que no se espanta 
del ruido ni del tumulto de las armas. Empleanlo en lós 
quadros para denotar la guerra y los combates. Tarn
bien el caballo ha sido mirado como la imagen de un 
guerrero lleno de ardor y nobleza. 

En las medallas púnicas es el símbolo de Cartágo 
construida segun el oráculo en el lugar donde hallaron 
una cabeza de caballo. 

· Los caballos mansos denotan la paz y la libertad ó 
simplemente un país abundante en pastos. 

A la Europa dán un caballo por atributo para deno
t~r su humor guerrero y al mismo tiempo la buena ca
lidad de los que cria. Vease Europa. 

Tambien ha sido mirado el caballo como el simbolo 
del imperio y de la autoridad. Eo un Onyx grabado en 
honor de Fabio, General Romano, han d~:notado la au-

H (a .. 
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toriaad y el mando que le habian confiado por una cabe
za de caballo. 

La mayor parte de las Deidades entre los Poetas 
tienen caballos puestos en su carro. 

Al del Sol tiran quatro caballos blancos: al de Plu· 
ton dos negros ; al de Neptuno dos marinos. Estos 
caballos en monumentos antiguos están representados 
con solos los dos pies de delante , y lo demás del cuer
po termíoa en pez. 

Hay varios pueblos entre los quales el caballo por 
sus qüalidades diversas era ta imagen de una Deidad. 
Los Figalienos adoraban á Ceres baxo la figura de un 
caballo. Los Scitas al Dios Marte. Los Macedonios al 
Sol, &c. 

El caballo ha entrado en varias divisas. Los llama
dos incitati en Roma han tomado un caballo bárbaro 
corriendo y estas palabras : dant animas plagre. Los er
ranti de Brescia: velocitati palmam. Un caballo de ba
talla todo armado con este ~e:nitisquio de Virgilio cam
po sese arduus infert , es d1V1sa de un gran Ca pitan, de 
un hombre valeroso. 

CABALLO a lado. Ve ase Pegaso. 
CABEZA. Adorno de Escuhura, que sirve en la clave de un 

arco , de una faja de la cornisa , &c. Ec;ta especie de ca
bezas representan Deidades , estaciones, ancianos, v ir
tudes, &c. segun los lugares donde están colocadas: de
notanlas ordinariamente por sus atributos, Neptuno por 
su Tridente : Mercurio por su caduceo , &c. 

CABIRF.s : Dioses de la Antigüedad Pagana tenidos por 
inventores delmo del fuego y del arte de labrar. ef fier .. 
ro , y como tales se les vé representados en las meda
llas asi como á Vulcano cubierto de un bonete sin ri
bete~ , y en la mano derecha un martillo, y á las veces 
un mallo con dos cabezas. _ 

CABRA : Animal consagrado á Juno. Los Lacedemonios 
~acrificaban la cabra á esta Diosa : los Romanos en 
sus tnedaltas representaban á Juno sospita con una piel 

_ . de cabra. , CA .. 
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CADUCEO: Es una vara entrelazada de dos serpientes,de tno· 

do que la parte superior de sus cuerpos forma un arco. 
En lo alto 'e añaden dos aletas. Este es el atributo ordi
nario de Mercurio , Dws de la eloqüeocia, cuya rapi
déz e, tá denotada por las alas. Las ser pi en tes , simbo
lo de la prudencia, indican que esta virtud es necesaria 
al Orador. 

En las medallas regularmente representan á la paz 
con e<;ta vara mi teriosa en sus manos, porque Mer
curio que la llevaba era mirado como el Dios de la 
concordia por haber restablecido mas de una vez la 
buena armonía entre Jupiter y Juno. Vease Paz. 

Quando los Romanos querian indicar la buena con• 
duéta 6 la felicidad concedían el simbolo de un Cadu
ceo, cuyo ba ton denotaba el poder; las dos serpientes~ 
la prudencia ; y las dos alas la diligencia , qualidades 
necesarias para salir bien en las empresas. 

CAJA: Es una concavidad donde se coloca una rosa en ca
da intervalo de los modillones de la salida ó parte jnte
rior de la cornisa corintia. 

CALAIS Y ZETHEs: Hijos de Boreo y de Oritia se bicieroa 
célebres en los viages de los Argonautas. Sus nombres 
significan el que sopla fuerte , y el que sopla poco á poco. 
Los Poetas los representan con las espaldas cubiertas 
de escamas doradas, alas á los pies y cabellera largéJ. 
azul. 

CALIOPE : Una de las nueve Musas que los Poetas llaman 
;Madre de Orfeo , y la que preside á la Poesía heroica. 
Es una ninfa joven, de ayre magestuoso; adornada de 
guirnaldas, y coronada de laurelt~s; tiene en la una mano 
una trompeta , y en la otra un poema epico , con otros 
varios á sus pies , teles como la lliada , la Odysea , la 
E:neida, &c. E" tambien Caliope la Diosa dt: la eloqücn
cta. V e ase Eloqi"tencia. 

CALUMNIA : Los Atenienses la colocaron en el orden de su¡ 
Peidades malignas. 

J,.os artistas mod~rnos la representan como una r~-
fi ~ rta: 
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<ria : su m'irar feróz , los ojos centelleantes , una te:.r 
encendida en la una mano , Y con la otra arrastran
do de los cabellos á la inocencia, baxo la figura de 
un niño que levanta las manos al Cielo llamando lo por 
testigo. 

Apeles, Pintor mas famoso de la Antigüedad , hizo 
una pintura aleg6rica , cuya descripcion nos ha queda
do. Veíase allí á la crueldad con orejas largas sentada 
entre la ignorancia y la sospecha , y que alargaba las 
manos á la calumnia que venia ácia ella. Esta furia es
taba colocada en medio del quadro, baxo la figura de una 
rnuger hermosa ricamente atavi11da, su rostro inflama
do parecia despedir cólera y rabias, en la mano iz
quierda tenia una hacha encendida ~y cen la otra arras· 
traba de los cabellos á la inocencia abatida á sus pies. 
La envidia la precedía con los ojvs clavados, su ro tro 
pálido y desencajado, estaba acompañada del engaño y 
]a lisonja que parece le componen sus adornos. El Ar
repentimiento seguia á lo lejos con sus vestidos negros 
y despedazados ; volvía la cabeza con los ojos baila
dos en lágrimas , y el rostro cubierto de vergüenza; 
en esta aéhwd esperaba á la verdad que caminaba á 
paso lento sobre las huellas de la calumnia. 

CAMAFEOS: Son especies de pinturas de uno ó dos colores 
solamente sobre fondos de color~ y alguna vez dorados, 
y se representan toda clase de asuntos. . 

Pueden tambien contarse entre los camafeos las pin .. 
• turas sin mas colores que de blanco y negro , llamadas 

por los ltalianos chiaro-oscuro, es uecir de claro-obscu
ro. Emplease tambien esta.ültima clase de pintura pa .. 
ra representar Jos baxos relteves de rnarmol , 6 de pie
dra blanca. 

Llamase Grisalla un ca.mafeo pintado de gris, y en
cerado al pintado de amanllo. En los camafeos ó qua
cil'Os de uo color solo se observa la degradacion de las 
tintas para las cosas apartadas por la debllidad d<ll <;Ja .. 
ro y del obscuvo , como el l~piz:. ~ 
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CA·MBIAN¡E. En la pintura es el paño 6 ropa de varios co

lores no mezclados. 
CAMELLO: Uno de los animales que mas resiste al ham

bre y á la sed. Se le puede mirar como el simbolo de 
la sobriedad y de la templanza. Al Asia le dán el ca~ 
mello por atributo por los muchos que cria este país. 

CAMFos 6 CAMAFEos: Termino de grabado. Asi llaman á 
las piedra finas y preciosas grabadas en relieve. Este 
genero de grabado pide mucho talento é inteligencia 
es el artista. En efeélo es trabajo que dexa poca liber
tad: si emplea agat"as-onyx, y sardonicns onyx , sobre 
]as qua les la naturaleza siembra como por azar los co. 
lores; es preciso que saque partido di tribuyendolos ,y 
adaptandolos para los diferentes objetos que pretende 
representar. Es un defeéto particular de los cameos ó 
grabados en relieve el que no se mantengan tanto tiem• 
po en su primer estado como los grabados en hueco. 

CAMJNOS: En los antiguos monumentos, los caminos ~ 
vias Romanas están comunmente representadas baxo fi
guras de rnugeres desnudas tendidas en tierra y apoya-. 
das sobre ruedas de carruage. 

CAMPANA: En la Escultura es un adorno de donde pen
den varias borlas en forma de campana , y en la Arqui~ 
teétura el cuerpo del capitél de los ordenes corintio '1 
compuesto por 1<> parecidos á una campana boca abaxo. 

CAMPANARJO: Es la parte superior de la Iglesia donde es
tán colocadas las campanas , cuya forma es por lo re
gular de una pequeña torre. 

CAMPANILLA : En la Arquiteétura pieza pequeña con figu
ra de campanilla, que se deja debaxo de la cornisa de 
la columna Oorica , á la diest ra de Jos triglifos. El mis
mo nombredán e.n otros miembros de Arquiteétura á al
gunas piezas parecidas á el la. Y tambien es nombre ge
nérico para las flores , peras , }' otras cosas que tienen la. 
figura de campanilla. 

CANAL: Las canales en termino de :\rquiteél:ura, son cier
tas esLriaduras llenas alguna vez de caüas 6 de florones, 

que 
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que tambien suelen llamar porticoc;. Tatnbien l~man ca-
nal á toda cabi{l:ld 6 esLria sea dt!recha 6 torcida. 

CANAL de voluta: Ec; en la voluta Jónica la superficie de las 
circumbalacioncs , coronada por una pequeña moldura 
quadrada, que llaman lis tel. Vease esta palabra. 

CAN ELON :Canal larga ue hojadelata ' que puesta debaxo 
de las canales del tejado recibe sus aguas , y las vierte á 
distancias de las p.uedes en las calles ó patios , y algu
nas veces por conduétos cerrados para que na salpiquen, 
6 para llenar los algibes. 

CADELABRO: Es en Arquitetl:ura una coronacion en forma 
de un gran balaustre. 

CANECILLO: Termino de Arquitetl:ura. Es un adorno sa
liente que sirve para sostener alguna pequeña cornisa, 
busto , balcon , &c. 

CANECILLO grabado: Es aquel sobre el qual se han puesta 
adornos de Escultura. 

CANECILLO transtornado: Es el que tiene el mayor enro .. 
liado abaxo. 

CAN .ECILLO cotJ enrollados: Es una especie de canecillo usa
do ca i siempre para sostener los balcones. 

CANEClLLos acaracolados : Son aquellos que tienen enrolla
dos de arriba abaxo. 

CANEFORAS :Es el nombre que los Atenienses dieron i las 
Vírgenes consagradas á Minerva, y que durante las cere
moosas de esta Diosa JJevaban sobre sus cabezas cestas 
coronadas de flores y de mirto, y llenas de cosas desti~ 
nadas al culto de la Diosa. 

Llamanse en el dia Canéforas todas las ninfas <}Ue 
representan con una cesta de flores 6 de frutos sobre la 
cabeza. Los Arquiteél:os emplean siempre las Canéforas 
para la decoracion de los vestíbulos, 

'CANES : Termino de Arquitetl:ura. La'i cabezas de aquellas 
vigas que formando en lo interior del edificio los techos 
cargan en el muro , y sobresalen de su vivo á la parte 
exterior sosteniendo la corona de la corni ·a. En las obras 
_¡untuosas son un adorno que por lo regular se hace de 

pi~~ 
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piedra , y los Arquiteétos los llaman comunmente modi
llones. Tambien se usa la voz can en singular , y llignifi· 
ca lo mismo. 

CANOPo: ldolo que adoraban los Egypcios baxo la figu ... 
ra de un gran vaso puesto sobre una cabeza huma
na , de perro , dt! chivo , ó de gavilán , &c. y cubierto 
de geroglyfos. 

En la disputa que tubieron 1os Egypcios con Cal
deos, y dt!más pueblos adoradores de el fuego sobre la 
preeminencia de .sus Dioses, Canopo apagó el fuego que 
le opusieron por la gran abunJancia de agua que der
ramó , pero esta ventaja solo se debió al artifi..::io del 
Sacerdote , que habiendo agugereado el vaso por mu
chas partes, y cerrado despues con cera los agugeros, 
lo llenó de agua que con el calor salió al instante. El 
Pueblo siempre deseoso de novedades, atribuyó esta vic
toria al poder del Dios Canopo. que fue mirado en 
adelante como el primero de los Dioses , porque había 
vencido al fuego mismo que devoraba á todas las otras 
Deidades de madera, de piedra, de plata , &c. que en• 

- traron en disputa con él. 
Canopo, solo era entre los primeros Egypcios un va· 

so de medida que hacia conocer al pueblo las creci
das mas ó menos abundantes de el Nilo, segun el agua 
que recibia dentro. Lo que se confirma por la misma 
etimología de la palabra Cm1opo, que significa pértica, 
toesa • caña de medir ; y segun esta hypótesis los sim
bolos que los Egypcios añadian á esta medida solo eran 
los signos de aquello que mas les impo1 taba hacer co
nocer á los labradores : de este modo la cabeza de per
ro encima de Canopo, significaba el estado del Nilo al 
concluirse la canícula : la cabeza de una joven denota
ba que el Sol estaba baxo el signo de Virgo. Varias ca
bc:tas de aves caraéterizaban los vientos fa'Vorables ó 
contrario~ á la crecida de las aguas , &c. Vease la HiJ .. 
toria del Cielo. 

CA·' A. En la Arquitea:ura es el cuerpo de la colllmna que 
está emre la basa y el capitél. C4"" 
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) T • d 1 d d APACI1MD o tnteszgencta. or ser a JUV'entu a e a mu 
propia para aprender, figuran este asunto por una tier-
na niña vestida de blanco; el solo color capáz de reci
bir la impresion de todos lo.-; demá.; colores, y alusivo 
por lo mismo á la limpieza de lo~ organos imeleél:uales,. 
que hallandose menos ocupados en la niñéz están mas 
aptos para concebir facilmente : la accion en que está 
de escuchar atentamente significa que sin la atencioa 
del Discípulo , las lecciones del Maestro son inutiles. 
El Camaleon y el espejo son los atributos que mas le 
convienen. 

CAPADOCIA: Basto país del Asia menor, oy dia pertenece á. 
la Turquía Asiática, tiene en sus medallas la corona 
almenada , en sus manos un estandarte de caballería, 
que denota las Tropas que los Romanos sacaban. A stt 
lado colocan ordinariamente al monte Argeo que los Ca
padocios adorabau como una Deid.!td. 

CAPIALZADO : Se llama en la Arquiteétura el arco que se le
vanta mas de una parte que de otra. 

CAPITOLINo: Sobrenombre de Jupiter por razon del templ() 
que tenia en Roma sobre el Capitolio. Jupiter Capitoli
no tenia en la una mano el rayo , y en la otra una fle
cha. Su estatua, que al principio solo era de yeso pinta
do , la hicieron despues de oro macizo. Estaba reves
tido de una toga de purpura que los Emperadores , los 
Cónsules~ y aquellos que triunfaban llevaban el dia de 
su triunfo. En este templo se hacian los votos públicos., 
se prestaba juramento de fidelidad á los Emperadores, 
y los que triunfaban iban allt en pompa á ofrecer sacri
ficios á Jupiter. Vease Triunfo. 

CAPRtCHO : En la pintura es la idéa , ó dibujo intencional 
que forma el Pintor que invent~ , y se ent.iende por 
rasguño antes de llegarlo á delinear.; y ast se llama 
buen ó mal concepto, segun es el capricho de lo in ven~ 
tado. 

CARACTEREs : Los Artistas modernos emplean vados si m
bolos para explicar los caraétéres de los hombres ; pe

zo 
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ro nunca han tenido mejor efeél:o , que quando ~ imi
tacion de los Antiguos toman estos simbolos entre los 
animales. Vease Leon, Perro, Cordero, Paloma, Asno, 
Chivo, Liebre, Lobo, Zorro, &c. 

CA RAMBANO : Los Arquiteétos decoran alguna vez los bor
des de un estanque, las grutas, las cascadas y otras 
obras de este genero con adornos que imitan los caram-
ba nos naturales. . 

C~RCAX (6 Aljava). Especie de estuche, en el quallas tro· 
pas que se sirven de arcos ponen sus flechas. 

A 1 Amor siempre lo representan con un carcax ~ la 
espalda. Vea'>e Amor. 

CARIATIDES : Figuras de mugeres sin brazos, vestidas de 
ropas largas, sirviendo de apoyo á los establecimientos. 
Empleaseles en lugar de columnas y de pilastras ; pero 
este genero de adorno no es bueno sino para la de
coracion de los porticos. escaleras, salones, &c. Un 
Arquiteélo que las colocase en lugar de columnas en la 
decoracion exterior de un edificio • incurriría en pueri
lidad. Vitruvio refiere el origen de este uso ordinario 
entre los Griegos de colocar las cariatides en sus edi
ficios. Caria , Ciudad del Peloponeso habiendo sido to
mada y arruinada por los otros Griegos vencedores de 
los Persas , con los quales los Cariates estaban alia
dos , los hombres fueron pasados á cuchillo , y las mu
geres llevadas por esclavas donde obligaban á las mas 
calificadas ~guardar su ropa larga y adornos. Despues 

- para perpetuar su traicion y la vergüenza de estas mi
serables cautivas, los Arquiteétos, añade el propio Au .. 
tor , las representaron en los edificios públicos, carga .. 
das de gran peso , imagen de su mi,eria. 

CAlllDAD : E~ta vinud está principalmente caraéterizada 
en los niños que tiene entre los brazos , y un corazon 
encendido que tiene en una de sus manos. 

<!ARINA: ~ertnino de la Arquiteétura Romana , que lla
~aba ast á los edificios que fabricaban en figura de na
VIO , y le daban este oorubre, al modo que nosotros de-

l d~ 
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- cim'os nave de la Iglesia por razon de su figura. 

CARONTE: Hijo de Erebo y de la noche. Los Antiguos lo 
erigieron en Dio . Su ocupacion solo era pasar las al
mas sobr~ el Acheronte. Los Poetas lo desct iben como 
un viejo barban , cubierto <ie un vestido mui puerco; 
pero sus ojos vivos y penetrantes, Jos miembros fuertes 
y robustos anuncian algo de divino. Su barca la con
duce él mismo con un palo y velas. . 

CARRO: Los principales carros que se reconocen entre 
los monumentos antigüos, son los carros armados de ho
ces , los carros para las carreras , los carros triunfales, 
y los carros cubiertos. 

Lo.s.carros armados de hoces, solo serv'ian para la 
guerra , y su uso fue mui antiguo. La mayor parte de 
los Heroes de Homero combaten desde tales carros. Se
gun lo que se puede juzgar por los monumentos aoti
guos estos carros , solo tenian dos ruedas grandes , á 
las qua les se ajustaban boces; tambien armaban el ti
món de grandes punLas • y g~arnec:ian la zaga de pe
dazos de fierro cortantes para tmpedtr el asalto. 

Los carros para las carreras eran una especie de 
concha montada sobre dos ruedas levantada de delante, 
con un timan muí corto, al qual ponían quatro caballos 

• de f.tente. 
El carro triunfal era de ilgura1r.edooda, el triunfa

dor iba en pie, gobernando él por sí los caballos. Ser
. vianse tambieo de estos carros para otras ceremonias: 

llevaban en ellos las imagenes de los Dioses en las ro
gativas. :Metian la.s e~atuas de aquellos cuy_as_ apatco-

• sis Sf! .hadan , y) las familias ilustres que astst1an· á es
tas ceremonias. Los Cónsules .que entraban en cargo 
tambien eran conducidos en estos carros. Le ponian so: 

_. lo dos caballos. Se vé no obstante en la Historia , qué 
Camila entró triunfante en Roma montada en un catro, 

_ Jiradp de quatro caballos l;llancos. Esta pom).}a.que d.es
pucs Hegó t ser córoi.ut ,, de~i6 repugnar la primera vez 
~los~o~Jteeubücanos,. pues la~ condeoaro~ g~aeral-

' 1nen,. 
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, mente. n tiempo de los Cónsules el adorno de estos 

carros era un simple dorado: el de los Emperadores era 
de marfil , y alguna vez de om '· y los rociaban de san
gre para darles un aire marcial. 

Los carros cubiertos se d isringuian principalmente 
de los demás, en que éstos tenian en el centro una es
pecie de media -naranja, y servían para el uso de Io1 
Pontífices Romanos. 

En los baxos relieves, medallas, y arcos tríunfa!ei
que nos restan de la antigüedad , se vén tambien carros 
de esta especie con quatro ruedas. En lugar de caba
llos, están regularmente tirados de tigres, de leones, de 
elefantes , aunque la diversidad. de estos tiros nada in· 
di ca por sí , y puede mirarse como indiferente si no se 
agrega á otras señales ó atributos. Con todo , es oece
s~rio notar aqui, que los carros de las Deidades paganas, 
tiene cada una el tiro particular que le está consagra .. 
do : El carro de Pluton lo tiran caballos negros : al de 
Piana ciervas: palomas al de Venus: al de Neptuno y 
Amfitrites, delfines, 6 caballos marinos: Juno tiene 
dos carros , uno para atravesar los vientos tirado de pa
vos reales , y el otro para pelear en tierra tirado de 
dos caballos. La Aurora tiene carro de bermellon tira .. 
do por el Caballo Pegaso. 

CARTONEs: Llamanse asi ciertos diseños de tapicerias, que 
los Pintores hacen para que sirvan de modélo á los ofi-

:. ciales. Los cartones en la pintura al fresco , se hacen 
de varias hojas de papel de marquilla 6 marca mayor, 
pegados los unos con los otros , para dibujar allí la 
obra que se piensa pintar cada dia. Quando el estucado, 
sobre el qual se debe trabajar , toma toda la consis
tencia correspondiente de modo , que no se hunda al 
tocarle , se le aplican encima los cartones , y se le tras-
pasa el diseño con Mna punta , de modo, que todas las 
lineas sean sensibles sobre el estucado, y entonces se 
comienza á pintar antes que muera la cal. Vease Fres
co : sirvense t¡¡mbie4 de cartones para la pintura ~ la 
Mosaica. 1 ~ C4" 
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CARTÚCHOS : Adornos de Escultura , pintura , y grabado, 

llamados asi porque imitan los cartones enrollados , los 
quales contienen alguna inscripcion , emblema , divisa, 
ó blason , &c. 

CASCARA: En termines de Arquitedura dán este nombre 
a ciertas frutas semejantes á las cortezas de las habas, 
que sirven de adorno al capitél Jónico. Son tres las que 
hay en cada voluta , que salen .de un mismo tallo. 

CAsco (6 casquete). El adorpo mas antiguo y mas univer
sal que se vé en las medallas : los Reyes, Jos Empera
dores, y tambien los Dioses se han servido de ellos. 
Minerva corno Diosa de la guerra, siempre está repre-
sentada con casquete en la cabeza. 

El casquete que cubre la cabeza de Roma tiene 
por lo regular dos alas como el Pegaso de Mercurio. 

El de algunos Reyes está adornado de los cuernos 
de Jupiter, Ammon , ó simplemente de cuernos de 
toro ó de carnero, para denotar una fuerza extraordi
naria. 

CASQUETE de Pluton. Los Cicoples segun la fábula , que 
forjaron el rayo de Jupiter, fabricaron tambien un cas
tjuete para Pluton ~ con la propiedad de poder vér 
c:¡uien Jo llevase todos los objetos sin ser visto. Perseo 
pidió prestado este casquete para ir á pelear con Me
dusa. Vease Medusa. 

CASTIGO (El): Está explicado en las pinturas de Iglesia 
por un Angel armado con una espada de fuego , 6 de 
un azote. 

CATACUMBAS: Lugares subterraneos , especie de grutas 
para enterrar los muertos. Llamanse asi las sepulturas 
de los Martyres que se ván á visitar por devocion á tres 
leguas de R~ma ; y eran unas ~rutas en que se junta
ban y escond1an en las persecuciones los nuevos Chris .. 
tianos , y de aquí envia _su Santidad muchas reliquias, 
despues de haberlas bautizado, á todo el 01·be Christia
no. Estas cuebas son de dos ó tres ¡Jies de ancho , ocho 
6 diez de alto , sin mas boveda que la que forma la tier-

. ~ 
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• ra natural , y muchas de ellas llegan en fortrla de caq-tes 
hasta una legua de Roma , habiendo varias unas -enci
ma de otras : aqui tnterraban á los Martyres :abrien
doles el sepulcro á los lados , y tapando1es yá con re
jas mui anchas y gruesas, y yá con pedazos de marmoJ, 

· y con una argamasa que apenas se pu-ede imirar. 
CATAFALCo. Monumflnto 6 decoracion de Arquitt!éltt:ra, 

Pintura, y Escultura , formada sobre una obra de Car
pinteria para representar algun feretw ó tumba eleva
da en algunas honras fúnebres. 

Alguna vez suelen colocar los Catafalcos debaxo de 
un baldaqui y adornarlo de Virtudes , Genios , Blaso
nes, y otros muchos adornos de Pintura y de Escultura. 

CAULIGOLos: En Arquiteétura ordinariamente llaman asi 
á los cogollos que salen de entre las hojas del capitél co
rintio., y ván á terminar los unos á los angulas del aba~ 
co • y otros ~ J:.¡s rosas 6 cosas semejantes ooo que se 
.adornan en su medio los lados del .mismo abaco. 

CELAGE : En pintura las rMagas de luz , ó resplandor que 
se .pintan como rompiendo las nubes , é iluminando el 
aire. 

CENADOR: En los Pueblos de levante, Ilamah así á un pe
queño pavellon aislado y expuesto á los quatro vienros, 
<J.Ue les sirve para tomar el fresco y gozar de alguna 
bella vista.. Ordinariamente los adornan muí bien ; y los 
hay en Constantinopla pintados, dora~os, y pavimen
tados de porcelana. 

CER:BERO: Nombre que di6 la fábula á un perro con tres 
cabezas , y tres bocas, que guardaba Ja puerta de el in
fierno,y la del Palacio de Pluton. Los Poetas describen 
estas cabezas todas clibiertas de serpientes , y vomitan .. 
do abundancia de sangre. 

CEReRA; En ATquitedura. Regra delgada. y flexible de 
ma eras que sirve, para medir superficies concavas, Y. 
convex 

CERC :ION: En rquittélura la tabla ó tablas de madera 
ajustadas á la concavidad del arco 6 boveda que sirve11 

dt 
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r de exemplar 6 pauta para su formacion: llamase tam

bien Cimbria. 
C.ERES : Deidad del Paganismo, hija de Saturno y de Ci

beles , y Diosa de la Arquiteél:ura. Segu,nlos Mito logis· 
tas, Ceres fue una Reyna de Sicilia , muy respetada por 
el esmero con que hizo florecer la Agricultura. Los pa .. 
ganos le erigieron varios templos. 

Sus estatuas las representan cubiertas de pechos lle
nos con una corona de espigas en la cabeza , una hoz 
en la una mano, y en la otra un puñado de espigas y 
de amapolas. 

Los Poetas la desctiven montada en un carro tira
do de dragones 6 de serpientes aladas , con una hacha 
en la mano , porque Pluton segun la fábula , habiendola 
robado á su hija Proserpina encendió hachas para bus
carla dia y noche. Ea los monumentos antiguos tiene 

;; en la ,un.a mané espigas y amapolas,y en la otra un cetro. 
CERRAMIENTO : En la Arquiteaura es el arco que asienta 

sobre dos columnas para cerrar las fábricas. 
CEsTo: Pomo na, como Diosa del Otoño tiene un cesto Ue. 
- no de frutos. Danle uno de flores á Flora. 

En las medallas un cesto cubierto y cercado de ye .. 
dra , y de una plel de pavo , indica los misterios de las 
Bacanales. La estatua de Baca se deja ver continuamen .. 
te sobre el cesto. SemeJé estando embara.zada de Baco, 
Cadmo la echó al rio puesta en un cesto. 

El cesto Baquico, cista, se representa en las meda
llas de varias Ciudades del Asia ; llamanse estas mone· 
das cistophoros. 

CHIRON : Centauro , Maestro de Aquiles en el arte de do
mar caballos. Los Poetas fingen que nació con la parte 
superior de hombre , y la inferior de caballo , y asj Jo 

, representan. Ordinarlamente está armado de un arco 
como todos los centauros ; pero muchas veces se le vé 
tambien con la lyra en la mano como preceptor de 

• Aquiles. Vease Centauros. J 

CHIVO : Es el simbolo ordinario de la deshonestidad , por
que 
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-<]U e es lascivo ,~y- muy puerco. Vea se lr~xurta. ntre os 
antiguos era el chivo la cabalgadora de .la V nus po
pular. En Ja Escritura Sagrada se toma por el pecado; y 
el gran Sacerdote maldiciendolo , le cargaba todos los 
pecados del pueblo. ) 

Lo han dado por atributo al temperamento sangui
neo. Vease Temperamento. 

Las estatuas de Pan lo representan C<j'O dGs cuernos 
en la cabeza , y la parte inferior· del cuerpo semejante 
á la de un chivo. Vease Pan. 

CIBELEs : Nombre propio de una Diosa hija del Cielo y 
· de la tierra ., y mugcr de Saturno ; segun varias opinio 

nes la misma que Tellus. ' • . c. ' fJ ' 

Represen.tanlarcon' un disco ·en la 111nno y· él vestido 
sembrado de flores y frutos. Siempre está rode;¡da tde 
animales , y alguna vez en un carro tirado por qua~ro 
leones. Su vestido sembrado de flores y frutos. 'déo()ta 

.. las co:~echas ~las .'S.elvas , &c .... Su .corona torreada ,indi-
ca los lugares poblados, su matrimonio co,n·SatUfl}.0' la 
ne~esidad del tiempo para la' generación de todas lal 
cosas: Le han dado una llave para (ienotar que abre su 
seno eo la ptima~era hao}endo brotar en .esta estacion 
las semillas depositadas en el invierno .. ~stií ~lave podrá 

~' indicar 1 ig,ualmen ~e lo.B -~ratleios . en ;dónde ... se -rocierrau 
~ los granos des pues d(!1la rcosecha. "' '• J ' ' ' 

Sus Sacerdotes llamados Corjbantes la honraban 
bailando a 1 rededor de su estatua , con una cierta clt' 
<lenoia y tocando el tambor. · ~ 1 

Cibeles tenia un culto célebr~ eo F.rigia.. .y enJas 
t G_aulas, haxo eLnnmbre.d$! .Berecintia: auostumbraban 

pasear su estatua puesta en un carro tirado de bueyes 
• en medio de las mayores aClamaciones de alegria para 

la conservacion cle los bienes de la tierr.a. · ,J 
.. • El tri~Dnfo•de Cibeles es el ~únt déwarjos·; y .her 
r' ·moao¡¡ :baxQs-.. -reliev.es. La ;Djosa está sent:nia en su ~sr
.' ro til:ad01 por leo.n:e& Faci1rnente ~e:deja c'onocer por 

J • 

~ su corpna tdrr.eada, y Su aire rl1agestuoso Los Con· 
~ ban-
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bantes 1a acompañan llenando el aire del ruido de sus 
tambores , y golpeando sus escudos con las }pozas. Los 
pueblos corren delante de ella echando flores y mone
das , símbolos de la alegria y de la fecundidad. 

CICICENAS: Así llamaban entre los Griegos á ciertos sa- . 
Iones ricamente adornados de Arquiteél:ura y Escul· 
tura con sus vistas á Jos jardines puestos al Septeotrion. 
Estas salas públicas se llaman cicicenas- de Cicico, Ciu
dad de la Propontide famosísima por la magnificencia 
de sus edificios. A estas salas llamaron los Romano~ 
ceniculos. 

CrCLOP.Es : Herreros de Vulcano que forjaron los rayos á 
]upiter en las fraguas del monte Etna, en las de Lem
nos y de Upat'i, é hicieron tarnbien las Armas de Aqui
les , y de Eneas. Apolo los mat6 todos porque forjaroa 
el rayo con que Jupiter hiri6 á Esculapio. Segun la 
fábula , no tenian inas que un ojo en medio de la fren
te, y asi es como los representan dando les una estatua 

' gigantesca. 
CIERVO: Simbolo de una larga vida. Vease Nemesis. 

En las medallas antiguas , el ciervo es el simbo lo de 
Efeso y demás Ciudades que veneraban con particula~ 
ridad á Diana. 

• Los Egypcios miraban al cie~.~vo como la imagen de 
un hombre que se deja eng~ñar de los discursos de los 
aduladores , porque este animal es sensible á los acentos 
del caramillo y de la flauta. 

CIGARRA: Este inseéto que estaba consagrado á A polo co .. 
~ JllO al Dios de la voz y del canto • es el sirnbolo ordi

nario de los malos Poetas , como el Cisne lo es de los 
buenos. ~ 

Tambien se han servido de la cigarra para indicar 
un charlatán. 

CtGUEÑA : (A ve). Símbolo de la piedad por razon de su 
grande amor á sus pollitos , segun otros naturalistas, 
porque alimen'ta á su padre y madre durante su vejez. 
Y. esta es la causa por q~té PetrQnio le dá el epíteto de 

Pie· 
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Pietatls cultri:t. Se vé en las medallas al lado de la 
Diosa Piedad. Vease Piedad. 

CtMACio: Término de Arquitcélura, derivado ael Griego. 
Es una mitad cóncava , y la otra mitacl convexa, y 
puesta sGbre el friso en la parte superior de una colum
na ó corni~a : hay varias especies de cimacio$ segun tu 
ordenes. Los Antiguos llamaron cimazo 6 cimacio á to
do miembro socavado. 

C1Pos: Así se llamJn ciertas columnitas que los Romano¡ 
ponian en los caminos reales, y sobre las qua les metian 
inscripciones , sea para conservar la 11'\emoria de qual
quiera acontecimiento, sea para señalar el camino á lo• 
viajantes. 

A los Cipos que señalaban el camino llamaban pro
piamente columnas mil/iarias. En las medallas se vét1 
Cipos que sirven de apoyo á un vaso 6 una figura, &c. 

CtPREs: Este arbol se emplea regularmente en Pintura y 
Poesía como el simbolo de la muerte, del duelo y de 
la melancolía, porque los Antiguos le plantaban al re
dedor de los sepulcros, y le llevaban en las pompas fú
nebres ; esta es la razon por qué los Poetas Latinos le 
han dado el epíteto de Feralis. Asclepiades dice: que 
Borel, Rey de los Celtas, habiendosele muerto su hija 
Ciparisa hizo plantar este arboJ sobre el sepulcro , de 
donde le viene el nombre de Ciprés. 

CtRcur.o: Vease Perfeccioll. Inmortalidad. 
El círculo por su ñg-ura es tambien un simboto de 

la eternidad porque no tiene principio ni 6a. Vease 
Eternidad. 

Entre los Egypcios representaban las ciencias por 
la trabazon de varios círculos enredados dentro la cir
cunferencia de otro mayor. 

Cis~B: Ave consagrada~ Apolo. Los Poetas están sjem
pre en la posesion de hacerlo cantar, y lo han tomado 
su símbolo. 

Lope de yega, padre de la Comedia E'ipañola, fue 
llamado en VIda el Cisne de A polo, por razon de lo 

K du~ 
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duke de su trato, y de su poes1a. OrdJOanamente lo 
han representado con esta ave á su lado. 

Tambien era el Cisne consagrado á Venus por ra
zon de la resplandeciente blancura de sus plumas, ó 
puede ser porque los antiguos la tenían por ave sen
sual. Esta Diosa de la hermosura está descrita por los 
Poetas, montada en un carro tirado de Cisnes. Ve ase 
Venus. 

CtARo-mrscuao (Pintura de): Suerte de fresco que em
pleaban átltiguamente para los adornos y los gmtescos. 

CLAVo: Vease Necesidad. Los Antiguos ponian un clavo 
de diamante, ó varios otros clavos en manos de la Dio
sa Necesidad , para dár á entender que quanto suc.ede 
está decre[ado. Los primeros Romanos, ·segun Tito U
vio, no tenian 'mas anales ni fastos que los clavos que 
anualmente clavaban en las puertas de los templos. 

CLEMENCIA: Esta virtud en las medallas Romanas tiene 
por simbolo una rama de oliva. tambien alguna vez 
una rama de laurél porque se servian de ellas para ab-
solver los. reos. · 

Un AguiJa que descansa sobre un ray0 , al qua! aña
den una rama de oliva, es símbolo ordinario de la 
clemencia. 

En una medalla del Emperador Severo está indica
da la clemencia por una muger sentada sobre un Leon, 
que tiene en .la mano izquierda una pica , y en la dere
cha uña saeta que 'tira lejos de ella. 

. Dán .un Leen pm atributo á. la Clemencia , porque 
segun los Naturalistas quando se siente mas fuerte !}Ue 
str éontrario, se contenta .con derribarle en lierra sin 
hacerle mal. 

La Clemencia tambien está representada con una 
rama de oliva que presenta con !a mano derecha, y 
varias amia~ que holla con s'us ~¡es. Muchos Artistas 
la pintan con corona, y en realidad ¿qué virttl.d hay 
que! mas la merezcaJ ' ·· ,. . 1 

CLio: U11a de las_lij.léve ;Musas, 11ijn' de ~Júpiter y de Mne .. 
.. ~ w.o-
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,mosioa ; es la que preside á la historia y al elogio de 
los hombres grandes. 

Representan la baxo la figura de una joven corona
da de laurél, con una trompeta en la mano derecha, 
y en la otra un libro abierto. Vease Historia. 

Clio er.a .tarnbien mirada como la inventora de la 
guitarra. Sus estatuas la representan alguna vez con la 
guitarra en la una mano, y en la otra un pleého. 

CNEF, ó CNuFtl.: El ente supremo entre los Egypcios 
que representaban coronado de plumas con un cetro en 
la mano y un huevo en la boca, símbolo del mundo, 
creado por su palabra. La corona de plumas denota 
su espiritualidad , y el cetro su poder soberano. Pa
ra indicar que era eterno añadian á estos ~araétéres 
una serpiente que mordiendose la cola forma un círculo. 

CocoDRILO : E el simbo lo ordinario del Nilo , y del 
Egypto c,¡ue riega, porc,¡ue este rio cda .muchos de esto~ 
.animales~ 

Continuamente se vén cocodrilos al reverso de las 
medallas Romanas, para denotar los espeél:áculos con 
que divertían al pueblo baciendole vér estos animales 
extraordinarios~ 

CoLA: Adorno de E-,cultura á modo de una raíz pequeñ~ 
de donde nacen las hojitas de los follages que se enta
llan , de baxo relieve en los frisos y grutescos. 

CaLERA: Pudierase representar baxo la figura de un joven, 
ó como una furia vestida de color de fuego, empuñan
do Ja espada on una mano , y en la otra un escudo en 
donde estubiese representada una cabeza de Leon. 

Su color amarillo denotaría la ~fusion de. la bilis, su 
espada desnuda, el deseo de la venganza, su vestido 
de color de fuego, la impetuosidad y el ardor de esta 
cruel pasion. 

El leon y el Tigre son 1os dos animales que se de
ben dár por atributo á la cólera ; el Leon como el ani
mal mas colérico, y el Tigre como el mas cruel. Ve ase 
Leon. Vease Tigre. 

K~ Co ... 
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CoLORES : Son en las Pinturas las materias molidas con 

aceite , y des leidas con el agua, de que se sirven p;:~ra 
representar los objetos visibles. Hay mucho arte en la 
distribucion de colores por ser necesario, no solo que 
sean aproposito para el particular objeto que se qnit:re 
representar, sino rarnbien que concuerden y hagan ar
monía con el todo. Por esta razon se les debe hermanar 
de tal modo que se mantengan baxo el brillo de uno 
principal que sea participante de la luz que reina en to
do el quadro, acomodando los como en una especie de 
.grupo, donde haya una trabazon , un enlace y mati
zado, que hagan entre sí una union agradable. Real
zanJes el brillo por un contraste que los interrumpe 
aproposito para que causen efeBos graciosos. Debese
les degradar con arreglo á lo que enseña la prespeéti
va ; acostumbran tambien colocar en el primer térmi
no del quadro los mas vivos para de ese modo apar
tar mas á Jos que deben estar lexos; siendo el primer 
orden el que mas brilla, se le deben aplicar los colores 
resplandecientes. Vease C{)/orido. 

Llaman en término del Arte buenos colores á los que 
se les nota una buena eleccion en la distdbucion hecha. 

CoLORES atormentados: Son los colores que se retocan· y 
se estriegan de nuevo despues de colocados sobre la 
tela, lo que absolutamente les quita su brillantéz. Es 
cosa dificil colocarlos del primer golpe como se desea; 
pero es precise que al removerlos los atormenten lo 
menos que se pueda. 

CoLOREs locales: Son los que imitan fielmente cada uno 
en particular el color de 1os objetos nacurales que el 
Pintor quiere represencar : corno una encarnacion , un 
lienzo, una tel~, &e: Llaman lo l~cal, porque el lugar 
que ocupa lo ex1ge ast, y porque suve á caraéterizar y 
distinguir cada objeto de los que lo acompañan. 

CoLORES queb1'ados: Llaman asi en la Pintura á los colo
res que se les na disminuido la fuerza, y porque su 
qJezcla hace armonía cotl los otros. Los wlores quebra .. 

dos. 
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dos sirveM grandemente en la h14elta de los cuerpos, 
en sus hombros, y en su personal para . unir y concor
dar todas las partes. 

CoLOREs: Los mas usados oy en la Pintura son Alba
yalde , bermellon, genuli , ocre claro y obscuro, tierra 
roja, sombra de Venecia, carmitl fino y ordinario, an
corca de Fltmdes verdacho, tierra verde, y verde mOTJ
tar7a , negro de hueso , mgro de carbon ó de humo, añt1 
ó indico y esmalte. Añadense á estos por extraordinarios 
~1 carmin superfino de Italia, el ultramar. Hay otros 
colores que suelen gastarse al olio cotno el espalto, la 
gutiamlult·, el azarcdn , el cardenillo, el azul fino, azul 
verde, jalde ú oropimeste :JI horrzaza; pero de estos unos 
'Son fa lsos , y otros inutiles. Son falsos el azarcon, por
que en secandose escupe un sarro que quita el fondo y 
dulzura á lo pintado con él: El cardenillo, porque va
ría , de suerte. que siendo al principio una hcrmo'>ísima 
esmeralda, viene despues á acabar en negro: El azu\ 
fino y azul verde degenéran de modo, que uno y otro 
vienen á parar en un mal verde: El jalde, despues de 
tantas condi iones que aecesita para labrarse , es muy 
dificil de secar y fal so , . pues se toma de suerte que se 
pone negro: La hornaza es fal a tambien por lo varia
ble y dificil de secar. 

Los inutiles son el espalto, pues además que se pue
de suplir con el negro de hueso añadiendolt! un poco 
.de carmin fino y ancorca, es in ecable., y aun des pues 
de muy ayudado queda mordit!ntc: La gut-ia.mbar solo 
:sirve para hermosear un paño amarillo despues cle bien 
labrado con los ocres y el genuli, dandole despues de 
~eco un baño con ella con secante comua, por lo muy 
<iificil que es de secar; y aunque esto se logra, puede 
suplirse suficientemente cou la ancorca fina de Flandes, 
Y de este modo se qui tan estorvos de la paleta. 

CoLORIDO : E <>ta parte de Pintura, que suelen llamar ero· 
matica, compt·ende el conocimiento de todos los colo
res; los naturales para imitarlos , y lo·s a'l'tificiales p3ra 

usar .. 
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usarlos. Colores qaturales son aquellos que nos hacen 
visibles los objetos de Ja naturaleza, y aitificiales la 
materia de que se sirven lo" Piotore;:s para imitar los 
colores de estos mi mos objetos. La ciencia del colori
do dá al cuerpo qlle se pinta las luces , las sombras y 
los colores que le convienen, y hace sentir en cierto 
modo la simpatía ó aotipatia que }1ay entre ciertos co
lore'\, Es eo fin esta parte la que hace al Pintor el 
mas perfeél:•> imitador de la natLJralt!za. Puedese distin
guir en el colorido, el claro y obscuro, y los colores lo
cales. Veanse estas palabras. 

Dicen un colorido orgtdloso, precioso, vigoroso, agra
dable: de un quadro ó diseño debe decirse bien colorido, 
y no bien coloreado. 

CoLoso: Llam:1se a i una figura gigantesca. Los Colosos 
mas famosos de la antigüedad son el de Rodas, y el de 
Neron. Tenia este ultimo ciento y veinte pies de altura. 

CoLtrMNA: Término de Arquiteél:ura es un apoyo de mar
' mol , de piedra. ó de m:tde~a '.de ~gura redonda y ci

}jndrica que se levanta en dlmtnucloo. Toda columna 
ex¡;eptuada la Dorica, á la quallos Romanos no le·dád 
ba¡sa, se compone de ba'la , de fuste , y de c.apitél. 
• Las columnas., segun su~ formas , sqs situacriones y 
sus adornos , rec1ben tamb1en sus diversas denomina-

~ ciones , y las principales son las siguientes: 
CoLUMNAS pareadas: Son las que están colocadas de 

dos en dos, y que casi se tocan por sus basas y sus 
, , capitel~~· 
CoLUMNA embebida ó empotrada: Es la que se embebe en 

'la pared un tercio 6 quarto de su diametro. 
CoLUMNA colosal: Es la que por su gran magnitud no pue

de entrar en niogun orden de Arquitetl:ura • y sir
ye para adorno de alguna hermosa plaza. Tal es la 
columpa Trajana, una de las mas sobervias memorias 

.. de la magnificencia Romana , que todavia está eo su 
-sér, y que el Senado y el Pneblo Romano hicieron eri
gir en honor de Trajano , en reconocimientos de los 

gran-
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grandes. servicios que este Emperador babia ' hecho á · 

·su Patna. , , 
CoLUMNA corilitica :• Es la que al .rededor de su fuste está 

adornada de follages y flores. 
CoLUMNA forrada: Es la. que está colocada junta con otra, 

de suerte' que los dos fustes se penetran ce roa de un 
tercio de su diametro. 

CoLUMNA .en lio : , Es en la Arquiteth¡·uil G6ti~a J.ln pilar 
grueso, rodeado de·va~i<!tcolumuitas ó perchas. aisladas. 

CoLUMN AS grupada,s: Son las que están colocaóas de tre$ 
en tres, de quatro en quatro sobre un mismo pedestal. 

CoLUMNA- Hermetica: Es una especie de pHascra que ea 
el lugar dEtl capitél tiene una cabeZf;l¡ ,d.e ·homfvre. n , 

CoLUMN A.. .aislada: Es lit que á su re.deqor .no. üene <;uerp<) 
alguno. · 

CoLUMNA marina: Es "la cortada de carámbanos 6 de 
concha por fojas salientes 6 continuas sobre lo largq de 
su .fuste ó cuerpo. • , , ; 

CoLOM:NA pajtoral: E~ ~1 nombre que se dá á aquella, 
cuyo fuste está imitado de un tronco de arbol con cor
teza y nudos. 

CoLUMNA Salomonica d espiral: Es la que . ..tiene s,u f~ISte 
volteado en caracó1 con seis circunvalaciones. 

Hay otras columnas, cuyas den<)min~~iones son re 
la ti vas á su uso, v. gr. llaman colurmw astronomica á la 
q~e tiene figura de una torre alta, y que e~ una espe~ 
c1e de obse1 vatorio. 

CoLUMN A belica: Era entre los &omano$ una . column~ le
vantada delante del templo c\t: JauQ, y ,e~a alli donde 
·el ConsuUba á declarar la gue ra arr9,jan.do un , sabl~ 
á. la parte 6 .lacio de la nacion enerr¡iga. 

Co:r.:-rMNA cronologica : Es la que t¡ene alguna inscripcion 
historica segun el orden de los tiempos. ,( , . ,::J 

CoLUMNAJ'unerJl-ria ·, ó ft.Jl)e~~l: E~ ¡la qg<:: en lo a)to tiene 
- coloca~a:(Jna urna, dou(.le ;stÍpo@e, qtA~ ~~Jáq ~Q<;Etr,ra,¡das 
~ las· Cef?lzas rile! dirunto, y cuyo fuste t¡stá sembrado ,al-
gu~. vez de lágrimas, y de llatn'ls, sim.bolo.de Ja tds
t.eza, y de la inmortalidad. S:o"' 
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CoLUMNA gnomonlca : Es la que sobre u fuste que es 

de forma cilindrica, tiene señaladas la e; horas' del' dia 
que se asignan por medio de la sombrad una varilla. 

CoLUMNA heraldica: Es la que sobre su fuste ttl:!ne la Ar
mas y Blasones de las Alianzas de la persona á quien se 
dedicó. Acompañase regularmente esta columna de car
tones con cifras , di visas, é inscripciones. E~ta especie 
de columna conviene á ~os septollcros, á las decorado· 
nes de entradas de fiestas públicas &c. 

CoLUMNA estatuaria: Se llama asi la qu~ mantiene una 
estatua. 

CoLUMNA simbolica: Es la qu.e por los atributos , 6 algun 
simbolo señala una nacion ó alguna accion memorab!P.. 

CoLUMNA triunfal: Es la que los Antiguos levantaban ea 
honor de algun Heroe. 

CoLuMNA %oforica: Es una especie de columna estatuaria 
que mantiene la figura de algun animal. 

CoLUMNA crucífera: Es la que tiene cruz en lo alto. 
La Columna Atica quaJrada 6 pilastra tiene la eleva
cion de la orden á que se arrimare, pues de ordinario 
sirve para detrás de las columnas redondas: y asi si 
e tubiere sola podrá tener la altura de qualquiera de 
las cinco ordenes. 

CoLVNATA. La serie de columnas que sostienen 6 adornan 
qualquier edificio. 

CoMERCIO: En Jos baxos relieves antiguos, el comercio es
tá denotado por un Mercurio con una bolsa. Los Anti
guos le miraban como á Deidad que. preside á todo 
quanto concierne al trafico, y comcrcto. 

CoMo~ Era entre los Paganos el Dios de la alegria , de los 
festines , y de las fiestas noéturnas; presidía rambien en 
los tocadores de las mugeres, y de los jovenes que aman 
el adorno. 

Pintanlo baxo ta figura de un joven de color rubio 
y encendido , la cabeza inclinada , y el aire de mace
lado , tiene en la mano derecha una hacha puesta al 
de¡gaire; la izqujerda apoyada sobre una estaca, y siem· 
pre coronado de rosas. Era 
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Era costumbre entre los antiguos el coronarse eH 

los festines, como se vé en los Poetas. 
CoMPOSICION (La): Es la primera parte de la Pintura , y 

en ella se comprende la invenc:ion y la disposicion. La 
invencion consiste en escoger el asunto que se quiere 
t ra tat·. E~te asunto es ó simplemente Historico, ó Ale
gorice, ó Místico. Será quadro ~legorico aquel cuyos 
objetos sirven para hacer conceb1r otra cosa que aque
lla que representan. Asunto mistico es el tomado de al
gua misterio d~ nuestra Santa Religion. 

En la invet4cion debe atenderse 1.0 Que nada entre 
en ella que no convenga al asunto que se representa: 
v. gr. que las personas graves no vistan ligeramente, 
ni las delicadas se carguen de ropage. 

. ... 

2.0 Que no sean muchas las personas del quadro. 
Anibal Caraci no creía que podía ser hermoso un quadro 
que pasase de dl..lce personas; á no ser que el asunto lo 
pidiese mayor , como la representacion de una batalla. 

3·o Que no haya 1nas personas en el quadro que a que· 
llas que hagan su papel en el asunto que representa. 

4·0 Que haya variedad en los rostros , en las aélitu
des, en Jos ropages , &c. dandose al mismo tiempo á las 
figuras caraéléres que las distingan. 

La disposicion contiene seis partes: x.• la distribu .. 
don de objetos en general. 

2.• Los Grupos. 
3.• La eleccion de aél:itudes. 
4•a El contraste. 
s." El movimiento del ropage. 
6: El conjunto; y para que haga buen efeélo en un 

quadro, es preciso 
1,0 Que se reconozca á primera vista la principal 

figura del asunto. 
2.

0 

Que todas las figuras estén divididas en dos ó 
tres grupos. 

g.o Que asi los miembros, como las figuras~e con
trasten todo quanto sea. posil?le. 

L Que 
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4·" Que en los miembros se evite toda figura geo

metrica como quadro, triangulo, &c. 
S·" Que el movimiento de las manos acompañe al 

de la caheza. 
6." Que todas las figuras estén bien desembarazadas, 

no obstante la union que deben tener entre sí; asi corno 
en un concierto una voz no cubre la otra, y distinguien4 

dose cada una de por sí, concurren todas para formar 
una sola armonía. 

CoMPOSTURA : Los Pintores usan de esta voz en la misma 
acepcioo que la de ordenamiento , y asi se dice: una h~r
mosa compostura de las partes de una figura 6 de una 
pintura. La compostura de los pliegues de un paño &c. 

CoMPUESTO (orden): En Arquiteélura es el que participa 
del Jonico, y del Corintio, que por eso lo llaman com
puesto. Llamase tambien ltalico 6 Romano porque fue 
invencion de los Romanos , y admite mas adornos que 
el Corintio. Los primeros maestros del Arte. y las per
sonas de buen gusto se conduelen del mucho uso que 
se hace de e. te orden , siendo asi qHe dista tanto de 
la bella Arquitedura de los Griegos. Tiene este orden 
su capitél adornado de dos ordenes de hojas imitadas 
del orden Corintio, y de volutas tomadas del or.den 
Jonico. Su columna es de diez diametros de alto, y su 
cornisa tiene dentelladuras 6 modillones simples. 

Los Arquiteétos no convienen entre sí sobn:: las pro
porciones de las columnas con el cornison 6 entabla
miento y los pedestales. Siguiendo la que propone Vi
ñola quaodo se quiera hacer tlo orden entero con pe
destalt!S en una ,altura dada se dividirá ést~ en diez y 
nueve partes iguales para dár doce de ellas á la colum
na con su basa y capitél , tres al cornison , y quatro 
al pedestal. Y en caso de hacerse el o_rden sin pedestal, 
se dividüá 'J~ altura dada e u solas qum<.e partes, dan.
dose doce á la columna, y tres al cornison. 

. ... Sob~e ~l ~dla~netro , de lo baxo de: la c-.afia de la CO"" 
}umna se arreglan todas las pa~tes d.e Jos ordenes. Pe-

tQ 
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i'o este d1ametro no ti c: ne la misma proporcion con la 

· altura de la co umna en todos Jos ordenes. 
El se.nidiametro de lo baxo de la caña de la colum

na se lfamtt Modulo, y sirve de escala para medir las 
menores partes de los ordenes. 

El orden Compuesto guarda las mismas proporcio
nes que el Corintio, con sola la diferencia de darse al 
friso del primero medio modulo de mas, y que en lugar 
de los caulicolos del capitél Corintio al de éste se le dán 
volutas. Y por esto para su construccion se dividirá to· 
da su altura en treinta y una partes y 6 de las qua
les será una el modulo que dividen en doce partes. 

A su pedestal se darán seis modulas ~ á la colum
na veinte ; y quatro y medio al entablamiento. El Por
rico tiene onc€ modulas , y siete partes de ~ncho sobre 
veinte y guatro ; de alto • un modulo ~ á la imposta, 
y un modulo á la arquibuelta. 

CoMPLUVIO. Término de Arquiteétura. Especíe de cornisa 
ancha que sirve para despedir el agua de la lluvia, é 
impedir que no dañe la pared. 

CoNCEPTO ; Dicese que un quadro está conducido con 
mucho concepto 6 ¡entido; término que explica la in
teligencia del Pintor por la disposicion del asunto ~ por 
las expresiones de las figura•s , por la distdbucion del 
claro , y del obscuro , &c. 

CoNCHA : Adorno de Escultura que imita las conchas 
marinas. 

CoNCORDI,A : Los Romanos la honraban como una D eidad. 
Tubo en Roma varios Templos , y de todos fue e\ mas 
considerable el del Capitolio en donde se tenian las jun• 
tas en que se deliberaban los asuntos de la Republlca. 
l~vocaban á la Concordia para la union de las fami ... 
lias • de los Esposos, de los Ciudadanos, &c. 

Sus estatuas la representan coronada de guirnaldas, 
Y en una mano dos cuernos de la Abundancia enlazados, 
Y en la otra un faxo •de varas, ó una granada simbolo 
de la union de los pueblos.· ' 

L2 Quan .. 
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Quando han querido indicar que la Co-bcordía hJ 

sido el fruto de alguna negociacion , han puesto un ca
ducéo en la mano de la figura imbolica. 

Dos manos unidas son tambieo emblema ordinario 
de la Concordia. Alguna vez las dos manos juntas tie
llen un caducéo. En las medallas se vén tambien dos 
lnanos unidas que tienen un estandarte militar apoyado 
sobre una proa de navío con la inscripcion Co11~or
dia Exercituum para denotar la concordia de l<ilS Ex.er
citos. 

En una medalla de Neron se vé una muger senta
da que tiene en la mano derecha un gran vaso, y en 
la izquierda el cuerno de la Abundancia. La inscripcion 
es: Concordia Augusta. En una medalla de Domiciano 
la Concordia está sentada sobre un trono ; tiene en la 
una mano un ramo , y en la otra el cuerno de la Abun
dancia. 

CoNEJO: En casi todas las medallas el conejo es el atri
buto de la España. Vea e Espaiia. 

En las de Skilia denota la Abundancia por razon de 
su fecundidad. Como el conejo pasa por el animal mas 
tímido, le han dado por atributo á la timidéz. 

CoNGIARIO; Dón 6 regalo denotado en las medallas Ro
manas. 

E5te presente consistió al principio en aceite, y en 
vino que se medían por congios, de donde vino el nom
bre de congiario. Los presentes que se hacían á los sol-

. dados se llamaban donatirvo.r. La inscripcion de los con
~iarios e" congia?"ium 6 libera/itas. La liberalidad está 
representada regularmente al reverso de estas medallas. 
Vease Liberalidad. 

CoNJUNTO ó todo junto: Término de Pintura. Lo han de
:finido una subordinacion general de objetos, los unos á 
los otros que los hace ser uno solo. 

Este conjunto nace de la trabazon de las luces y las 
sombras, y la union de los Colores de la oposicion 
de los grupos, del reposo bien dispu~sto, en fin, de 

Ja 
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Ja armonía ; es decir , 
dos los objetos. 

(85). 
del arreglo y buen orden de to-

CoNOCEDOR : Es una persona que juzga sanamente de las 
producciones de las bellas al'tes, y que tiene un gusto 
natural .perfeccionado por la freqüeocia de hombres 
hábiles , buenos libros, y por el hábito de vér excelen
tes trozos; estado á que podrá llegar si observa las re

. ' 

glas siguientes: 
Primera regla .. 

Para ser buen conocedor es necesario desnudarse 
de toda preocupacion, y evitar los falsos raciocinios. 
Que un quadro 6 diseño sea alabado por quien lo pre
senta; que haga ó haya hecho parte de una famosa 
coleccion ; que cueste caro 6 barato; que sea antiguo 
ó de Italia, son todas circunstancias que de oada sirven. 

Segunda regla • 

Quando se examine un quadro 6 diseño solo se ha 
de estár á lo que él sea en realidad , sin suponer lo que 
debia haber hecho el Autor, ni echar menos lo que 
dej6 de hacer; porque decir, yo hubiera escogido me
jor aélitud para a uella figura, cogido aquel contraste., 
omitido e te episodio , tomado otro instante de la his
toria, y por eso nada vale el trozo ; son cosas todas que 
si tubieran lugar, nada se hall aria bueno, porque jamás. 
ha pensado un hombre precisamente como otro. 

'l'ercera regla. 

Para juzgar de la bondad de un quadro., diseño 6 
t!~ampa , es preciso formarse un sistérna de reglas pro· 
ptas' provengan éstas del e tudio ó de las ob ervacio
nes 1 6 seaa acaso la conseqüeocJa necesa~ de la apro
baciOn q_ue dimos al si téma a-geno despues de haber
lo exammadQ con la mayor maduléz y conocimiento. 

Quar-1. 
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Quarta regla. 

Toda la Teorica posible no basta al conocedor; 
debe tener tambien perfeélo conocimiento de lo me
jores trozos, y ocuparse continuamente en su especula
don y examen. Lo mediano no se conoce ha~ta conocer 
lo bueno, y lo bueno hasta haber conocido lo excelente. 

Quinta regla, 

Todo quanto consideremos es preciso considerarlo 
con orden , si queremos juzgar sabiamente. No es bas
tante para un conocedor el decir que una pieza es bue
na 6 mala; es preciso tambico que dé razon del gusto 
ó disgusto que le causa, y e~to por un analisis exaél:o 
de la gracia, grandeza , invencion, expresion, com
posicion, colorido, di eño y manejo de toda la obra. 

Sentadas e. ta reglas para llegar al conocimiento de 
]as manos, el unico medio es llenar la irnagioacion de 
ideas las mas justas y perfeél:as que sea posible de va
rios maestros; pues nadie será mas ó menos conocedor 
que á proporcion de la cxaébtud de sus ideas ; porque 
juzgando quién es el Autor de un quadro 6 diseño, su
cede lo mismo que quando se juzga á quién S .! parece 
un retrato : comparan lo que vén con la idéa yá forma
da de lo que han visto; y si la idéa es falsa, lo será 
tambien sin duda el juicio. Porque de la historia 6 de 
las obras de estos maestros es de donde nacen las ideas 
que de ellos tenemos; y asi quien quiera llegar á ser 
buen conocedor , debe leer precisamente y con mucho 
cuidado la vida de los Pintores, examinar exi1él:amente 
sus obras ciertas; y contraherá por este medio una es
pecie de inteligencia , habiw , y familiaridad con aque
llos que quiere conocer. 

La historia les enseñará de quién fueron discipulos, 
y por consiguiente quál fue su primera manera, qué au

xt-
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x ¡os tu te ron para perfeccionarse, y -consecuentemen-
te los progresos q e debieron hacer en su arre; los gra
d?s de su fortuna. sus tiempos y el cuidado 4ue pu
dreron emplear en sus obras. Emeña tambien la histo
ria v.gr. que Rafaél ft d isc1pulo de Federico Zucar
ro ; sabido esto, no e, de dmirar que su~ primeras 
obras sean de estiio asp ro seco; que pasó á Florencia, 
y que estutlió alli los Ma ~tros que vivian en aquella 
Ciudad, y especialmente á Leona rdo Vind; de este mo
do no debe parecer tanta novedad al verle una segunda 
manera infinitamente superior; qut despues vivió en 
Ro.ma, donde halló y se procuró todos los auxilios ima
ginables; y así no deberá causar tanta admiracion lo su
blime de esta tercera manera, aunque si m 1re se le dis
tingue, siga la manera Perugina , Florentina, 6 la Ro
mana. Sea el que fuere el auxilio que presta la histo
ria al conocedor; lo cietto es que {;} e:.tudio de las 
mismas obras :.~ proporciooará ventajas- mttcho mayo
res: familiarizandose con ellas es el modo de aptender 
para ~íempre, que el Ticiano se distinguió de su Riva
les por la magestad; el Tintoreto por la valentía; Basan 
por su aire campestre; Paulo Ve rones por la magnifi
l:encia; el Parmesano·por la forma particular. de piern~ 
Y dedos; Mjguél Angel por la firmeza de sus autor
nos, y por su estilo. vasto ; Julio Romano por los ropa
ges, y por los cabellos; Rafaél por el aire tan divino 
que dió á sus cabezas; Rivera p r su verdad; Velazquez 
por ¡:;u energía; Murillo por su expres·on, &c. 

Pero si á pesar de todas estas reglas se hallan to
da ia e¡ 1barazad.os los conocedores sin saber á quién 
arribnir un quadro ó diseño , será preciso en tal cflSO 
~xan inar de qué tiempo ó qué' escuela puede ser. E~te 
rnetodo, aunque corto, suele conducir muchas ·veces 
para _ la~! r el maestro .que se busca ; ·es decir, que el 
CQn ttntento de Ja historia ·general 'del Arte Y

1
.del ,a

raéter de las Es(' u e las, es tamb:>ien n~cesario 'á todos los 
'JUe des<an ser conocedores de las manos que es el 

de 
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de la historia de los Maestros en particular. · 

Dicese regularmente hablando de diseños , que Ull 
Pintor tiene tres maneras diferentes, y que es la última 
la peor de todas , si en edad abanzada se forma un há
bito de pintar olvidandose del todo el estudio de la na
turaleza. Pero esta no es regla sin excepcion: hay Maes-

&ros como Andrés del Sarto , y Migué! Angel de las Ba
tallas , cuyos últimos quadros son los mejores. Otros 
hay como Caved n , y Albano que sus primeros qua
dros son preferibles á los demás que hizo. En general 
los quadros hechos en la edad florida y que tienen el 
medio entre la primera y última manera son los mas 
estimados. 

Lo que puede embarazar mas á un Aficionado en 
el examen de los quadros , son aquellos que se pueden 
llamar equivocas, hechos por los Discipulos de los gran· 
des Maestros ; Discipulos que siguieron enteramente su 
manera , ó por aquellos que pintaron segun su gusto, y 
que aqui llamaremos imitadores. 

Baña Caballo v.g. imit6 á Rafaél ; Peregrino Ti
baldi á Migué! Angel ; Pablo Lomazzo á Leonardo 
Vinci ; Bronsino á Pantormo; Sebastian del Plombo á 
Giorgion ; Barochio tubo por Disclpulo á Vanio , y 
sus obras continuamente se confunden ; toman á Lean
dro y Francisco Bazan por ·Santiago Bazan su Padre; 
á Carieto por Pab1o Veronés ; á Gofredy por Bartholo
mé Breemberg; el Gessi por Guido ; á Cavedón por Ca
raci ; á Voynaru Vamblon y Lingelback por Wanwer
man; á Mieres el hijo por su P..1dre; á Scalken por Ge
rarclón, á Franci co Vamblomen y á Orizzont por Guas~ 
pre Paussjno, &c. 

Tambien hay una especie de quadros que no son 
originales ni copias , llamados por los Italianos Pastici, 
pero están hechos por el gusto y la manera de otro Pin
tor. Jordans, David Teniers, Boulogne Mignard , &c. 
comp·usieroo algunos con tal arte, que han eagañado á 
las personas mas hábilesA Para descubrir el artificio de 

es• 
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estos quadros , es necesario compararlos con sus mo
délos , exa.minar el gusto del diseño , el del colorido, 
y el caráélt!r del pincé!; pues seria cosa rara que á un 
Artista se le escapasen algunos rasgos que lo descu
brieran. 

Puedense reducir :i seis clases las varias especies de 
copias ; t.a las copias serviles; 2.• las libres que no son 
del todo fieles ; 3.•1as fieles; 4·8 las que están algo reto
cadas del Maestro; s." las enteramente retocadas del 
Maestro ; 6." las hechas todas por su mano. 

Las copias serviles de untt mano pesada , y poco 
diestra, aunque fiel e , facilmente descubren lo que soo. 

Las copias libres que no son del todo fieles, por ra
zon de haber conservado el Pintor en la execucion iU 

manera ordinaria , por sí mismas dán á conocer las 
pruebas de su falsedad. 

Las c~pi~s fieles hechas de mano diestra y ligera., 
son mas dtfictles de conocer; pero regularmente quien. 
las hizo puso algo del suyo, y esto basta. 

Las copias retocadas en algunos lugares esenciales 
por el Maestro, baxo cuya direccion se sacaron, des· 
pues de no ser las peores , hacen conocer los mismos 
lugares retocados el quadro por lo que es. Esta es la 
especie de copias mas facil de distinguir por razon de 
las pince~adas elegantes que brillan á vista de las de
m:is del quadro , y cuya comparacioalo hace todavia 
mas frio. 

Las copias enterame11te retocadas por el Maestro., 
deben mirarse ¡;amo segundos originales, meo os esti
mables á la verdad , que si fuesen en el todo de su ma
no.Asi trabajaban el Ticiano, Pablo Verones, Rubens, 
Van-eik, Voüet, y la mayor parte de los PiutQres mas 
famosos ; pues quaodo les pedian copias de algunos de 
lo~ ~uadros de su gusto , las encargaban :i sus mejores 
Dtsctpulos, dirigiendolos ellos mismos en la execucion; 
Y como estas copias se hicieron en su obrador , las re
paiaban en un todo , y aun solian repintadas enteca-

M men· 
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mente: de esta manera la obra del Discipulo está recu
bierta, y como no se percive vestigio alguno, es muy 
dificil decidir la duda. 

Todavia hay copias mas perfeélas que estas últimas, 
y son las enteramente hechas de mano del Maestro. El 
di tinguirlas es cosa muy dificil, y solo el mismo Maes· 
tro lo podrá hacer por comparacion. Es cierto que en 
una confrontacion, los prirperos originales se distingui
rán por su mayor delicadeza, mas fuerza, mas finura; 
por las pinceladas mas francas en los contornos y en 

• su p¡;jrner bosquejo , del que siempre se descubre al
guna cósa; en una palabra, un cierto no sé qué , que 
se percibe, y que no puede el Maestro executar se
gunda vez. 

Dehese aqui tambien hacer mencion de los asuntos 
repetidos , 'C}Ue no siendo copias como en efeéto no lo 

. son, deben con iderarse como originales. Sucede re
gullrmente el pedir á un Maestro haga otra vez un mis
m a unto ia variar nada. Ea tal caso , el segundo 
q Jadro e" original , y podrá embarazar mucho al me
j r>r Conoc:cdor ; sin embargo que casi siempre se halla 
alguna diferencia en estos quadros, porque rara vez un 
Maestro h~bil se repite sin añadir algo de nuevo · co
mo un fondo cambiado , una figura de mas 6 de m;nos, 
otro color en el ropage ; en fin , alguna cosa que de
muestre que el tal trozo ., aunque repetido , es tan ori
ginal como el primero, y del mismo Autor. En tales ca· 
sos •sdlo se ·· tratará de decidir por medio de la confron· 
tncion ., quil de los originales sea el mas. perfeél..o. 

CoNOCIMIENTo : Pintan lo sentado con un hbro .abterto, y 
en la mano derecha una hacha encendida, símbolo de 
la luz que esparce en nuestro -espíritu. 

CoNSTANCIA (La)-: Está explicada por una muger que con 
la mano izquierda abraza una columna , y presenta la 
derecha armada de una espada desnuda sobre un bra
sero encendido. Este último pensamiento se ha sacado 
de la conocidq historia de Mqcio Scevola. 

Tam-
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- Tambien se representa la constancia con los pies 

desnudos puestos sobre una piedra quadrada, simbolo 
de la firmeza. 

En las medallas se vé simbolizada por una muger 
con vestido militar~ el casquete en la cabeza, una pi
ca en la mano izquierda , y la derecha puesta en la al
tura del rostro con un dedo levantado. Alguna vez tie
ne la pica en la mano derecha, y el cuerno de la abun
dancia en la izquierda. 

CoNTEMPLACION: Se la vé representada con un libro en la 
mano , y los ojos levantados al Cielo. 

CoNTORNOS : Termino de pintura. Llamanse asi Jas lineas 
exteriores que componen una figura , y la concluyen de 
todos modos. El merito de los contornos consiste en que 
sean fluidos dibujados con ligereza , y sinuo os con dis
cernimiento , deben ser grandes, bien pensados , y bien 
unidos con los mttsculos con arreglo al conocimientG 
que dá la Anatomía, 

CoNTORNOS groseros e itlciertos ; son tales que se confun
den los musculos con los tendones y las arterias , de: 
modo , que nada está articulado ; y lo que se necesita
ba en la representacion de los asuntos simples y gro-
eros. 

CONTORNOS nobles y ciertos : Empleanse en los a untos ea 
que se debe representar la naturaleza bella y agrada
ble : succdense dulcemente el uno al otro formando. las 
partes grandes y exadas. 

CoNTORNOS grandes, fuertes, absolutos , deliberados : Son 
aquellos en que nada se les halla dudoso; los prin
cipales 6 mayores musculos , mandan soberanamente á 
los menores , y es quanto en ellos se observa bien esco· 
gido y con arte. 

CoNroR.Nos poderosos : Son los que hacen parecer las fi
guras grandes y magestuosas , y grande todo q_uanto 
forman. 

CoNTORNOS atlstéros : Son los que no teniendo nada de 
, sólido , de necesario dejan aparte todo lo que es dema· 

M 2 sia-
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siado delicado como las venas , arterias , tendones que 
se hallan en otros contornos , &c. 

Co~TORNos terribles : Son de una grandeza excesiva , y 
suven para las obras remotas de la vista, y para repre
sentar las figuras gigantescas. 

CoNTRACTURA: Es la dirninucion que se hace en la parte 
superior de una columna. 

CONTRAPOSJCION :Es aquella oposicion de ]uz y de color 
que se forma en la pintura de un termíno obscuro con
tra otro claro, 6 al contrario , para despegar ó apartar 
uno de otro , y fingir ambiente. 

CoNTttAPRUEBA : Termino de grabado : Es una estampa 
impresa sobre otra acabada de tirar. Sirvense de este 
medio para vér mejor los lugares que se deben retocar 
á la plancha, porque la figura contra probada se presen
ta en la misma forma en que está grabada. 

Llamanse contraprueba un diseño impreso sobre 
otro diseño. 

CoflTRASTAR : Es en Arquiteétura evitar la continuacion 
de unos mismos adornos para variar la fachada de un 
edificio. 

CoNTRASTE ; Termino de Pintura , que define Monsieur 
de Piles , una oposicion de lineas que forman los obje-

• tos , por la qua! se hacen valer el uno al otro. 
El contraste comprende las varias situaciones de los 

miembros , y en general todos los objetos que se hallan 
en la coRlposicion del quadro. Sirve para dár energía y 
expresion al asunto , y se emplea no solamente en las 
1lguras , sino tambien en las cosas in~oimadas. Todo 
debe contra tar , los claros con las sombras, las figu~ 
ras con las figuras , los miembros con los miembros , y 
los grupos con los grupos. Es esta oposicion bien en~ 
tendida, este contraste en una palabra es quien dá vi
da , alma, y movimiento á todas las Nrtes de una com
posicion. 

COPA: Pedazo de Escultura, ó modo de vaso mas ancho 
que alto , con un pie, sirve siempr~ para coronar alguna 
decoracion. e~ 
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CoPIA: Llamase asi un dise1o 6 un quadro sacado de otro. 

Estimase mas por lo regular un original , que la mejor 
copia , por razon de que en el original se deja vér una 
libertad y franqueza que no se notan en un quadro en 
que el Pintor se h1 visto obligado á sujetarse al estilo 
de su original. Vease Quadt·o. 

CORDERO: Símbolo de la man 'edumbre. A Jesu-Christo 
acostumbran representarlo en las pinturas de Iglesia 
baxo la figura del Cordero reclinado sobre un libro 
cerrado con siete sellos. Esta imagen misteriosa de 
Christo es sacada del Apocalypsi. 

CORlNTIO (orden): El mas elegante de todos por juntar en 
sí la gracia y la hermosura del Jónico con la magestad 

, del Dórico. La invencion del capitél corintio adorna
do de hoj::1s de Acanto se le atribuye á Calimaco , Ar
quiteéto de Corinto , siendo una e~pecie de acaso quien 
la motivó. Pasando Calimaco cerca d un sepulcro, vi6 
una cesta que se babia puesto sobre una planta de Acan
to, le dió golpe la colocacion fortuita , y el bello efec
to producido por las hojas del Acanto que rodeaban la 
cesta ; y aunque la cesta con el Acanto no tuviesen re
Jacion alguna natural con el capitél de la columna, y 
con un edificio macizo , imitó aquel modo en las co
lumnas que hizo despues en Corinto~ estableciendo y 
arreglando por aquel modélo las proporciones y ador
nos del orden Corintio. 

Para formar este orden sin pedestal , toda la altu
ra dada se dividirá ea 25 partes, de las quales una es 
el modulo que se divide en 18 partes. A la cornisa se le 
daráu 2 modulas, uno f al friso , al Arquitrabe r ~ , al 
capitél 2 ; , á la caña de la columna se le darán 16;, y 
un modulo á !a basa, compondrán las 2 s partes. Los in· 
~erculonios deberán ser de 4 modulas ; , así por razon 

e los Arquitrabes , como para acomodar los Modillo
n~s , de tnodo , que siempre correspondan con el me
dio de la columna en qualquiera compartimiento. 

Haciendose arcos de corredor de este orden , ten ... 
.dr4 
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~ drá de ancho el arco 9 modulos ·, de alto 1 B; y 3 modu· 

los los pilares .. 
Si los porticos son con arcos y pedestales, toda la 

altura se dividirá en 32 partes , de las quales una será 
el modulo; 12 de ellos será el ancho del arco, y 25 su 
altura ; pues aunque pase su proporcion de dos quadros, 
le ~uede sufrir este orden por su mayor esvelteza: A los 
pilares se les deberán dár 4 modules , &c. 

CoRNEJA: En las medallas la corneja es un simbolo de 
Apelo el Dios de los adivinos. Quando está encaramada, 
denota la fé conyugal~ 

CoRNISA: Termino a e Arquiteélura. La Cornisa es la co
ronado~ del orden entero : componese de varias: 
molduras , que saliendo las unas sobre las otras pueden 
poner el orden al abrigo de las aguas del techo. Dife
renciase segun sus ordenes. Vease la palabra Orden. 

CoRNISA arquitrabada :Llamase así ciert~ cornisa que es
tá inmediatamente sobre el arquitrabe y sin friso. Ha
cese poco uso de esta cornisa entre los ordenes de Ar ... 
quiteétura. · 

CoRNISA con escocia : Es la mas simple entre todas las cor-
nisas , pues no tiene moldura alguna. · 

CoRNISON : El tercero de los tres cuerpos principales de 
la Arquiteélura qu~ carga encima de la columna , cons
ta de tres partes , arquitrabe, friso , y cornisa. Es lo 
mismo que entablamiento. Vease esta palabra. 

CoRONA : Una de las partes de que se compone la cornisa, 
la qua! está debaxo del cimacio y la gola. 

C o RO l-. A.: Al principio la corona solo era una especie de 
beoda, que llat;naron diadema, de la palabra Griega que 
significa atadura para denotar que los Reyes recibi
do ya el diadema, estaban sujetos y obligados unanime
mente al gobierno de el E tado. 

Con el tiempo substituyeron á la henda ratnos de 
... diferentes arboles y de frutos. Estas coronas no las con

.cedi6 la antigüedad al prin ipio. , sino á la Deidad. En-
• tte los Romanos cada uno tema la suya, y no~ hubo 

. ~~-
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quizá planta de que no hicieran coronas. 

Saturno estaba coronado de brevas , 6 de hojas de 
parra, cuyo fruto negro y blanco representa el dia y 
la noche. 

Jupiter de encina ó de lauré.l. 
Juno de hojas de membrillo. 
Baco de racimos , de pampanos , y alguna vez de 

ramas de yedra~ 
Ceres clc espigas de trigo. 
Pluton de ciprés. 
Mercado de yedra, de o1iva., y de morera. 
La Fortuna de hojas de pino. 
Apolo de laurél. • • 
Pan de .ramas de pino. 
Lucina de diétamo. . r ' • 

Hercules de álamo .. 
Venus .de mirto 6 ñe rosas .., como Comus y .el Hi

meneo~ 

Las estaciones (Horre) tenian coronas compuestas 
de frutos propios á cada una. Flora y Jas Musas de la 
Poesía lírica , de la .danza, de la música, las llevaban-de 
flores. ·€aliope y Clio ., .de laurél ; los Dioses Lares.., de 
mirto y de romero ; los .rios de cañas. Minerva y las 
Gracias , de ramas de oliva, &c. 

Lns coronas se emplearon tambien en los sacrifi
cios. Coronaron los altares, los vasos sagrados, las vic
timas , &c. Los Sacerdotes para sacrificar tenían siem
pre su corona puesta. 

En fin era tan comun entre }os antiguos el uso de la 
corona, que se .coronaban tambien en sus .diversiones 
y en sus festines. 

En las medallas Romanas la corona de los Cesares 
ordinariamente es ..de laurél. El derecho de llevarla lo 
c_oncedi6 el Senado á Julio ·Cesar, y sus Su~cesores cGn
tmuaron disfrutando este priv.ilegío. 

En mucho tiempo no se atrevieron :i usar de coro
nas de oto , porque el Pueblo las miraba como se.ña

Jes 
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Jes nada equívocas de la Dignidad Real que no podían 
sufrir. 

El Emperador Aurelio fue el primero que se hizo 
hacer una corona de oro y piedras preciosas , que lle
v6 siempre en público. Sin embargo , es verdad que 
Domicíano se babia coronado antes, pero no us6 de esta 
libertad , sino en los juegos públicos, y tambien en una 
tragedia en que hacia papel de un Dios. 

Además de estas coronas, se vé en las medallas lll 
corona radial , que solo se concedia á. los Principes des
pues, de su muerte , pero Neron se la puso en vida. 

Todas estas coronas fueron abiertas hasta Justinia
no, que tom6 una especie de corona cerrada. Las de 
sm Succesores son alguna vez menos altac; , tienen una 
cruz encima , y suelen adornarlas con dos ordenes de 
perlas. 

Las figuras alegóricas que representan los Estados 
Eclesiásticos, el Imperio, los Reynos de España y Fran· 
cia, el de Inglaterra , &c. no pueden distinguirse sino 
por sus diferentes coronas , por cuya razon podrá ser 
conveniente hacer aquí mencian de ellas. 

. La Corona Papal está. ~orn1ada de una tiara 6 espe
cte de bonete, y de una tnple corona que lo rodea: tie
ne dos pendienteg como la mitra de los Obispos. 

La del Emp@rador tiene ocho florones con muchas 
perlas, y un bonete de escarlata en forma de mitra, aun
que no tan largo y sin rematar en punta con dos lis
tas franjeadas al cabo, pendientes cada una de cada la
do , abierta por el medio , y mantenido cada lado de 
dos diademas de oro , cargadas de perlas una á. cada la
do de la abertura, y de en medio de la abertura sale otra 
diadema de lo mismo, que mantiene un globo centrado 
y cruzado de una cruz de oro , y es de este metal ; y se 
denomina Corona Imperial. 

La de nuestro Monarca se_ levanta sobre trenzas 
grandes divididas , que llaman regularmente florones 
altos, y de ocho semidiadetnas jun.ta,s á yn globo cruza· 
do, que está en lo alto de la corona, l,a. 
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La del Príncipe nuestro Señor es lá misma que la 
Real , á excepcion de tener quatro diademas solamente 
y no ocho como aquella. 

La del Rey de Francia es un circulo de ocho flores 
de Lis, en medio de o<>ho semidíademas que lo cierran, 
y que tienen encima una doble flor de Lis , que es la 

. cimerade la Francia. 
La del Delfin es lo mismo que la del Rey , solo que 

no está cerrada , sino de quatro semtdiademas formadas 
de c:¡uatro Delfines. 

La Coroca del Rey de Inglaterra se levanta. sobre 
quatro cruces de Malta, entre las qua1es hay quatro 
flores de Lis. Está cubierta de quatro semidíademas que 
ván á parar á un pequeño globo que tiene encima una 
cruz de Malta. 

Las de los Reyes de Portugal, de Dinamarca , y de 
Suecia , tienen flore sobre el circulo , están cerradas 
de clmbrias con un globo cruzado en lo alto. 

El Gran Señor ó Emperador Turco , trae un Tur
bante hueco por adentro cubierto de morsulina , con su 
garzota ó plumage en cada lado. 

CoRONA .Athletica: Las Coronas Athleticas estaban desti· 
nadas entre los Griegos y los Romanos , para recom
pensar á aquellos que ganaban el premio en los juegos 
públicos. Componia:1se estas coronas de varias yervas. 
Las de los juegos Nemeos , llamados asi por razon de 
la Selva Nemea. donde se disputaba el premio , se ha
clan de ache • que es una especie de peregil mayor y 
mas fuerte que el que aqui comemos , su forma se vé 
en una medalla de Nerón. 

Adriaoo en favor de Antinoó mandó hacer una 
de 1oto ó lirio para los juegos llam:ldos por él mismo 
antioneia. Hallase esta corona en las medallas de este 
Emperador • 

. Los .Grie_gos coronaban de ramas de oliva á los qu«! 
sahan vtfronosos en los juegos olympicos. 

Daban la corona cte mirto • segun Pindaro á Jos 
N 
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vencedores de los juegos jolienos establecidos por los 
Tebanos , que veneraban la memoria de Jolus. 

CoRONA cfvica : Hacianla de una rama de encina ver
de; dabanla á un Ciudadano despues de haber salvado 
]a vida de otro Ciudadano en alguna batalla 6 asaJto. 
Alguna 

1 
vez se vé en la cabeza de un Prü1cipe : se la 

dieron á Ciceron quando descubrió la conjuracion de 
Catilina. 

CoRoNA mural: Era un circulo almenado de oro: casi siem
pre grababan leones en este circulo, porque este animal 

. es el símbolo de la generosidad y del valor. 
Daba los Romanos esta corona al primero que en

traba por una brecha , ó saltaba la muralla de una pla
za enemiga. 

Las coronas murales tambien eran el adorno de 
las. Deidades y genios que protegetf la¡ Ciudades : por 
cuya razon Cibeles ó la Diosa Tellus , y todos los Ge
nios particulares de las Provincias y Ciudades, están 
repre. entados en las medallas Romanas con coronas al
menadas. La toma de una Plaza ordinariamente , está 
denotada por una vittoria ó una fama , que en la una 
mano tieoe una trompeta sobre la bandera; en la qual 
está escrito el nombre de la Ciudad ó Plaza tomada, y 
con la otra presenta una corona mural al vencedor. 

CoRONA obsidional: Corona compuesta de grama, porque 
este simple estaba dedicado á Marte : llamabanla ram
bien corona de yervas , porque habia ocasion que la 
componían de las primera yervas que se presentaban. 
Era esta corona la recompensa d~! aquel que sostenia ó 
hacia levantar un sitio. Veas ViCtoria. 

CoRO:NA oval: Corona de mirto; dabanla á los Generales 
que habian vencido enemigos indignos de exercitar la 
valentia Romana, y á lo que decla1aban los honores 
de el triunfo pequeño llamado ovaci01z. 

CORONA. rostraJ 6 naval: E1a ~10 circulo de oro figurado 
con proas, y popa de navws ~ dabase entre Jos Ro
manos al Capitan 6 Soldado que primero abordaba 6 

•. saltaba dentro de un navío enemigo. Re-
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Representase la viétoria naval , poniendo en manos 

de la figura simbolica algunas coronas rostrah&~ Vease 
Victoria 

CoRONA Sacerdotal: El Sacerdocio en los antiguos monu
mentos, está denotado por coronas de craneos de buey, 
enlazados con los platos donde poniau las entrañas de 
las víétimas , y por las cintas de que estaban ildornadaii 
quando las cdnd¡.¡cian al altar, 

flallase esta corona Sacerdotal en una medalla de 
Augusto. 

CeRO NA triunfal : La hadan de ramas de laurél, y la da
ban al General que obtenia los honores del gran triun
fo por h(!.ber ganado alguna batalla 6 conquistado algu· 
na Provincia. Con el tierppo se convirtieron ~n un cir ... 
culo de orQ , sobre el qual grababan hojas de Jaurél. 

CoaoN A de vallado : Era uq circulo pe oro figurado colt 
estacas ú palos clavados al circulo , que daba el Gene
ral Romano al Capitan 6 Soldado que primero atrabe ... 
:saba el campo enemigo y forzaba la palizada. 

CoRONAMIENTO; Termino 4e la Arquiteétura que se dice 
de todo quanto termína y corona , sea corpo quiera, una 
decoracion de Arquiteél:ur~~ 

CoRRECCION : V alease d~ este termino para explicar la 
exaéta proporcion que hay entre todas las par.tes de el 
diseño. Esta se adquiere p01: el estudio 9e buenos mo
delos , estatuas antiguas , y principalmente por el co
nocimien~o cle la Anatomía. Rafaél es el mas famoso en 
esta parte~ 

CoRRECTo : Termino que emplean en Escultura , en el 
mismo sentido que acabar , terminar ; en general sig
nifica un trabajo hecho con mucha inteligencia y cui
dado. 

CoRt.U:n~Ht : Del Italiano corridore , que es lo mismo que 
galena. E.s en Ia Arquiteétura un pasadizo entre uno ó 
dos ordenes de aposentos, para darles comunicacion y 
separarlos. 

CoaaELACION : La razon y e gttsto indican suficiente-
N ~ meA ... 
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menter todo lo que comprende esta palabra en quanto 
á la. ~.\rtes. En cada asunto y en cada una de sus partes 
hay r ladones que observar segun la escena, las cir
cunstancias y el tiempo de una accion segun las cos
tumbres , la edad y la clase de los personages ; en fin, 
todo lo que entra en la composicion de un asunto debe 
concurrir á hacerle conocer y á su adorno. La corre
lacion ex1ge v. g. que un Hercules no esté vestido de 
te1as delicadas , y un Apelo de un ropage pesado. Vease 
costumbre. 

CoRTAR. ó dividir: Empleanse estos terminas quando se 
habla de los contornos de los cuerpos, principalmente 
de las bueltas que parecen divididas 6 cerradas limpia
mente como por un rasgo de pluma en lugar que de
ben unirse , confundirse , en una palabra , perderse coa 
el color que los toca y los cerca. 

CoRTES obliquos : Termino de Pintura y de Escultura para 
indicar un modo de expresar los músculos , de manera 
que formen planos, y parezcan 6 mas grandes 6 mas 
anchos, in alterar sus contornos. Los cortes deben ser 
mas ó menos sensibles , segun la edad , el sexo y las 
condiciones. Los Escultores especialmente hacen mu
cho uso, á fin de hacer sentir el movimiento de los 
musculos , y no dár á los miembros de sus figuras una 
redondéz uniforme. 

CoRTE : Termino de diseño; Es la seccion 6 division per ... 
pendicular de un edificio para descubrir el interior y 
notar los altos largos y anchos. Vease Perfil. , 

COTAS : Termino de Arquiteél:ura. Son los listeles ó mol
duras que separan los canalones sobre el fuste de una 
columna acanalada. 

CRYPTO: Este termino trae su origen de una palabra Gríe ... 
ga que significa esconder. Los Antiguos dieron este 
nombre á los lugares subterraneos como capillas cons ... 
truidas baxo tierra y embovedadas. 

CRYPTO·PORTICO: Es en la Arquiteél:ura la decoracion dF 
la entrada de una gr1.1,ta., .. '· 
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) E · · .,. · Cr.uzAR: ermmo e gra a o: ~s ttrar vanas y1cas um-
das iguales, y paralelas. Contra·· cruzar e pasar otras 
lineas que se cruzan quadradamcotc ó diagonalmente. 
Los dibujantes se irven tambien de lo mismos termi
nas Y· en el mi~mo sentido. 

Este modo de dibujar 6 de grabar se emplea parti
cularmente para señalar la'l sombra.,. Los dis~:üos cru
zados de lapiz colorado , tienen el mismo inconvenien
te de no poderse restregar sin borrarse, pero se ·puede 
en algun modo, obviar este inconveniente contcapro
bandolos; lo que se logra humedeciendo el re paldo del 
papel del diseño, y poniendole otro papel tambien algo 
humedo sobre el diseño , haciendoles pa~ar juntos baxo 
la prensa de los Impre~ores en talla dulce. 

Tatnbien llaman cruzados en el diseño las lineas vi
sibles de pluma 6 dellapiz que se cruzan y señalan las 
sombras. 

CucHrLLO de puente : En la Arquiteéhlra se llama asi el lis~ 
te loó el filete que se deja al canto de una cornisa que for
ma un canal, y hace la cascada pendiente. 

CuERNO. Asi por la Historia Sagrada como por la profa
na, se vé que las personas constituidas en dignidad lle
vaban cuernos, 6 á lo menos un bonete en forma de 
cuernos. A Moysés siempre Jo representan con dos 
cuernos 6 rayos de luz. Jupiter Ammon fue adorado 
baxo la forma de un carnero, 6 baxo de una figura hu
mana, que tenia dos cuernos de carnero, que nacian de 
las orejas. Vease .Ammon. · 

Varias estatuas del Dios Marte le representan tam .. 
bien con cuernos; quando Jupiter quiso recompensar 
las Ninfas que cuidaron de su educacion, las regaló un 
cuerno de la cabra Amalthea. Vease Cuerno de la abun· 
dancia. 

Se vén varios cameos , 6 piedras grabadas en relie· 
· ve, que ~epresentan á Alexaodro Magno coa el diade .. 

ma , y los cuernos de Jupiter Ammon, de quien esce 
Heroe quería hacer creer que descendia. Este adorno 

fue 
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fue con el tiempo un asunto de risa por la mala con .. 
duél:a de los que lo llevaban , y esto hizo que se diese 
por irrisioq á los que po~ su mal obrar , se atraían el 
desprecio del Público. Los Antiguos solié\n representar 
con cuernos á la vanagloria y al orgullo, · 

Alguna vez las estatuas de Baco lo repr~sentan con 
dos cuernos eq la cabeza para explicar que 1~ insolen
cíe¡ y 1" temerldad acompañan ordinariamente á la 
embriaguéz. Esta expresion cornua tollere era muy usa
da entre los Romanos para decir sese efferre , aut iras 
spirare. El Taso empleó esta misma imagen en su Je
rusalén libertada = 

A t tumido gernando 
Fiacco le corna del superho orgoglio. 

CUERNo DE LA ABUNDANCIA : Es segun la fábula el cuer<!' 
no de la cabra Amalthea que crio á Jupiter. En recom· 
pensa la colocó este Dios en el Ci~lo , y regaló uno de 
sus cuernos á las Ninfas que lo asistieroQ en'su infanci" 
con la virtud de producirla quanto dese~ran, 

En la Pintura y en la Escultura cuert¡o de la abun
dancia es. la figura <le un grande cuerno de donde salen 
flores y frutos. Los artistas mod~rnos pacen tambien 
salir perlas , diamantes , medallas , en fin todas las ri
quezas convenientes al asunto que representan. Vease 
Ge.{lerosidad, liberalidad, &e, 

En las medallas antiguas se vén cuernos de la abun· 
rlancia en las manos de las Deidades , GeQios, Heroes, 
para denotar las riquezas , la felicidad y la abundancia 
de todos los bienes procurados por la bondad de los 
1Jnos , 6 por los trabajos y el valor de los otros. 

Le dán d.os alguna ver. para denotar uo~ abundaQ· 
cia extraordinaria. 

Quando el cuerno de la ab4ndancia está en las manos 
a e la figura simbolica de una Ciud~d, de una Provincia, 
señala la felicidad que goza esta Ciudad ó esta Provincia. 
Sobre un gran medallon que grabó en París Sebastian Le
Clerc, el año de r692, está grabado el busto de Luis XIV. 

- Rey 
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Rey de Francia con esta inscripcion por un lado: /.udo
vicus Magnus Francite & Navarrce Rex. P.P. Por el re
verso se vé la Ciudad de París baxo el símbolo de una 
muger sentada, que en la una mano tieoe el cuerno de 
la Abundancia, y apoya la otra sobre su broquél don
de están grabadas las armas de ~a Ciudad. El todo está 
acompañado de palmas, 1aureles entrelazados y car
gados de todas clases de coronas antiguas. Encima es
tán dos Famas ocupada3 en publicar la grandeza del 
Monarca. Vease Felicidad. 

CuEsco~ En Escultura significa el alma ó el medio del 
molde de una flgura. Vease Alma. 

CuiDAR: Dicen en término de Pintura cuidar sus .colores ... 
cuidar sus ti11tas; es decir, conservar los mas fuertes 
y mas claros para las partes mas proximas ó mas vi
sibles del quadro , y para los realces. 

CuPIDo ( 6 el Amor): El mas hermoso de Jos inmortales. 
existia al principio con el caos de la tierra dice Hesío-
do ; pero los Poetas lo hacen comunmente hijo de Mar. 
te, y de Venus. Vease Amor. 

Luego que hubo nacido, Júpiter -que conoci6 por -su 
fl onomía los desordenes que causaría , .quiso .obligar á 
Venus á que lo matase; por libertarle .de la cólera de 
}t'1piter , lo escondió Venus entre los bosques en .don
<le mamó leche de fieras. Luego -que pudo manejar el 
arco , forjó él mi m o uno de fresno., hizo las flechas 
de ciprés , y se ensayó con las bestias á tirar .contra 
los hombres : trocó despues su arco y su aljava poc 
otras de oro. Fábula ingeniosa y facil de entender. Dan .. 
le alas de color azul, .de purpura, y <le oro .. 

CuPULA: En Arquitetl:ura es la parte concava de 11na bo
veda esferica que se adorna .de compartimientos~ y al
guna vez de un asunto grande de pintura al fresco. 

Cu~IOsmAn: Los Egypcios miraban .á la rana como el 
-snnbolo de un hombre curioso, por razon de que tiene 
las orejas muy abiertas. Puedese dár por atributo á Ja 
.curiosidad; pero principalmente es por su cabeza salicla, 

sus 
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. · sm orejas levantadas , su aditud inmovil, por lo que la 

cmlo~td · d debe caraéle1 izarse. Quando se la dieron 
ala~ , qui~ieron exp icar la rapidéz con que un cu
noso vá de un lu~ar á otro para saber lo que allí pasa. 

CuRlOSO: Llamase a~a una persona que hace coleccion de 
quanto hay mejor en diseños , en quadros, en Escultu
ra, grabado, medallas y otras preciosidades. 

Emplease alguna vez este término en el mismo sen
tido que estudioso: dícese de un Pintor que es curioso en 
su colorido , en su composicion, en su diseño, &c. 

CURUL (Silla): Era una silla de marfil en que se sentaban 
Jos primeros Magistrados de Roma. Aquellos á quienes 
se les declaraban los honores del triunfo tenían igual 
derecho á sentarse en esta silla que colocaban sobre una 
especie de carro , currus , de donde tomó el nombre de 
Curul. Vease Triunfo. 

En las medallas la silla curul denota la dignidad de 
Magistrado, sea de Jos Ediles, sea de Jos Pretores, sea 
del Consul; porque todos estos tenian derecho de ha
cerse llevar al Senado en ellas. 

Una Silla Curul atravesada por un hasta ó pica al 
reverso de la medalla de una Princesa, denota comun
mente el Apoteosis de la tal Princesa. Vease Apoteosis. 

CuRULAS (Estatuas): Los Romanos levantaban estas esta
tuas á aquellos que habían estendido los límites del Im
perio Romano: pasea bar. estas estatuas en triunfo en 
carros tirados por dos, tres , ó quatro caballos: uso to
mado de Jos Griegos que hadan esta clase de honores 
á.. sus Atleta viB:oriosos. Augusto honr6 con semejan
te estatuas á muchos de sus Generales. En las meda
llas se vén varias estatuas de este Emperador y sus suc-. 
ceso res, conducidas en carros tirados por Elefantes. 

P.ACIA (La), que compreendia parte de la Hungría, Tran
silvaoia, Valaquia, y la ~1oldavia, se nos presenta en 
}as medallas antiguas vest1da de muger , y en sus ma
nos un dardo , y una cabeza de Asno, tomado aqui por 
un simbolo del valor. El Asno era antiguamente en el 

Orien-
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Oriente la cabalgadura de los Principes. La Dacia tie
ne tambien en las medallas una cabeza de buey ó de 
caballo, por razon de las trompetas Paphlagonicas, 
cuyo sonido era parecido al relincho de aquellos 
animales. 

Quando han representado á la Dacia sentada so
bre una cota de malla, con palma y estandarte mi
litar en le¡ mano , han querido denotar su valor 
marcial. 

DAno : Término de Arquftetl:ura, es la parte del pedestil 
que ocupa el medio entre la basa y la cornisa. Se le ha 
dado este nombre por razon de tener la figura de un 
cubo como un dado. 

DAMASQUINURA : Llamase asi cierta especie de diseño que 
se trabaja sobre el fierro, con filetes de oro 6 plata. La 
Damasquinura tomó su nombre y origen de la Ciudad 
de Damasco. Este Arte conocido de los Antiguos Jo 
perfeccionaron los modernos, y entre ellos los France-
ses (segun ellos dicen) han sido los mas sobresalientes 
en esta especie de trabajo. 

DANUBIO: Una medalla de Trajano representa i este Rio 
apoyado sobre una urna, y su cabeza cubierta con un 
velo, para dár á entender que no se sabe su origen. 

DECASILO: Dícese este término en Arquitcétura de un plán 
que tiene diez columnas de frente. 

DEcORACIONEs : Son las representaciones pintorescas que 
usan en ciertas fiestas , y en las piezas de Teatro, pa
ra variar la escena; pide este género de pintura un 
talento fecundo, creador de Palacios encantados, Tem· 
plos magníficos , lugares llenos de pompa , de rique
zas y de adornos singulares y buen gusto. Para esto es 
preciso poseer la Arquiteél:ura perfeélamente para ha
cer una buena eleccion; la perspeétiva, y la optica para 
dar ~ 1os objetos lai proporciones y los grados di· 
feren~es de lontananza que les co~vi~ne: Tambien se 
necestta mucho arte para saber d1str1buu aproposito 
las luces llamadas ilumi~sciones pintorescas , y Jos 

O aca .. 
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acasos de la luz para aumentar el brillo ~ ]a fres
cura del colorido , y hacer trasparentar las columnas, 
figurac;, &c. 

DEGRADAR: Término de Pintura; es disminuir Jos tonos 
del color , las luces y las sombras , con proporcion á 
los grados diferentes de lontananza. Esta parte tan 
esencial al Pintor depende de la perspeéliva que es el 
Arre de te presentar sobre un plán los. objetos segun la 
diferencia que a11i tiene la distancia. 

DEL¡;IN : Vease Atifitrite Portumno. 
En las medallas el Delfin colocadg al lado de la 

trípode de A polo denota el Sacerdocio de los Decemvi· 
ros. Vease Tt·ipode. 

Quando está junto á un tridente 6 á un ancla, de
nota la libertad de1 comercio, y el imperio del mar. 
Ha servido tambien para explicar la tranquilidad sobre 
la mar , porque no se vé sino quando hay calma. 

En una medalla de Neron que representa el Puer
to de O tia comenzado por Julio Cesar , y concluido 
por Neron , se vén siete navíos ó galeras en este puer
to, en el altv de la gavia del de enmt dio repre
sentaron al Dios Marte con su pica en la mano. 
A la entrada del Puerto está la figura de Neptuno 
rec~stado ; tiene un timan en la mano derecha , y 
abraza con la izquierda un Delfin ; lo que denota 
que la mar está en calma en este lugar, y que el Puerto 
es seguro. 

DELINEAR~ Término de Arquitedura , Pintura y otras 
Artes, es expresar algun mapa , objeto., asunto 6 idéa: 
es lo mismo que diseñar. dibujar, &c. 

DEMOCRACIA: Le {ián una granada simbolo, de un pueblo 
l'eunido en un mismo lugar; y coronas civicas para 
distribuirlas á los que se distinguen por el amor á la Pa· 
tria. Vease Corona civica. 

DENDRlTES: Piedras preciosas sobre las quales ha repte
sentado la natura}e¿;a plantas, arboles, flores 6 frutos. 
Entre estas piedras las hay muy estimadas por lo bien 

que 
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que el gravador se aprovtcba del juego de la natu
raleza. 

DENTELLAR: Término de Escultura. Es un cierto modo 
de trabajar sea en cera, sea en tierra, con un molde 
de madera armado de dientes por un cabo que conser
va los miembros 6 partes de la obra, y solo los adelga
za quitando cera 6 tierra. 

DENTELLONES: Término de Arquiteétura. Es un adorno ea. 

una cornisa entallada en forma de dientes. Los dentello· 
nes son propios del orden Jonico. 

Llamase tambien dentellen la parte de la cornisa 
sobre la qua! están entallados los dentellones. 

DESEMPOTRAR : Quitar la fábrica con que se asegura y 
empotra alguna cosa , ó sacarla del lugar ó sitio en que 
estaba sujeta y asegurada. 

DEsESPEllACION: Los Poetas describen este cruel monstruo 
con el rostro cardeno y ensangrentado ; sus ojos obs
curos y feroces, sus cejas negras y arrugadas horrible
mente; sus mexillas pálidas y trémulas anuncian el fn· 
ror que lo devoran, busca la luz, y suspira luego que 
la halla. Anda y se pára. Las serpientes que le cubren 
la frente redoblan sus silvas. Se rinde á su propia tira
nía , y con un paso precipitado se arroja sobre un pu
ñal para incarselo en el corazon. 

Los Artistas han puesto á sus pies un compis roto, 
sirnbolo de una razon desarreglada. 

DESNUDECEs : Llaman asi las figuras en cuya representa
don no ha guardado el Artista los límites de la mo
destia. 

La Venus de Médicis por su elegancia, y lo biea 
acabada es una desnudéz admirable. 

DEsNuDo : En término de Pintura y de Escultura dicen el 
d~snudo de una figura , para denotar las partes descu
bte~tas del cuerpo. Se necesita de mucha habilidad y es
tudto para exectltar bien lo des11udo. Los Pintores y los 
E~cul~ores casi siempre faltaR contra la verdad de la 
ht~toCJa , de la verosimilitud, y de la modestia por su 

02 graQ ... 
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grande Arte en representar la hermosura , y en algun 
modo la delicadeza de las encarnaciones para atraerse 
la e timacion y la fama ; esta es una licencia de la qual 
además de sacar muchas ventajas para el adorno de su 
composicion , se han posesionado de tal modo que na
die piensa yá en reprobarles este abuso. 

Un ropage para estár bien hecho, debe seguir el 
desnudo de la figura. Vease Ropage. 

DEsOBEDIENCIA: La caraéterizan por una muger de un 
aire altanero y sobervio, para dár á entender que el 
orgullo produce la desobediencia. Por la misma razon 
se la dá un tocado compuesto de plumas de Pavo Real: 
tiene la mano derecha levanrada , simbolo de la arro
gancia • y baxo sus pies un freno , 6 un yugo , atribu
to de la obediencia. 

DESPERFILAR: Quebrantar la dureza de los contornos 6 
lineas extremas de un cuerpo, de suerte que haga re
dondo , y no recortado con linea sensible, sino como 
término y extremidad. 

DEsPOTisMo: Está caraéterizado por el cetro de fierro, y 
la espada desnuda que tiene en sus manos. Danle un 
turbante porque este gobierno está principalmente in
troducido entre los Turcos. 

DlSTACAR: Término de Pintura. Es tener el Arte de dár 
á los objetos de un quadro mucha circunferencia y 
relieve , de modo que se puedan distinguir sin confu
sion y examinarlos de qualquier modo en su circun
ferencia. 

DESTINO: Deidad que los Poetas han mirado como el ar
vitro soberano de los Dioses, y de los hombres. Le ha
cen nacer del caos: está representado con el globo ter
restre baxo sus pies, y en sus manos la urna que en
cierra la suerte de Jos mortales. Le han dado tambieo 
una corona con estrellas sobrepuestas, y un cetro, si m
bolo de su poder soberano. Vease la descripcion que !Ja ... 
fe Homero en el Libro 8. de la lliada. 

Para que se entienda que el destino no varía, 
! 
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y que es inevitable , los Antiguds lo representaron 
baxo la figura de una rueda d~tenida por una ca
dena : en el alto de la rueda había una piedra gruesa, 
y en lo baxo dos cuernos de la Abundancia con puntas 
de saeta. 

DESVERGUENZA (La) : Tiene la frente espaciosa, la vis· 
ta fixa, la cabeza levantada; camina con seguridad ácia 
el objeto de su pasion. 

Le han dado por atributo un perro. Vease Perro. 
DtA: Apolo sentado en su carro recorriendo el Zodiaco, 

repre enta el uia. 
Es muy dificil caratterizar las quatro partes del dia; 

se vén no obstante varias pinturas que las represeotan,_ 
pero estas pinturas mas bien son imagenes poeticas de 
la mañana y demás partes del dia, que símbolos. 

Con todo, la mañana se podía figurar por una nin· 
fa con una e.str lla en la frente , y en su mano un ces
to de flores que esparce sobre la tierra , 6 por un Cu
pido que tiene una hacha encendida, imagen de la Au
rora resplandeciente. Vease Aurora. 

Al medio dia simbolizaron por una Venus que abra
za á Cupido; pero este símbolo puede ser equívoco, y 
se explicará mejor por un Apolo en s11 carro tirado por 
caballos fogosos que desvian las nubes que tienen de
lante para substituir en su lugar una luz resplandecien
te. Las sombras cortas anunciarán tambien el tiempo 
del medio dia, tiempo en que el Sol dirige sus rayos 
casi perpendicularmente. 

Puede representarse la tarde por una Diana monta
da en su carro y que vá á cazar á las selvas, porque 
la tarde es el tiempo mas favorable para los cazadores. 

La figura simbolica de 1a nochP. tendrá un gran 
manto !legro estrellado y algunas amapolas. 

DIANA: D1osa de la caza y de las selvas, hija de Júpiter 
Y de Latona, y hermana de Apolo. En casi todas Jas 
medallas antiguas se la vé vestida de cazadora , los ca
bellos atados por a tras, la ropa enfaldada con una se-

gun~ 
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r gunJa cintura , la a ~.1va en 1 e.,palda , un perro á su 
• lado, y en la mano un arca armado , del que dispara 

una flecha. Tiene siempre una media luna sobre la fren
te, porque Diana era tambien la Luna en el Cielo. 

Los Artistas modernos despues de repr~sentarla con 
los mismos atributos la dán una talla esvelta 6 gentil, 
talla conveniente á una Diosa, cuyo exercicio favorito 
es la caza. Alguna vez en lugar del vestido blanco lle
va la piel de un Tigre 6 de otro animal muerto en 
la caza. 

Los Poetas la describen paseandose en un carro ti
rado por ciervas, armada de un arco y de una aljava 
llena de flechas, y con su media luna. 

La cierva, y el javalí le estaban particularmente 
consagrados. La Diana de los Sabill'os estaba represen
tada cubierta de una especie de coroza, con un arco ar· 
rnado en su mano, y un perro á su lado. 

DIASTtLo: Intercolunio, en el qual están apartadas las co
lumnas tres diametros. 

DlBUJO: En Pintura. El Arte que enseña á dibujar, cuyo 
objeto es representar con claro y obscuro las figuras de 
los cuerpos. 

Proporcion y simetría que debe tener en sus parte¡ 
y medidas la figura de qualquier objeto que se dibuja ó 
pinta. 

Delineacion, figura, 6 imagen executada en clara 
ti obscuro, el qual toma el nombre del material con que 
se executa; como dibujo de carbou, de lapiz, de agua
da de pluma, de pastel , &c. 

DIBUJO (Estudio del): Segun testimonio de Plinio, al de. 
clarar el Grande Alexandro la primada á la Pintura 
entre las demás Artes liberales , mandó tambien que 
todo joven del estado noble aprendiese ante todas cosas 
el dibujo. No por esto creo yo que era la voluntad 
de este Principe que todos los nobles fuesen Pintores; 
queria sí , que el diseño les sirviese para juzgar en el 
curso de la vida de todos los objetos que la ocasion les 
pfeseotase, Pof ... 
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Porque en efeéto, el primer fruto del -diseño es la 

exaéUtud que dá á la vista del dibujante, y su primer 
uso el hacerle distinguir en general el caraél:er de los 
objetos, iroprimíendole en la mente los principios de lo 
bNeno que contienen las bellas Artes; formandole al 
mismo tiempo el gusto por un progreso de estos mismos 
princi pi0s ,_..para poder juzgar mejor de las obras , sean 

•. '<!el Arte 6 de la Naturaleza. - · 
Lo primero que debe considerat'Se en 1a l1dquisicion 

de un Arte es la dístfibucion del tiempo , destinando á 
cada estudio aquel que fuere mas propio. En los prime
ros t1empos de la juventud, v. gr. eó que la razon se 
halla débil, y las reflexiones inmaturas , es necesario 

. precaverse de la docilidad del cerebro , y de la pure
za de los organos silsceptibles de las impresiones y há
bitos que se les quiera hacer tomar. Esto supuesto, solo 
hay dos exercicios convenientes para un principiante: el 
uno es acostumbrar su vista á la exaétitud ; es decir á. 
representar fielmente en el va pellas dimensione~ del ob
jeto que copia; y el otro acostumbrar su mano al ma
nejo del lapiz y de la pluma, hasta que adquiera con la 
práél:ica toda la facilidad necesaria. 

El primer uso que el principiante deberá hacer de 
estos hábitos, es aprender la Geometría, pues.tratan
dose de reflexionar y raciocinar sobre todas las partei 
.de la Pintura , de las quales debe tener perfeéto cono
~imi~nto, y enseñando la Geometría á -raciocinar y á 
1nfer1r una cosa de otra, le servirá en lugar de logica. 
y lo sacará de muchas dudas. 

Como la perspeétiva supone la Geometría, que es.su 
fundamento, es natural colocar aquí su estudio tan ne
cesario al Pintor, que sin ella no podrá dár un paso ade
lante, sea la obra que se fuese la que emprenda. 

Supongamos por aora que el joven principiante 
haya. a~quirido hábito de copiar faci lmente toda suerte 
-de ~1sénos , y de dibujar toda especie de quadros. Este 
báb1to , con todo no puede entrar en el del diseño, siPO 
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como una disposicion necesaria para adquirirlo. 

En este estado de cosas , debe el principiante mi
rar la imitacion de la hermosa naturaleza como su fin, 
procurando conocer los caraétéres exteriores de las for
mas que produce. De este modo para empezar por la 
obra-maestra de las producciones de la naturaleza, que 
es el hombre , debe el estudiante instrblirse de la Ana
tomía, y de las proporciones; partes ambas que formaa 
todo el fundamento del diseño. 

La Anatomía establece la solidéz del cuerpo, y las 
proporciones forman su hermosura. Las proporcione11 
son deudoras á la Anatomía de la verdad de sus con
tornos , y la Anatomía debe á las proporciones la exác
ta regularidad de la naturaleza en su primera intencion. 
En fin la Anatomía y las proporciones, se pr(tstan mu
tuos auxilios para reducir el diseño ~ una sólida y per
feéta correccion. 

Por mas conexion que estas dos partes tengan en
tre sí , seri siempre mejor comenzar por la Anatomía, 
porque la Anatomía es hija de la naturaleza , y la pro
porcion hija del arte ; y si la proporcion dimana de 1 .. 
buena eleccion , la buena eleccion proviene de la na.
turaleza. 

Al estudio de la Anatomía siguese el de la propor-
cion. Hay proporciones generales que es preciso sa
ber bien, es decir aquellas que generalmente convienen 
á cada parte para formar un todo perfeéto. Es nece· 
sario v. g. que el principiante sepa cómo está formada 
la cabeza , el pie. la mano , y todo el cuerpo, en fin pa· 
J"a forma un hombre perfeéto. 

Pero como la naturaleza es varia en sus obras, es 
preciso examinar lo que puede hacer de mas hermoso 
en los diferentes caraétéres que se encuentran en la vi
da de los hombres , por razon de la diversidad d~ eda
des , paises , y profesiones. 

Verdad es que la naturaleza nos ofrece la abun
~ancia de su variedad que es infinita , pero ~omo sus 
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riquezas no son del todo puras , es mejor recurrir an
tes á lo antiguo que enseña bien la exquisita eleccion 
que hizo con profundo conocimiento para todos los es
tados de la vida : porque es constante que las figuras an
tiguas contienen no solo quanto hay de mas hermoso 
en las proporciones, sino que son ellas mismas el ori
gen de las gracias , de Ja elegancia , y de las expresio
nes ; y yá que su estudio puede conducir al principian
te al camino de la hermosa verdad , debe éste seguir 
dibujando por aquel gu to , hasta formarse una justa y 
firme idéa que le servirá sin duda no solo para es
pecular bien la naturaleza , sino tambien para enmen
darle , si fuere necesario , alguna vez sus descuidos. 

Este es el lugar que debe tener el estudio del m o
dé lo , al qual se le deberá agregar el del contraste y 
el del justo equilibrio , que entre todos componen el de 
)¡¡s atl.itudes. 

Como es necesario quando se coloca un modélo bus
carle una aétitud que en su contraste sea natural, y ha .. 
ga vér partes hermosas: es por igual razon tambien ne· 
cesario darle suficiente relieve y circunferencia. Pero 
como el relieve y la circunferencia de un objeto parti
cular , no baste en la union de varias figuras , y sea 
preciso para satisfaccion de la vista , y el efeéto del 
.conjunto, que haya alli una armonía de luces y de som
bras llamada claro-obscuro , le será indispensable al es
'udiante adquirir tambien su conocimiento. 

Esta inteligencia pide una particular atencion , y 
su hábito debe ser tan grande , como que es el claro
obscuro uno de los principales fundamentos de la pin
tura , que su efetl:o llama al Ec;peétador , que sostiene 
la composicion del quadro , y que sin él seria en va
n.o todo el cuidado invertido en los demás objetos par
ticulares. 

Comprendida bien esta parte de la pintura , seria 
muy del caso vea con reflexion el principiante estam
pas de los maestros que mejor entendieron las luces y 
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]as somb:as , y procure penetrar su inteligencia. 

La vtsta de buenas estampas en general y de dise
ños de maestros célebres no solo le será aproposito 
para confirmarle en el conocimiento del claro·obscuro, 
sino tambien utilísima para saber la manera cómo con
duxeron sus pensamientos los Pintores mas hábiles , en 
sus composiciones en general , y en sus figuras en par
ticular.~ ' . 

Has!a. aquí la Pjntura y Escultura se han dado la 
mano ; porque supongo .que el E cultor se ha exercita .. 
do en dibHjar sobre el papel , como yo deseo aquí que 
el Pintor para su propia utilidad aprenda á modelar. 

Abara es necesario que cada uno pon rSU parte pro- • 
cure llegar felizmente á su fin , que es la imitacion de 
la naturaleza por difer.entes medios; la Escultura por el 
relieve de la materia, y la ~intura por los colores so
bre una superficie plana. 

DrciEMBRE : Este; mes estaba baxo la proteccion de la 
Diosa Vesta. 

Era denotado entre ~os 1Romanos por un esclavo que 
juega á los dados y que tiene una antorcha encendida: 
lo que hace alusion á los Saturnales que celebr;¡ban lodo 
-este .mes. 

DrGLJFO; Se llama -en Arquiteélura un canecillo ó garfio 
· que tiene dos caoalitos redondos ó esquinados. Bien en

.teodida la etimología de esta palabra significa : que tie
ne dos grabados. 

DILIGENCIA : Le d~n por atributos un relox y una aspue-. 
la. ·Alguna vez ponen un gallo á sus pies. 
' Tambien se vé representada por uoá muger que tie

:,., ne en la ·mano una flecha , y en la otra un relox de are
na atado , ó. una rama_ de ~omillo, s??re 1~ qua] bay 
una abeja ,stmbolo ordmano de la dthgencta. 

DINTEL : Es la parte wperior de la portada que cierr.a y 
carga soore ias jambas á manera de umbral. Algunos 
Carpintero~ llamah,at dintel cerco, Cilbecero ~Y puente. 

DINT-ORNO : Es-la delineacion de .. las partes de una figura 
con-
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contenidas dentro del contorno. Los grabadores , unos 
suelen llamar ditorños y otros dintornos á las parres 
intermedias de las figuras como cejas , ojos , meji-
11as, &c. 

Dws : Sabemos por la Escritura que Dios fue llevado 
sobre las alas del viento. Esta pintura es tan noble co
rno la dé un Anciano en las nubes sostenido por losAn .. 
geles, Dante un globo simbolo de su omnipot~ncia. 

Rafaél lo represent6 baxo la figura de un an
ciano venerable , cuyo ayre de cara es magestuoso sin 
causar espanto. 

Está sentado sobre las nubes , y con la mano dere
cha que levanta dá su bendicion. El brazo izquierdo es
tá embuelto en el ropage , pero la mano descansa so
bre la nube , cerca del codo derecho. 

Quizá seria mejor hacer de la Divinidad el objeto 
de nuestra adrnh·acion sin darle ninguna forma parti
cular que derogue ó disminuya la alta idéa que tene
mos. Y esto es cabalmente lo que hizo Rubens en un 
asunto de Natividad, que represent61os Angeles suspen
sos de sus alas, mostrando alegrarse de las maravillas 
que se obraban en la tierra. Sobre estos Angeles se vé 
una grande gloria y un número infinito de Querubines, 
que $in ocuparse de la causa de la atencion de los An
geles tienen sus ojos ñxos ácia arriba. Faci:mente se 
comprende que la Divinidad se manifiesta de un mo
do particular , y que se acerca para honrar con su 
presencia el suceso celebrado por los Angeles. 

DIPTEtto: Tempto antiguo que tenia, ocho columnas so· 
bre la fachada , otras tantas atrás y dos ordenes al 
rededor. 

Dxs~oRDJA: Deidad maligna, á la qua! atribuyen losAn
tiguos l_as guerras , pendencias , disensíóné'i , &c. se 

: puede aseguralt que .Deidad ninguna ha hecho· mayor 
pape~ en la fábula. Ella es la que en las nupcias· de 
Theus y de Peleo ech6 en la Asamblea de lo~ Dioses 

~ aquella manzana fatal asunto de tantas infeLicidades; 
p:¡ Nos 
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Nos h representan tal como una furia , cuya cabe• 

llera formada de vivoras , está pegada con tirillas ba
ñadas en sangre ; tiene el rostro pálido, los lábios cár
denos , el aspeél:o furioso , la boca espumo!>a , la una 
mano está armada de culebras , y la otra con una tea 
encendida. 

Dán regularmente los Pintores á la Discordia un 
vestido de color de fuego para explicar el ardor y la 
a~ividad de este monstruo cruel. 

El Ariosto en su Rolando furioso nos describe esta 
Deidad maligna con un vestido de varios colores, para 
denotar que la contrariedad de opiniones , causa las 
disensiones entre los hombreo;. En vez de el puñal 6 de 
tea encendida de que ordinariamente está. armada, tie
ne en sus manos citaciones, autos, y otros papeles de 
procesos. Los Procuradores, Escribanos, y Abogados 
son sus fieles ministros. 

La cooobbe al vestir di color cento, 
Fatta á liste inequali , ed infinite; 
Ch'or la coprono , or no, che i passi , é 1 vento 
Le giano aprendo , eh' erano sdrucite 
1 crini avea qua! d' oro, é qual d' argento, 
E neri, é bigi, é a ver pareano lite. 
Al tri in treccia, al tri in nastro erano accolti; 
Molti alle spalle , alcuní al petto sciolti, 
Di citatorie piene , é di libelli 

u D'.esamini., é di carte di procure 
AYea le mani , é il seno , é gran fastelli 
Di chiose , di consigli, é dj letture; 
Per cuJ la faculta de poverelli 
Non sono mai nelle citta sicure. 

-n • A vea dietro dioanzi , é d' ambi i lati 
Notai, P~ocutat9ri & Avvocati. , 1 • 

, Reconocí á la Discordia por su vestido de cien 
,colores diferentes, y compuesto de paños desiguales, 
, y desunidos los unos de los otros: de modo ~ que el ves
'' tido la cubria algunas veces y otras al andar asi por el 

, vief:t! 
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"viento , como por la agitacioo de su cuerpo se levan
,.,taban los paños y la descubrían. Sus cabellos eran los 
,., unos dorados , ]os otros p}ateados , otros negros ó 
, castaños, y todos segun su disposicion prontos á enre
" darse ; parte de ellos le caía por delante, y el ma-
1'yor m\mero sobre las espaldas. Tenia entre sus manos 
, un sin número de execudones , embargos , citaciones., 
~'autos, informaciones , pesquisas, y procesos de todas 
,clases. La dilacion , abusos, y malas versaciones en 
"Jos pleitos , son la causa de la ruina de muchas fami
" lias. En fin, un gran número de Escribanos, Procura~ 
"dore<>, y Abogados la rodeaban por todos lados. 

Homero , cuyos pensamientos todos son sublimes, 
dice en su lliada, que la Discordia afirma su cabeza 
en los Cielos y camina sobre la tierra : pero esta gran
d za que la dá , como lo nota Longino, no es tanto 
la medid~ de la Di cordia, e<>mo la devacion del ta-
1ento de Homero. Vease el Tratado de lo sublime y la 
Iliada libro lV. verso 445· Allí es donde halló Virgilio 
aquel gran golpe de pincé! que dió á su retrato de la 
fama , ingrediturque solo,& caput it1ter tzubila condit. Su 
pie pi a el polvo , y su cabeza e~ t á en los Cielos. 

D1sCRECION : San Bernardo la llama madre de las virtu
des , y asi se representará en la edad madura , vestida 
de color de oro y con manto morado ; colores que son 
]Qs simbolos de la prudt"ncia y de la gravedad. El 
nivél que tiene perpendicularmente en su mano es el 
atributo de la juventud y de la reélitud. Está sentada 
~obre un camello arrodillado ; porque aquel animal se 
pone así para que lo puedan cargar mas facilmente, 
y tiene el instinto de no 1 ecibir mas carga que la que pue
de llevar. Razon por la qual le han hecho el atributo 
de la Discrecion. 

DtsEÑo : Este término por Jo que mira á la Pintura, se toma 
~e ... muchos modos. Llamante al~una vez ~os quejo ó 
Jdea del quadro que el Pintor medtta ; tamb1en enrien· 
dea por esta palabra el estudio ó la representacion del 
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nafural de alguna parte de figura humana, de algun 
animal , ó de algun ropage. El diseño tambien se toma 
r.or la circunspeccion de los objetos por las m dictas 
y las proporciones de las formas exteriores , en fin, 
por una imitacion de caraéléres de los objetos visibles. 
Las clases de diseños se reducen á tres ; á saber , de 
lapi4, de aguada, y d<: pluma. Vea ose estas palabras~ 

Los diseños SGn preciosos para los conocedores, por· 
que en ellos notan mejor que en los quadros el carác
ter de un maestro, si su genio es vivo ó es pesado , si 
sus pensamientos son elevados ó comunes, si tiene buen 
hábito y buen gusto. Los diseños hechos de un solo gol
pe gustan mas que los concluidos , porque demuestra~t 
de qué pincelada se valen los Artistas hábiles para ca
raéterizar las cosas con pocas lineas ; vese tambien co
mo han concebido sus pen amientos antes de digerirlos. 
Vease la palabra Pensamientos. 

Hay diseños abarldonados,que si sus pinturas caen en 
una mano sabia que les sepa dá.r el claro-obscuro, les 
vuelve todo el efeéto de su color. El conocimiento de 
los di eños exige mucha capacidad y mas que todo mt~
cho hábito~ 

DisEÑO colorido. Es el hecho con todos los colores que se 
deben emplear en la obra grande que se bosqueja para 
vér su efeélo. Vease BosquejrJ •. 

DisEÑO esfumado ó dulcificado. Es aquel cuyas sombras se 
adelgazan con polvo de lapiz , de modo que no se vea.. 
ninguna linea sensible. Vease Esfumar. 

D1sEÑO graneado. Es aquel cuyas sombras hechas con el 
lapiz no son ni cruzadas, ni eitampadas, sino com
puestas de pequeñas lineas y puntos. 

DISEÑO lavado. Es el que consta de sombras hechas al pin· 
cél con algun licor. 

DISEÑo cruzado. Es aque~ cuyas som_br~s están representa. 
das por lineas susceptibles de lap1z o de pluma. 

DISEÑO de aguada. Esta especie de diseño es el que en vez 
· de lapiz se sirven de un pincél para extender los. colores 

que 
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que es en lo que principalmente se diferencia de la minia
tura que se hace punteando. De todos los modos de di· 
bujar este es el mas pronto. Los diseños lavados se ha
cen sobre una traza de pluma, de lapiz, y alguna vez 
de pincé!. Puedese lavar á varios colores, los mas usa
dos son la goma gutiambar , azafrán verde de agua, 
tinta de la china , tinta comun, añil , ultramar , Jaca, 
carmín ; en general los colores renegridos y transpa
rentes ·son los mejores. En Jos diseños lavados de .un so· 
Jo color se notan las luces , y las sombras por las tin
tas mas 6 menos fuertes. Dulcifican las luces 6 claros, 
disminuyendo lás tintas con agua clara y las fortifican 
con colores mas cargados en las sombras. 

DISEÑo en grande. En término de Arquitetl:ura., el q~e fi
gura la obra que se quiere hacer con grt.1nde magniwd. 

DISEÑo: El Genio del di eño esr! denotado por un lapi~ 
cero que tiene en su mano , y por a gunas figuras an
tiguas que tiene cerca. Estas figuras ordinariamente 
son el Laocoon, el Tronco, el A polo, &c. Alguna vez 
añaden una cabeza de Venus para dár á entender que 
el Artista no solo debe procurar adquirir la expre
sion y la correccion, sino tambien la elegancia, y las 

r gracias~ 
DlSl'OSICION : En pintura es la economía y buen orden 

de todas las partes de una pintura , de modo , que :re
sulte un efeélo ventajoso. La disposicion como parte 

. de la composicion , arregla y une todos los objetos con 
claridad y sin confusion ; coloca las principalc figuras 
en los lugares mas vi ibles sin afeB.acion, y dá en fin 
fuerza y gracia á las cosas inventadas. Debese notar 
que en la economía de toda la obra , la qüalidad del 
asunto debe ser el primer objeto,y debe la pintura á pri
mer~ vista in pirar la pa~ion principal que el Pintor ha 
quendo representar. 

D1STANCIA : Por la degradacion de las tintas , de los cla
ros , y de las sombras se consigue que ciertos objetos 
de un quadro parece que se pierden y huyen en la dis

tan .. 
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tanda ; el buen Pintor á fuerza de arte hace pasear los 
ojos del Espeél:ador por un horizonte inmenso , que pa
rece no tiene límites , sino para la delicadeza de la vis-

~ ta. Vease Degradar. 
DIVERSIDAD. Es el arte de variar entre los personages de 

un quadro al aire y aélitud que les son propias. Hay 
por exemplo variedad de alegrías y penas que se pueden 
expresar por la edad, por el temparamento, por el 
caráél:er , y por otros infinitos medios. De este modo el 
asunto mas trillado puede renovarse baxo el pincél de 
un pintor hábil. 

DIVERSION (La): Se nos presenta baxo la figura de un jo
ven, cuyo asped:o inspira la mayor alegria. Está co
ronado de mirto , de rosas, y de toda especie de flores 
odoríferas. Tiene una lira en la una mano , y en la otra 
una piedra imán. Hay dos palomas á sus pies ,que con 
las alas medio estendidas se picotean. 

Tambien se ha explicado la diversion por un joven 
jugando con un címbalo á lo antiguo. 

DoLoR (El): Se distingue facilmente por su asped:o aba
tido, y por la melancolia que se dexa vér en su rostro. 
Está sentada, cubierta con un gran velo, y puesta á sus 
pies una especie de urna antigua, lo que alude al uso 
de los Antiguos de quemar los cuerpos muertos , y de 
encerrar sus cftnizas en urnas. 

En varias medallas está denotado simplemente por 
una muger sentada á la sombra de un arbol frondoso, 
Jos ojos derretidos en la grimas, la cabeza cubierta coa 
un velo , y apoyada sobre una de sus manos. 

En los canticos de David se halla esta misma ima
gen del dolor; nosotros estarnos sentados~ JI hemos llo
t'ado las orillas de los rios de Bab.Jtlonia. Vease Afiic
don, Tristeza. 

lJORICO (Orden): Término de Arquiteél:ura: trae su ori
gen de un Principe de Acaya llamado Dorus , quien 
siendo Soberano del Peloponeso, consagr6 en la Ciudad 
de .Argos á la Diosa Juno uo mago(fico Templo que 

fue 
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fue el primer modelo de este orden. El caraél:er distin
tivo del orden Dorico es la solidéz; y por esta razon 
se emplea ordinariamente en los edificios magníficos 
donde la delicadeza de los adornos parecería fuera de 
su lugar , como en las puertas de las ciudades , exte
riores de los Templos, plazas públjcas , &c. 

Segun las reglas del Arte, el orden Dorico no debe 
tener adorno alguno sobre su basa , ni en su capitéJ. 

El modo de hacer la division del orden Dorico sin 
pedestal, es partiendo la altura dada en ~o partes, una 
de las quales es el modulo que se divide en 12 partes. 
A la basa con el imoscapo de la columna se dá un mo
dulo, y 14 al fuste de la columna. El capitél tiene un 
modulo de altura; el ornamento con el Arquitrave, Fri
so y Cornisa quatro, que son la quarta parte de la co
lumna con basa y capitél: el Arquitrave tiene un mo
dulo, el Friso uno y medio, y uno y medio la cornisa, 
componen dichos quatro modulas, que con los 16 de la 
columna hacen 20. Al pedestal, quando le tenga, se le 
deben dár quatro modules y medio. 

Habiendose de hacer el orden con arcos, se divide 
la altura, como se ha dicho, en 20 partes (formando el 
modulo una de ellas) dando de ancho de un pilar á otro 
7 modules. El ancho de estos es 3 modulas , y la altur¡¡ 
de la luz del arco 14. La columna debe tener de salida 
fuera del pilar un tercio mas de su medio, para que los 
buelos de las impostas no pasen al medio de las co
lumnas : lo que será regla general para todos los de-
más ordenes. 

Habiendose de hacer porticos 6 galerías del orden 
Dorico con pedestales, se partirá toda la altura en 2 S 
partes iguales, siendo una de éstas el modulo. Al ancho 
d_el arco se le d~n 10 modules, y de alto ~o. Los pilares 
tren~~ ~e ancho 5 modulas, con Jo qua) vendrán justas 
las d1stnhuciones de los metopas y triglifos de la cornisa. 

DovELAS: Término de Arquiteélura con que llaman á las 
piedras que forman un arco ó boveda : otros solo le d~n 

Q el 
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el nombre de dovelas á las dos supefficles· de 1as !-eis 
que tienen las piedras de que se componen los ar~os:¡ 
hay dovela interior .Y exberior: otros le 1\:vnan e11tre-dos. 

DuLZURA: Le dán por atributos una rama de oliva, y un 
cordero recostado á sus pie .• 

Tambien la p loma ec¡ un simbolo de la dulzura. 
~· DuRo ( Pm él seco ó) ·Se dice eo Pintura quando los ob

jetos están notados de faccione muy fuerte , 6 de colo
res muy crudos.; es eo ño quando no tienen una cier
ta nobleza, y un gu to tierno y gracioso en el dise
ño, y e o el coloridC'. 

Eco.: Lós Poetas dixeron .qu~ Eco era hija del aire y de 
Ja lengua; que Juno para vengarse de la Ninfa Eco 

- lque quena divertirse con largas convers.aciones, quan
do Júpiter estaba de buen hnmor condenó á esta Nin
fa charlatana á no hablar sino quando fuese pregun
tada , y á responder en pocas palabras; que Eco con-

• sumida de amor por el hermoso Narci o, se enflaque
ció tanto que soio la"qued6 la voz, habiendos_e trocado 
sus huesos en peñascos: fábula ingeniosa que presenta 
á nuestro sentido el fenomeno de 1 Eco. 

Uo Arti ta que deba hablar á los ojos re.pr~e-nta
rá al Eco bax.o la figura de una Ninfa joven que se es
conde trás de un peñasco. 

EcoNOMIA: Es en término de PinlUra la conformidad, el 
conjunto , la armonía que el Artista ha puesto en su 
obra , por el modo sabio con que ha sabido disponer 
todas las partes que la componen. 

EDADES: Las quatro edades del hombre, que son la inf.an~ 
cia , la juventud , la edad viril, y la vejéz se distinguen 
facilmente. · 

Las Pinturas que ha hecho Horacio han servido de 
modélo á los Artistas, y á los Poetas. . 

?J Reddere qui voces jaro ~cit puer & pede certo • 
.,,signat humnm; ge tit pa.ribu coJit.Jdere, & :rarn. ' 
"Colligit ac ponit ternere. & muta tu¡ in hor~s. 

» lmberbis ju venís., tandem custode remoto 
,Gau-
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;,Gaudet equis, ~oanibusq~e, & aNicj gramine cam11i; 
,cereus in vitium fleél:i monitoribus asper, 
"Utilium tardus provisor., prodigus reris, 
,suplimis, cupidusque, & amara re·linquere pernix. 

"Conversus studiis, retas animu que yirilis, 
"Qua!rit opes & amici~i~s, jnse{V it honori; 
,CorpmisissJ! cflvet quod mox ,mutare laboret. 

, Multa ~e'Q.erp ci,rcpfTl\feniuqt )ncqmmoda, vel quod 
1'Qurerit, & inventis rpiser abstine~ ac tirnet uti; 
?'V el quod res omqes timide gelideque ministrat ¡ , 
,,Dilatar, SP.,~ loqgus, iners, .qyid9sque.futuri, .. 
, Difficjlis .¡ ~l.let\llus , .la¡t¡tator; t~fl)_poris · aéh , ~f (( 
,,se· pu,ero · een§.Cir castigatorque minorum. : . 

" "\Jn niño q.ue¡ r~ }ah'~ repetir l~s pa1~bras que le 
·,,han. enseñado, y que an~a solo, u_ni:amenty se o~upa 
,,en Jugar con sqs campaneros: se Jrnta, y se apacigua 

- ''por o'ada, y á cada iostant:~ varía, 
,;~.Jn joveq que salió del Ayo gusta de perros,: ca-

,, ha llos, y los exercicios {.iel campo de Marte: está pron
~' to para ,recibir Jos impulsos de ~os vicios; se 1nq uieta 
'' con~ra los que le aconsejan y reprendeo sus defeél::os: 

•. ,, cuidª p.aco ~e )o util , y. se afana por lo !:10nroso ; es 
''pródigo, confiado y presuntuoso. Desea todo quanto vé 

·. ''y al ínsta.nte le eofadan las cosas que mas a:nó. 
, Otras son las. inclinacion~s de la edaq, viril; · \fa

'' baja para enriquecerse y grangear amigos; procura 
''hacer compatible al interés con el hopor , y de no 
,, nacer ~osa que tarde 6 tempr:ano pueda arrepentirse. 

"La vejéz es la uoion de ~OQílS las inco~odid~~es, 
"junta riquezas,. y es tan miserable que no se atrev,e á 
,servirse pe ellas. Nada hace que no sea cop mucho te
,, mor y pesadéz; es irresoluta, dificil en conce;:bir es
, peranzas\ perezosa,... amante de la vida, s:lisp!j~~nte 

f Jl "Y. pe mal humor, ·Quejase sin J:;esar, nq. a,lab ,sino 
• _, "lo que pasó .. y siempre se ocupa en .corregir . . y .re .. 

"prender á la juventud. .. · ' J ' 

EGIDA: Los Poetas diera~ este nombre ' todos los esctf.. 
Qz dos 
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dos de los Dioses y partí 'Uiarmente al ae Palas. Esta 
D iosa para hacer ma~ temible su escudo, hizo grabar 
en él la cabeza de Medusa, atestada de serpientes. Es
ta cabeza, dicen los Poetas, tenia la virthld de trocar 
en pit::dra á quantos la miraban; lo que dió motivo á 
que no la pudiesen mirar sin horrorizarse. 

. En ia !liada ''esta Diosa cubre sus espaldas con la 
.., invencible egida , de donde penden cien crestas de oro 
,;maravillosamente trabajadas. Al rededor de e:~ ta egi
" da se vé el terror , la discordia , las pendencias , el 
"asesinato y la muerte , y en el medio la cabeza 
"de Gorgona; este monstruo horrible y formidabLe, 
, prodigio espantoso del Padre de los mortales. ~( 

La egida se toma tambien por la coraza de Palas. 
Sus estatuas siempre la representan con esta coraza, so
bre la qual está esculpida la cabeza de Medusa. 

Tambien se vé en Palas , cuyas corazas son acon
<:hadas. Vease Medusa. 

EGIPTO : Nombre propio de un país céltbre regado por 
el Nilo. El Egypto está representado en las medallas 
con un cocodrilo á sus pies, y las piramides detrás. 

ELEFANTE: Le dán por atributo á la templanza. Vease 
Templanza. 

En várias medallas es el Elefante simbolo de la eter .. 
ni dad por razon de su larga vida. 

Tambien era mirado el Elefante como un emblema 
de la piedad ácia Dios , porque creían que adoraba al 
Sol. Por 'lo regular en las medallas de Julio Cesar se vé 
un Elefante. La lisonja que no habia podido meter su 
cabeza en las monedas imaginó grabar este animal en 
su lugar, porque en lengua Punica Cesar significa Ele· 
fat~te. En lo succesivo fue tomado el Elefante por una 
señal del poder soberano ; pero comunmente denota 
en las rnedal1as Ro~anas los juegos póblicos, y Jos 
triunfos en donde teman el gusto de hacer vér al pue
blo esta especie de animales. 

ELEGANCIA : En el diseño se define un modo de sér que 
,,neJ• 
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, hermosea los objetos 6 en la forma, 6 en el color, 
,6 eo ambas cosas, sin alterar Jo verdadero. (( La ele
gancia no está siempre subordinada á la correccioa, 
porque pueden muy bien encontrarse las obras defec
tuosas en algo, como se vé en muchas de las de Corre
gio, cuya falta de exaétitud en las proporciones casi 
fue en él caraéleristica, sin embargo de haberse hecho 
vér siempre un Pintor lleno de elegancia. En fin, el que 
llna la elegancia á la correccion posee todo lo maravi
lloso dtl Arte. La elegao€ia depende de la bella elec
cion y de la delkadéz en la execucion ; el gusto dá 
elegancia á las obras; el gusto la hace conocer al 
añ.cionado. 

ELEMENTQS; Los Antiguos distinguen los elementos por 
quatro animales diferentes, la Salamandra, el Aguila, 
el Delfin, y el Leon. Vease aire, agua, fuego y tierra. 

J!,LhVACJON: Llamase a. i en el diseño la representacion 
del frontis de un edificio. No basta solo el trazar el 
plán de un edificio, porque es menester tambien hacer 
conocer el aspeélo ó elevarion. 

El..ocuENCJA: Esta poderosa Rey na de los corazones siem .. 
• pre se nos presenta baxo la figura de una ninfa joven 

adornada de guirnaldas , y coronada de perlas, en la 
una mano un cerro, y en la otra un libro abierto. 

Alguna vez está armada como Palas de pies~ cabe
za; tiene uo libro en la una mano , y en la otra saetas 
prontas á disparar ; aunque este símbolo solo es pro
pio para explicar una eloqüeocia rápida, como lo era 
la de Demostenes, que segun la expresion misma de los 
Antjguos era un rayo de eloqüencia. 

La Poesía, y la eloqüencia nos la representan ha~ 
xo el simbo lo de Orfeo, que por Jos conciertos encan
tadores de su armoniosa lyra atraía á sí las bestias mas 
feroces. 

He aqui un emblema de la eloqüenda sacada de la 
Filosofia de Zen6n: es una dama vestida á la Romana, 
de un aire magestuoso ~ con varios libros á sus pies, la 

ma ... 
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mano izquierda cerrada , y la otra abierta. Segun este 
Filósofo, la Dialetl:ica se parece á una mano cerrada, 
y la Eloqüencia á una mano abierta, porque es popular, 
persuasiva y á vista de todo el mundo. 

Tambien se puede explicar la eloqüencia por la Mu
sa Polimnia, ó por un Mercurio con un Caducéo. Vease 
la libre Eloqüencia , oda en prosa. 

EMBUTIDO: Es un arte que consiste en hacer varios dise
ños con la union de tres ó quatro especies de marmol 6 
con piececitas de madera de diferentes colores. Los Ro
manos se servían de varios quadros de marmol mas 6 
menos grandes, que variando los colores los juntaban coa 
simetría en la pared y el pavimento del Templo: y asi 
se puede decir que aquel pueblo dibujó este Arte qw: 
los modernos han perfeccionado, 

EMPASTADA (Pintura): Es lo mismo que una Pintura bien 
cargada (ie colores pL.Jestos con igualdad, y d~5ft.tma:. 
dos 6 embueltos á un tiempo con tal arte, qm~ parece 
la obra de un trabajo continuado y no hecho en cier
to modo de una sola vez. 

Este ~érmioo se dice tambien de los co1ores puestos 
en su lugar, y que no están mezclados á un tiempo. En 
este sentido es como se pQede decir , que una figur<\ 
no está pintada sino empac;;tada. • 

EMPRIMAR (en Pintura): Aparejar, dár al lienzo 6 á. otra 
qualquier superficie de tabla , piedra, metal, &c. las 
primeras manos para que se pueda pintar en ella. Mo
dernamente se dice imprimar. 

ENCARACOLADo: Se dice de todo miembro de Arquitedura 
contorneado en linea espiral. 

ENCASAMENTO : Nicho cabad() en la fábrica para poner 
alguna estatua. 

ENCAUSTICA (Pintura) : Modo de pintar ~n el quaJ, pasan 
por el fuego los colores y las. ceras q~e. se empl~n , ó 
los queman, segun la expreston. de Pl~nro, que ~s quien 
mas habla sobre esta clase de P10tura muy usada ~ntre 
Jos Griegos y los Romanos. Ccris pingere ac picturam 

inu4 
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wuret·e. Plin. Hist. Nat. lib. 35· cap. 2 . Pero este Autor 
Latino no explica claramente el modo de trabajar en 
este genero; de manera que si u conocimiento e ha re
novado en estos ultimas tiempos, e<;to es, en el año mil 
set~cientos cincuenta y tres , ha sido despues de las mu
chas diligencias que se pudieran llamar de~cub1 imien
to~ de Mr. Majau!t, Medico Parish!nse, y· del Conde 
de Caylus. 

E ta pintura con cera se puede executar en tñadera, 
lienzo, y en la .pared ; pero con algunas prevenciones. 

La preparacion de los colores consiste en quemar
los con la cera sobre un fondo caliente, y en hacer 
fÚndh:. la~ ceras coloridas con u plopio barníz., ymiía
djr alli el color reducido á polvo bien molido. Sir.~·.e.nse 
del aceite de trementina para humedecer )os colores., y 
1a~ar los pjnceles. Para retocar Ja pint,.ras y darlas 
lJOIOn, tambicu se sin•cn de un barmz prtparado •con 

• betun de cal y espíritu de vino, y se podrá usar de la 
clara de huevo en lugar de baroíz era o. 

E~to dice Mr. Lacombe: las equivocaciones quepa
<lece en quanto al origt:n , uso y demás noticias sobre 
el particular, se podrán vér en 1 curio o tratado que 
sobre este genero de pintura publicó el año de 1784 en 
Venecia el erudito y sabio Ex- Je uira Español Don Vi
cente Requeno. En varias parte de su obra escrita en 
Italiano hace exaélas investigaciones ' interpreta con 
suma diligencia á Plinio; demtJestra que uo le han en
tendido los Franceses, y lo que es mas apreciable., dá. 
razon puntual historica de los experimentos que ha he
cho, y el fruto que ha sacado. Por ser todo ello ,,ran 
digno de tenerse presente, me ha parecido poner en es
te artículo su extralto. 

Historia de mis experiencias. 
; 

Preparada m'i oficina pintoresca al uso de los mae~
t ros Griegos, y á vil)ta de quanto babia leido y me:ü

ta ... 
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tado sobre el particular, comencé á hacer algunas prue· 
bas, de las quales voy á dár una breve y sincéra relacion: 
determinados por fin los me todos, con los qua les se usa 
la cera al punzón y al pincél, segun los mismos Pin
tores Griegos y Romanos. 

Primera prueba con el hetun judaico negro. 

Pensando tener luces suficientes sacadas de 1os es
critores antiguos para hacer mi prueba con el betun 
tomé el judaico : mezclé con él dentro de un puchero 
cera y tierra colorada mineral en polvo , y puse tod<» 
en mi hornito acordandome de que Ovidio dice: 
••••.•. Et piCia colorihus ustis 
ctelestum matrem concava puppis habet. 

El hecho fue que fria ya la mezcla de cera , betun, 
y tierra se endureció tan fuertemente en el puchero vi
driado, que no pude sacarla sin sacar juntamente el 
barnfz ; pero no me pesó el vér que ]a cera se babia 
puesto dura, y consistente; y sin pensar mas sin embar
go de lo descontento que quedé al vér les dalíos que 
el betun judaico habia cau!ado al color roxo , busqué 
hetun judaico blanco , segun había leido en Plinio y no 
hallandolo entre los droguistas , usé de la pez griega 
en su lugar é hice con ella una prueba acordandome 
que los Griegos lolacian el ungüento zopisa , con pez y 
cera rascada de las naves , y que estas se pintaban con 
cera á la encaustica al pincé!, pensando no salir del uso 
antiguo • si con otra pez y cera llegaba á pintar con pin• 
<:él á la encaustica : hice la prueba de esta manera. 

..... Segunda prueba con la pez griega • 

Puse dentro de un puchero nuevo y vidriado cerca 
tfe tres partes de pez griega , Y una de cera blanca sin 
pesarla : despues de disueltas á la lumbre , ech6 á mi 
~iscrecion tierra verde mineral dentro la cera y pez , 1 
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habiendo hervido para que al enfriarse no se pegasen,pu· 
se el puchero en agua fria preparada antes en un lebrillo: 
enfriada yá la masa de tierra verdt! , pez y cera , que
dó quebradiza ; y pue ta sobre lá piedrcr se' molfa bdlí
simamentecon agua; hice con albayaldecomun, C011azul 
de Berlin , y con los demás colores propios de la Pjntu
ra al oleo separadamente la misma operacioñ., y pude 
moler atgunos colores , y prepa-¡;ar la tabliUa rpara ha
cer una prueba egun el método de colorir Grjego. Pin .. 
té en efeéto á pincél con cinco colores molidos con 
agua en un pedazo de lienzo de un palmo de al•to, pre
parado al oleo , un hombre en ademán de ponerse- la 
camisa al salir del baño ; los colores no obstante n.q se 
pegaban al lienzo , y fue necesario batir con agua fres
ca natural , una clara de huevo , y mezclar e ta cola 
con los colores. Entonces pegandose á la imprimadura 
seguf mi diseño ; enjuto que fue • lo calli!uté con la •lla· 
ma de dos velas de cera , y sin variar nada lo emplas
tado , se unieron la cera, pez griega, y los calrJres en· 
tre sí y con el lienzo ; pero habiendo yo molido mal los 
colores por la prisa de vér breve el efedo , la pintura 
pareci6 escabrosa f desigual en la superficie : para re
pulirla pnes, calenté dentro de un puchero una parte 
de pez griega , y dos de cera blanca , y con un piqcél 

• 1 mas grande embarnicé lo pintado , y con las velas en
cendidas calentando la cera y pez , igualé dicho barníz: 
entonces se dej6 vér la pintura como si tuviese deJan-

. te un grueso cristal. Por esto me gustó esta manera 
singularmente , porque tenia todas las condiciones que 
se requerían en el tercer método antiguo á pincél pro
pio de los Griegos, supuesto que habia pintado con ce• 
ra r COlores teñidos COn ella cert:e tinguntur iisdem CO"" 

~~r;~u ad eas piCluras , quce inuruntur alieno parieti-
~ ge~ere sed classibus familiar~ ~ hoc tertium acessit 

r~solutts i¡;ni ceris pe ni cilio utendi ~ 'eris pingere ac 
tzffurar, murere, &c. 

. ' R 
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• 1 

Terce1'a prueba con el incier1so macho. 

Viendo que perdia la cera y los colores con las prue
bas dt.:biendo variar mas segun el número de gomas 
que babia hallado noticia en los escritores sobre la pin· 
.tura griega , me contenté con hacer pastjllas de cera 

· para 'meZclar uua pequt:ña !parte al moler los colores 
en la píedra; puse en un puchero entre las bra as una 
parte de cera y quatro de incienso: dió un gra n hervor 
la cera disuelta con el inr.ienso, y entonces hecha la li
quidaciOil en agua fre ca, t! formó una pasta algo ob. cura 
y qucbf"adiza. Preparé e t1 igual método otra pasta de 
cera y pez griega , y coo las dos molí los colores con 
agua , mezclando no obstante en cada uno de los co
lores alguna porcion de las dos pastas. Molí el alba
'yalde solo c0o la pa ta de incienso. · El incjenso a si 
preparado , dá ona gran pasto. idad al colorido quando 
se han molido b¡cn los colores • y s.trve de cola á los 
mismos para que e peguen á la t ' b:·a, ó íJI lienzo c:in 
otra diligencia. En un pedazo d lienzo preparado al 
oleo , pinté cun los colo• es de a~u lla manera moli< os 
y empastados, tma1rnedia figura que representa á Cleo
patra , aplicandose á el pecho el aspid: el co~orido que
cl6 mas hermoso que el de el otro quadr.cr.pintado con 
sola pez griega , y quando se cnjllgó la Cleopatra , ca
lenté cera bl.anca sola en un pu hero nuevo, y con un 
pincé! mas ~rande y cera calit:!nte, cubr' toda .mi pin
tura de manera , que solo se veia cera. Preparé un 
mazo de sjete velas encendidas y con ellas dí fuego á 
]as ceras , éstas se derritieron ; las c~ras sue1tas se ti
ñeron del humo de las siete velas , y quedé desconso
lado dudando no fuese el humo negro que yo habia 

· usado en la cabellera de la figura que se hubieseoor:J 
parcido por todas partes ;. pero me desengañé breve, 
supuesto que calentando con · ]q llama de una sola ve
Ja lo pintado , y limpiando las partes calientes con un 
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pamto , eJ se vér el colorido de la figura todo degra-
dado y hermoso ,y todo perfeétamente Jo mismo que 
antes que hiciese el encau tico, sin desord narse el di
seño, ni despegarse los colores, quedando además con 
mucha tenacidad pegado al lienzo lo pintado. Asom
braronse alguoos célebres Artistas á quienes d~ cuenta 
de mi invento , y siendo tlno de ellos el Señoc Francis
co Pellegrini • GUiso hacer por sí la experiencia: le dí 
las pastillas de cera y )e instruí dd método; hizome 
arreglado á él dos quadros de un brazo de altura cada 
uno , el primero sobre lienzo preparado ligeramente 
con cola, y el otro sobre tabla con la misma impri
madura , los que paran en poder del Señór Don Josef 
l'iñateli, · 

Quarta prueba h~cha con ¡:t/macígar 

Pasé luego á hacer la experiencia con la almadg!!, 
la mejor goma resinosa para pintar á la encaustica que 
yo he visto : con ella y con la cera blanca al modo de 
las yá dichas pastillas, hice tambien la de almaciga, 
con las quales molí todos los colores muy bien , mez .. 
ciando en cada uno para que se uniesen una muy pe .. 
queña parte de pastilla de incienso: pinté un San Joa
quin : el colorido pareció mas hermoso y brillante que 
.con las demás gomas y resinas ! hice la quema , ó en
ca ustico con el braserillo lleno de brasas. Y o le he be-

- cho y buelto á hacer varias veces el mismo• quaddto 
pintt}do sobre la tela , y en una de estas veces no1é que 
calentando los colores coa la llama de una vela , y es
tregandolos con el pañito aparecía la prim~ra pintura 
.muy hermosa. • . ·-

t ( • ... ' • · tlu-

Quintit. Pf'!teba- con el amhar ·ó JUCCÍtUJ. n ~ • 

En Ferrara no hallé otro ambar sino la goma ama
!: rilla, dura como una piedra , la qual, bi~n que uo la 
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molí, }atn~s pude · desleir al fuego en el 'pubhero con Ia 
cera como las demás gomas. 

· Un Americarro" E ... pañol me trajo una goma seme
jante, segun me drjo, al ambar blanco ; pero era á mi 
vér mas parecida al inciemo macho ; la qual dentro del 
puchero en vez de disolverse embebia la cera , se res· 
tringía, y se arrugaba como el pergamjno junto á la 
lumbre. ;• así por esto como por ser cantidad tan oorta 
no pude bacer mas que molerla con los colores y agua 
fresca , con Jos quales se deshacía , y empastaba bas
tante par.a poder dár alguna pincelada sobrt la tabla. 

Otras experiencias de los encausticos Griegos mas exáéios 
d metódicos , á fin de interpretar el tercer método de 

Plinio sobre el encaustico á pincé/. 

En este estado estaban mis pruebas quando viendo 
el buen éfefro ·me par€ci6 necesari redutir la cosa á 
método. Hasta este punto solo deseaba vér la cera 
adaptada de qualquier modo al encaustico del pincél 
sin observar ni cantidad de ingredientes , ni qüalidad 
de gomas , ni otra cosa. 

Yo en Ferrara habia puesto por obra las tablillas 
de escribir con el punzan sobre la cera , y había dado 
paree de ello á los amigos: babia igualmente escrito 
cartas con bermeUon, babia seUado las cartas con la ce
ra á la antigua y con ceras de todos colores. Además 

' de esto, el uso ne pintar con la cera y punzan, era ne
eesario enseñarlo á el mundo con exatl:itud dl!spues de 
tantos siglos resucitado. 

El yá expresado Señor Don Josef Piñateli, á cuyas 
instancias amigables de ·pues de haber hecho yo es
tudio de los métodos Griegos babia emprendido hacer 
las prueba's , 110 \Solo •me fac;jljt6 en su ca8a los medios 
necesarios para poder efeétuar facilmente mi intento. 
pero de lo que todavía le estby mas . agradecido es por 
baberme particjpado aquellas copiosisünas luces de que 
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ec;tá adornado tanto en la práética del diseño y del co
lorido , como en otras ciencias y artes que debtan ser
me provechosas para la ab oluta práética de mi asunto: 
con la guia pues de un amigo tal , repetí en su presen
cia y la de otros Señores mis pruebas con método mas 
ordenado que antes. 

Primeramente escogí goma resinosa llamada alma
ciga para hacer con cera la repeticion de mis experi
menlos ; ella es segun Plinio semejante al betun blanco 
Babilónico , con el qual y con la cera, embarnizaban 
los Pintores Griegos las estatuas de marmol á la en-

• caustica : falrandome el becun blanco yo no obraba 
contra el uso de los Griegos, echando mano de u11a go~ 
liJa que le era muy semejante. 

Con el mayor cuidado y en presencia de testigos, 
pe é cinco onzas de almaciga y dos de cera blanca, y 
rnezclandola al fuego en un puchero nuevo vidriado 
y meneandolo hasta hervir , lo eché caliente hirvien-
do en agua fresca dentro de un lebrillo, y hé aquí el 
modo como hago siempre mis pastillas de cera, con 
las qua! es pueden hervir los colores y hacerse las ce
ras coloridas. 

Con una porcion de esta pastilla sobre la piedra 
(no teniendo á mano un mortero de picar los colores 
á la antigua) molí todo lo colores ~ue se acostum
bran usar al oleo y los puse en otros tantos vasitos de 
vidrio con agua para con ervarl~ . Para moler los co
lores con la pastilla puede ponerse la cantidad de ella 
<]Ue se quiera : yo comunmente metía la tercera parte 
relativamente á la cantidad de colores que molia. Con 
dichos colores pinté en lienzo una media figura de San 
Geronymo en ademán de e~cribir, de u o brazo de alto. 
Concluidos y seca la pintura, preparé dentro de un pu· 
chero al fuego cera blaoca,y despues de di uelra cubrí de 
cera -con un pincé! mas grande ligera me me todo lo pinta~ 
do. Entonces con un brasero con lumbre calenté la cera, 
y mezclandose con fos colo¡es y la goma , quedó em· 
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barnizada la pintura : ultimamente con un pañuelo 
b!anco estregué calentando un poco (muy poco) la su
perficie para sacar el lustre y lo logré. 

Faltame ahora probar que estas operaciones fueron 
conocidas por los Pintores Griegos. Estos pintaron con 
colores , y cera á pincé! ; consta del te,timonio de Pli
.nio : cerce tinguntur iisdem coloribus ad eas piCluras qu~ 
inuruntur alieno parietibus genere sed classibus fami • 
liare. El método de pintar las naves fue el tercero de 
los encausticos insinuados por dicho Autor. Encattst() 
pingendi duo fuisse atztiquitus genera constat: do11ec cla· 
ses pingi C((!perunt , nam tertium hoc accesit , resolutis 
igni ceris JJenicil/o utendi ceris pingere ac piC!uram inu~ 
rere quis prius escogitaverit r~on constat. 

No consta que los Antiguos hiciesen pastillas de 
cera para mezclarlas con los colores, es verdad ; pero 
con5ta que disolvían las ceras al fuego antes de pintar, 
resolu.tis igni ceris, y yo lo he praéticado, 

H. Los Antiguos hicieron el encaustico del mismo 
modo que le he hecho yo. El encaustico descrito por Pli
nio y Vitruvio era de los encausticos de Jos Griegos: 
hcec autem Ka'I.Joss grcece dicitur. No era propio de las 
pinturas hechas á punzan con la cera 6 sobre marfil 
supue to que en estos dos generas de pintura se haci~ 
el encaustico con el punzon : Juego no siendo mas que 
tres los generas de eucaustico entre los Griegos , el de 
Plinio y Vitruvio era el tercero adaptado en la pintu
ra á pincé!. 

lll. Los Antiguos Pintores Griegos quando pinta
ban destemplaban los colores y la<i ceras con agua: 
consta de la historia que trae Plinio de un Pintor qlle 
limpiando continuamente el pincé\ en el agua, sacaba 
despues del fondo el pesado y caro bermellon , y lo ro-

~ baba al dueño del quadro. 
En una cosa sola podrá parecer á muchos que yo no 

sigo á los Antiguos , esto es , en pintar sobre lienzo; 
pero este tambien le adoptaron los Antiguos: el gran 
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·coloso de Nerón , segun Plinio fue pintado en lienzo, y 
si damos fé á los Gram~ticos Antiguos que interpre
tan el verso parmaque inglorius albrt, dicen tambien 
que los escudos estaban cubiertos di:! tela blanca para 
que la pinmra se pegase á ellos con mas tenacidad. Las 
escenas pintadas en los teatros no es creíb le fuesen de 
tabla. Luego mis operaciones fueron conocidas de los 
Pmtorcs antiguos Griego y Romano • Pero , por si no 
bastaba mi experiencia supliqué á la Sé!Jora Teresa Te
si mny práé1ica en el Diseño y co lorido , pintase con 
mi método una tabla de tres pa lmo de altura : con
descendió dicha " eñora á mis ruegos y preparada la 
tabla con ta imprimadura de tierra verde m;neral mo
lida con agua y mezclada sobre la pied ra Ct n pa~ ti ll a 
de cera y anzarote , diseñó y copió una sibila del céle
bre G uercioo dicento, y luego hice yo el t>ncau tico 
segun la mnncra arriba dicha. En la gran co1eccion 
de excekntes quadros hecha por el yá mencionado Se-
ñor Don Josef Piñateli se vé tambkn la copia de la si
bila hecba á la encaustica , y lejos de rarecer mal en 
medio de tantos quadros de los mejores maestros, . ha 
sido muy 1:1Jabada de quantos iote i~ entes la han visto 

.por la mucha fuerza del colorido, y por el gran 1ealce y 
- mag~. tad-de las tintas. 

.. Entre tnnto pinté una Circe de un pal¡no y medio 
· de alto , copia de otra de buena mano, haciendo el 

encnustico y repitiendo varias ve es los colores y reto
cand~ con frnnqueza. De~pues di! los retoques volví, 
no obstante , á hacer el encau. tico; pero sin añadir mas 
cera, acercando solamente el quadro al fuego, quedó 
qua! se puede vér entre Jos demás á la encaustica. 

Debe notarse que alguna vez despues de pr parado 
el lienzo con cola , lo embarnicé cnn pa ·tilla de cera y 
almaciga á fuego , y lo limpié con el pañito, y con la 
llama de algunas velas : pintando despues con el mé
todo_ descrito en la quarta prueba , esto es, con la al
macJga y un poco de incienso : hice no obstante el en-
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caustico aplicando solamente el braserillo con lumbre 
á lo pintado sin añadir c<>n el pincél la cera acosrum
brada , porque la imprimadura echa afuera el barníz 
de la preparacion , y in descomponer el colorido cu~ 
bre y embarniza la figura: ec;te último modo de hacer 
la imprimadura á la encaustica la antepongo á los de
más , porque en los otros métodos si se dá mas fuego 
del regular yerve alguna vez la goma. 

'Otro mQdo de pintar á la encaustica con el pincé/ puestr. 
por mi en obra es el siguiente. 

Se pone en un puchero cera blanca y pez griega: 
dos partes de cera y quatro de pez griega : quando es
tán bien disueltas al fuego, se agrega parte y media 
de albayalde hecho menudísimo polvo, y con el pin
cé! se mezcla con la cera y pez griega: con esta ma .. 
sa blanca bien caliente se cubre á pincél la tabla biet 
limpia y lisa: queda la superficie escabrosa: para igua
larla me he valido de la espatula grande de un punzón 
hecho á la antigua: otras veces la he rascado con un 
cuchillo: limpia la superficie • se diseña con carbon, y 
se puede diseñar tambien con la punta del punzón. Los 
colores se preparan con pastilla de almaciga , con la 
qual , y agua se hace una especie de aguada, pintase 
á pincél , y seco yá lo pintado se hace el encaustico 
cubriendo de cera blanca ligeramente el color., y apli
cando el braserillo lleno de lumbre á la pintura.' La ta
bla preparada con la cera blanq~{sima hallada en la ex· 
cavacion de la Vila Resina en Napoles puede servir de 
bastante prueba para saber que preparando yo con es
te metodo la tabla, no me aparté del que usaban los 
antiguos. 

El ultimo metodo de pintar á la encaustica con el 
pincél es el siguiente : Se preparan tantos pucheriros 
nuevos quantos colores simples deba usar el Pintor. En ,a da uno se meten dos partes de cera, y cinc;o de alma~ 
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ciga o pez gr1ega. Acercanse despues á la lumbre uno 
por uno dichos pucheros , y en estando disueltas ce ra 
y goma , se echa el color en polvo menudísimo, me
neandolo con un palito , en tanta cantidad que embeba 
la cera y almaciga: si se desea el color degradado de 
su tono natural, es preciso saber que se degrada á me
dida de lo que hierve. Metese despues toda la masa ca
liente dentro el agua fresca, y a si se preparan todos los 
colores. Estos colores preparados son otras tantas pas
tas de cera colorida , las quales se muelen en el morte
ro con agua 6 en la piedra , y se empastan perJeél:a
mente. Añadese al mo1erlo la pastilla de anzarote pa
ra que pegue lo pintado y sea mas pastoso el colorido. 

- Las mezclas se pueden hacer , ó en otros pucheros co
mo se hace pintando al temple, 6 sobre la tablilla, 
aunque no conocida de los Griegos. Preparada la tabla 

- 6 lienzo con la cola~ se pinta á pincél con dichos co
lores , y concluida y seca yá la pintura se hace el en
caustico, y se limpia con el metodo prescripto por Pli
nio, y por Vitruvio para e\ bermellon, y por mí tan
tas veces adaptado y explicado. 

En qualquiera de estos metodos el retoque se hace 
quando se quiere, y quantas veces sea n-ecesario. Los 
pinceles, tablillas , y las basijas se pueden guardar 

~ quanto se quiera sin peligro de que se gasten los co
lores y los pinceles: al instante revienen aquellos con 
el agua fresca sobre la piedra. 

Las ventajas de esta manera de pintar ;1 la encaus
t ica con el pincél quando llegue á su perfeccion debe 
ser. r.• La mayor permanencia de las pinturas. La ·hu
medad no es contraria á la cera. La cera comun con 
el transcurso del tiempo amarillea, pero la cera punica, 
c?mo se sabe, no ha variado des pues de mil años en las 
pmturas sacadas en las escabaciones de Napoles. 

La 2." ventaja debe ser la mayor hermosura: Jos 
colores no varían sensiblemente con la cera , agua , y 
goma. La frescura del colorido debe ser mucbo mayor 
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que 1a de los quadros al olio. No se verán aque1tos obs .. 
euros que arruinan los lienzos mas bien pintados de 
nue tro tnJestros. Además de esto~ la lim¡;>ieza de las 
operaciones es grande. Una esponja, y un librillo de 
agua basta para limpiar los pinceles, los colores de la 
tablilla , y las tintas mal puestas. No se siente hedor, 
ni olor que incomode ~n el e-.tudio. Lo pintado queda 
luciente y -de una ters~ua de colorido corn~ s,i fuera al 
olio. El g.as~o, usandose para bo11quejar particularmen
te eñ quadrds grandes la pez griega con la cera, segun 
mi cuenta , no excede, y antes me parece algo menor 
que el de la pintura al olio, aun quaado para terminar 
los qut:tdros se baga .la almaciga con la cera • 

. La variedad de métodos que he explicador .substan
cialmente é reducen á un solo genero de encaustico. 
En el momento que halle alguno una goma resinosa 
mejor, esto es, mas blaq~a. X d4ra \J é igual~ente solu
ble con la cera y agua que la que yo h~ usado, la Pin· 
tura y lo$ encaustícos s rán sin duda mas hermosos, 
mas consistentes y duraderos. 

Y ved ahí el modo práB-ico con el qttal explico el 
testimonio de Plinio eu el tercer encaustico indicado 
baxo las palabras: tertium nccessit resolutis'igni eris 
penJJicillo utendi, quce pitftura in navibus '¡e,c_ .so/e, ner: 
sale vestisque corrumpitttr, y el otro: ce[ie tingrmtur 
iisdem coloribus ad eas piEluras, qrue inuruntur alieno 
parietibus gene·re, sed classibus familiare. Con los otros, 
ce-ris pir1gere, ac pifttwam i11urere quis prius excogita
ve1·it nott coRstat, y todos los demás testimonios relati
vos á este método de eocaustico. 

P1·uebas acerca al metodo de encaustico indicado por 
Plinio bnxo las palab1·as cera ctestro , id 

est veruculo. 

Mientras me 'Ocupaba yo en hacer pruebas al pin
cél, y meditaba el experimento de la pintura hecha 
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con la cera, y el estilo ó punz6n , el Señor Don Josef 
Ferrer, Mallorquín , tambien aficionado á la pintura, 
gustoso de mi invencioq vino á buscarme con animo 
resuelto á querer poner en práética el estilo ó punzón, 
para cuyo efeéto tenia yo preparadas las ceras colori
das. Dile los instrumentos, y al instante hizo un pe
queño país mai'ino de su in vencion, en el qua! Jos co
lor~s son vivos y lustrosos. Hizo cambien una cabeza 
y busto de un hombre de estatura natural , copia de 
otra de buen maestro, 

El metodo de pintar á la encaustica con el estilo ó 
punzón ocupó á los Griegos y Romanos todo el tiem
po que floreció la pintura hasta quasi los tiempos de 
'f'ausias: con él unicamente se hicieron célebres Ludio 
Elato 1 Polignoto, y otros muchos Pintores Griegos. 
Rabia yo estudiado la Historia de los primeros y mas 
~creditados Maestros, y rormado una idéa ventaja ísi
ma de un tal metodo, singularmente en la parte del co
lorido. Introducido despues el uso del pincé! , Apeles 
y los demás famoso~ Pintores cultivaron y t:nseñaron 
la prádica del punzón. Por lo qual no podia sosegar
ple 4 vista de las interpretaciones tan poco correétas 
flunque hechas por grandes liter-atos acerca de las pa
labras de Plinio, En ningun otro genero de pintura se 
Ple hacian tan creibles las alabanzas dadas á Jo<; qua. 
dros de Zeuxis, Parrasio , Protogenes, y Apele~ como 
~n este del punzón. Yo no desconfié de llegar algun dia 
al fin de mis intentos, esto es, 'de descubrirlo y reducir-
lo á la antigua simplicidad gdega. Fue necesario aban
donar los interptefes, los qua les todos dicen que se-pin
taba en cera quando Plinio no dice sino cera ..... ctestro 
id est veruculo ; esto es con la cera, y con el estilo 6 
punz6n. Con esta idéa de deberse usar Ta cera, al >ins
tante. hallé la solu~ion, juhto éon el metodo de pintar 
praél:rcado por m{: qual es-el siguil!nte. 
· J. Se meten á disolver en un puchero nuevo puesto 

· á la lumbre , partes. iguales de cera blatlca y de 
. lmadga. S~ Vi-

©Biblioteca Nacional de Colombia



( J4.0) 
n. Disueltas dichas porciones se echa el color en 

polvo, y se empapa con las ceras al fuego , batiendo
lo con un palito. La cantidad del color debe ser la 
necesaria para embeberse quasi toda la cera caliente. 

111. Se echa despues la masa colorida, caliente, hir
viendo en el librillo lleno de agua fresca, y asi se pre
paran uno á uno todos los colores para poder trabajar 
con el punzón. 

IV. Se tiene preparada una tabla limpia y lisa, en 
la qual se dis~ña con carbon 6 lapi:t sin imprimadura. 

V. Se hacen fabricar punzones de fierro, ú otro me
tal mas precioso, con punta por la una parte, y por 
la otra llanos y conicos. Estos son los pinceles en este 
genero de pintura. 

VI. Al comenzar el trabajo se tiene un brasero cer
ca con fuego para calentar los punzones, entre Jos 
quales los habrá de grandes , y de pequeños como los 
pinceles. En algunos de ellos, para f\SÍ poderlos mane
jar mejor, he mandado poner un mango de madera en 
medio: esto es, entre la punta y la espatula : en otros 
nada he pue to , y los he hecho hacer largos segun 
]os ví diseñados en las tablas del Et·colano, copiados 
de los originales: en otro he dividido la espatula \ ar
mandola con un mango de madera ) del punzón o de 
la parte puntiaguda del mismo. 

VII. Las ceras se tienen en tantas cajitas como las 
tenían Jos Antiguos, segun Varron: PiCiores (dice) lo
culatas hahent arculas in quihus discolo1·es sunt certe. 

Vlll. La mezcla de los colores simples y las tintas 
la he hecho quasi siempre sobre un pedazo de tabla 
con la espatula caliente, y debiendo ser en mayor can .. 
tidad Jos he reducido en forma de pequeños cilindros: 

_ -otras veces Ja he hecho sobre hoja de lata : est-a ul .. 
tima especie de tablilla se limpia ecbandola al fut:go· 

IX. Teniendo á la mano las ceras y las mezclaS 
preparadas con la punta de la espatula caliente (que 
calenté , pero que no quemé ) se toma una porcion , Y 

lilll .. 
~ . 
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limpiando inmediatamente la punta de la espatu1a en 
un pedazo de lienzo, se cubre ( estendiendo el color 
c~n la misma) el diseüo : uniendo , y esfumando , y 
ahsando el color con la espatula tomando otra si la pri
mera se enf116. El Pintor al principio se halla emba
razado principalmente para contornar; pero en pocos 
d'ias se toma un poco de prátlica, y con la continua
cien se llega á tanta facilidad y presteza, que Séneca 
decia : me admira la celeridad con que el Pintor ha
ciendo un n ·trato pasa de la cera á la tabla, y de la 
tabla á la cera. 

Con este metodo, usando solo quatro colores hice 
tJn quadro en tabJa de medio brazo de alto represen
tando una cm.cada de agua, una laguna, un arbol, un 
pec;cador, montes en distancia, aire, &c. Los co!0res 
fueron: l. albayalde ordinario: n. bermellon ordinario: 
111. tierra amarilla ordinaria: IV. azul de Berlin: quien 
,guste podrá vér en dicha pintura la degradacion de 
Jos colores, su hermosura, y su constancia. Lo pinta
do en esta forma es impenetrable á la humedad. 

Con el mismo metodo tengo bosquejada con todos 
los colores una tabla de dos brazos de altura que con
tiene la copia de un país, g{abado entre las tat;>las del 
Ercolano. Es natural que entre los Griegos hubiese di
versos metodos de trabajar al estilo ó punzón. Relati
vas á este rnetodo del punzon fueron: 

J.• Las tablillas enceradas para hacer pinturas li
neales 6 monogramas entre Jos Griego . De estas tabli
llas preparó una, é hizo con ella el yá citado Señor 
Don Josef Ferrer, con el punzón un paisage: lo pinta
do es semejante á uno de nue;tros colores grabados. 

n.• La tablilla para escribir sobre la cet·a. Se escri
be expedita mente, y se borra con facilidad. Yo me he 
contentado con hacer una para muestra, porque en 
nue~tr~s tiempos es de poca utilidad este metodo de 
escnbu·. Ponese en lugar de lacre un poco de cera co
lorida, y con la espatula caliente se disuelve, y se !e 

aph ... 
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aplica el sello algo hu medo. Finalmente, con las ceras 
y bermellon molido con agua he escrito varias cartas 
con la pluma, haciendo despues sobre el papel y las 

· caftas el encaustico; verificando con los hechos, y dan· 
do con ellos perfeéta inteligencia á quanto Mr. Crusio., 
el Padre Harduino, y otros Autores dicen acerca de 
los sobreescritos imperiales hechos al encaustico con el 
bermellon. Escribese con igual faci\idad que con la tin
ta y el encaustico, se hace 6 pasando 1~ llama de una 
vela por lo escrito , pero sin que llegue , 6 acercan
do las letras al fuego metido en un braserillo; y ul
timamente , á quien desee vér cartas de esta clase se 
las ren·1itiré en respuesta de los colores que me las pida. 

Esta es la interpretacion práB:ica del testimonio de 
Plinio relativo á el primer y mas antiguo genero de en
caustico entre los Griegos al estilo 6 punz6n con cera. 
Su utilidad es mayor que la de nuestro Mosaico para 
el Arte de la Pintura : con el punz6n se mezclan y de
gradan los colores igualmente que con el pincé! ; ope
raciones impraél:icables en el Mosaico. La perpetuidad 
de una pintura hecha á la eacaustica con el punz6n no 
debe ceder :\ la duracion de los Mosaicos si exceptua
mos los incendios. Una tabla pintadé\ con ceras y el pun-. 
z6n ha resistido seis horas expuesta al sol mas fuerte 
sin correrse las ceras , ni hacer mutacion sensible. 

Explicacion de otro ger1ero de encaustico, i11sinuado por 
flinio con las palabras: & in ebore ccestro, · 

id est veruculo. · 

En este genero de encaustico los Griegos antiguos 
no usaron las ceras coloridas, como pensaron Montjo
sieu, y el Conde de Caylus, porque en tal caso habla
ría Plinio impropiamente -del primer encáustico di tin
guiendolo con la palabra cera : pues si en el terc~r ge
nero de encaustico se disuelven las ceras para el uso 
del pincé! , todo está explicado por nuestro Autor á fin 
. d~ 
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de que no se confunda con el primero: luego no baMan
d_o Plinio de las ceras en el segundo genero de encaus
ttco, del qua! tratamos, no es regular suponerlo; sien
do asi que ningun otro Auror antiguo hace mencion 
de . emeJante genero de pintura. Por cuya razon qual
qu¡era cosa que . e haya dtcho acerca de la -cera en el 
segundo encaustico, ha sido sin autoridad ni fundamen· 
to. Lo unico que se puede asegurar es, que se <trabaja 
con el punzón caldeado cabando ó vaciando, y esto es 
lo que s i~nifica la palabra ccestro derivada de Kio que 
significa cabar, y tambien porque no se podia decir sin 
jmpropiedad encaustico sin quemarse. 

Don , Antonio Palomino es el unico Autor que ha 
escrito con exaéthud sobre este encaustico. 

E sta manera de pintar no era tan grosera como la 
pintan los Encyclopedistas de París; pue correspondía 
exaé.l:amente á nuestra miniatura ' siendo iempre por 
natur(fleza pequeñas las tablitas de marfil sobre que se 
praéticaban, aunque e verdad que estt! bellísimo me
todo nG estaba reducido al solo marfil , como lo cree 
prudentemente el Padre Harduino, porque tambien ~e 
hacian en tabinas de madera limpias y lisas, y era del 
modo iguiente. 
- I. Preparabanse hojas de marfil antiguo, al qual 
por su vejéz le habian salido manchas rojas , segun la 
expr sion de los Poetas, y de la Sagrada Escritura, 
que dice: rubicrmdio1·es ebore antiquo, ó alguna vez 
hojas de madera dura y Ji a, la .teñían algu na vez con 
artificio , la su perfici·e con manchas rojas, amarillas ó 
de otros colores, segun el gusto ó la necesidad del 
Artista. 

11. Despues con el punzón hecho de modo que 
pudiese rayar y cabar el mis,no marfil, deljcadam ore 
punteando . e delineaban Jos contornos de las :figuras, 
los qua le<; bien concluidos se rascaba con la e~patula del 
punzón la superficie para descubrir los claro : hasta 
aqui el punzón debia obrar frio, de manera que ca len· 

. . tan. 
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tandolo de pues pudieran hacer las sombras: supuesto 
que el punzón bien caldeado, quemando el marfil ó la 
madera tiñe necesariamente de un negro correspondiea
te á la materia las partes chamuscadas. 

Metodo de pint,ar las paredes á la enr:austica. 

Plinio dice que Ludio en tiempo de Augusto intro
dujo el uso de pintar las paredes , y que substituyó en 
lugar de las gomas , resinas , y betunes de los Grie
gos , la cola mezclada con la cera y con los colores 
en la Pjntura á pincél; invencion que tubo mucho 
aplauso. La cola hecha de las orejas del buey, y de 
sus genitales con cera y yeso produce una especie de 

• estuco, semejante al que se vé en los frescos antig~os y 
en las tablas pintadas del Siglo XI. y Xll. 

Yo despues de muchas tentativas dice, el yá cita .. 
do Don Vicente Requeno , he podido imitar un meto-. 
do semejante al que nos describe Plinio que invent6 Lu
dio , para fundir y mezclarla con la cera , &c. y es co
mo se sigue. 

J. Preparase cola llamada alemana (6 si se quiere la 
hecha de orejas de buey) metiendo\a en agua hasta que 
pierda su natural sequedad y dureza. 

U. De esta cola se toma una porcion y se pone al 
fuego dentro de un puchero , sin añadir mas agua que 
equel1a que la cola haya antes embebido. 

IU. Metese juntamente con la cola cera blanca vir
gen , cuya cantidad deberá pesar la mitad de lo que pe· 
se la cola ya humedecida. 

IV. Mezclanse con un palito , y quaodo están suel
tas y unidas se pone dentro el co1or hecho menudísimo 
polvo, y se vuelve á mezclar el todo: la cantidad del 
color ha de ser tanta que embeba la cara y la cola. 

V. Se deja hervir toda la masa del color: vuelvese 
4 mezclar con la espátula ó palillo , y óespues se echa 
un poco de agua fresca natural dentro del mismo pU' 
cuero y se retira del fuego. pa-
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VI. Para preparar las tintas 6 los colores para pin· 

tar , €S necesario volver á moler en la piedra 6 picar 
en el mortero una porcion de aquella masa colorida 
del puchero. 

VII. Todo lo dem~s se hace del mismo modo que 
quando se pinta á el temple. 

. vm. Concluido el quadro y seco se 'hace el encaUS· 
tico de esta manera: Se mete en • un pucbero vidriado 
y uuevo cera blanca~ ,· sea virgen ó no' lo se'a · ~ •eon un 
poco (muy poco) de aceite. Se disuelve la cera al fue
go y con ella á piocél se cubre todo lo pintado : des
pues de cubierto se toma un braserillo lleno de bra~as, 
y comenzando por arriba se recorre con destreza par
te por parte la cera : de ésta , una parte penetra sin 
descomponer nada los colores ~ parte queda igualmen
te pegada á la superficie , y la mayor parte se derrite 
y gotea por todo el quadro. 

JX. lJltima·mente, quedando igual toda Ja superfi
cie se toman algunas velas de cera encendidas en la 
mano , y acercando la llama con la mano izquierda á 
lo pintado, y estregando los lugares que se calentaron 
con un pañito limpio con la derecha se sac~ el lustre 
á la pintura. 

Quando se aplica la llama de las velas , es necesa
rio llevarlas perpendiculares al suelo 6 derechas ; pa
ra que goteando no caiga la cera sobre el quadro. Si 
se calienta mas de lo debido lo pintado con las velas 
los estriegas quitan el co1or. Este método es aprop6si~ 
to para los quadros en lienzo, madera , adornos de Ar ... 
quiteél:ura, y para los lugares descubiertos en vez de 
el fresco que conocemos. 

En quanto á la pintura de las paredes prosigue di
cho Autor la escuela de Ludio (con cuyo q1étodo pi en• 
so que pintaron los baños , los sepulcros de$cubi~rtos 
en Roma y quasi todas las pinturas de la~ paredes del 
Ercolano) segun se vé en las paredes pintadas pas:-Jos 
antiguos Romanos , usó el dár solo una .mauo ·de cal y 
' T pol ... 
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• polvo de marmol blanco .pintando al seco las pinturas 

tenidas ahora por aJ fresco. En las tablas de las. pintu
ras hecba~ en los sigl<>s remotos , ~ole- se de cubre una 
imprimadma de yeso vulgarme.nte llamado de Dorador 
con cola mezclada ~ segun pienso con cera, de cuya 
mezcla resulta una especie de estuco muy tenáz. 

S~g n Viitr.w.i.o·se puede inferir que se hi~ieron pas
tilla~· Qe.§{ola y ,(Jera Ji -y que ~~ éstas al m<;>ler el color 
se ecj:lase, una porcion para 1\)t:,eparar los colores, pues 
dice que el negro de carbon de vid molido con la cola 
glutine admixto, en el mortero daba un negro nada feo, 
y al mismo tiempo Plinio habl6 de la ·riqra preparada 

. por los Pintores Arquiteét{)s con cola. El modo de dispo
ner dicha pastpla es este. 

1. Ponese á remojo la cola alemana en agua fresca 
hasta que se humedezca , de modo que se pueda conar 
con el dedo: • , , . . ., 

" 1 H. Se echa'p~;te de esta cola dentro Qe uq puche
ro vidriado y nuevo. Aates de esto es men~ster pesar
la y la mitad de lo que peser, se d be echar de cera. 

UI. Se ba de hacer hervir la cera y la cola hasta 
... tanto que mezclandose formen un solo cuerl?o; se qt¡ita 

entonces del fuego y asi que se enfria se vé yá la pa~ti-
Jltl _hecb.a. . , 

. Puede.por último creerse que las bellísimarminia
turas de los manuscritos antiguos ~ cuyos colores tan 
hermosos y frescos se enseñan en las Bibliotecas por co .. 

1 ~a rara , se hiciesen CQQ cola y cera. 
ENEM1GOS (colores): Son los que por su oposicion pro<;;lu-
:. J(:t!O un tono duro y del todo desagradable á la vista. 

El azul y el bermellon son colores de esta especie , que 
no pueden sub.:>istir juntos. 

ENEMISTAD (La): Siempre camina armada, es Sil aditud 
pensativa,, su frente pálida Y cárdena , y sus ojos rrjs
)es Es muy propio de Jos hombres biliosos y ,melancéli· 

" tos el wantener por mucho tiempo la enemi.rt"ad en sy co .. 
razon. Tiene en sus manos dos fle.chas , la una áda ar

u~ 
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riba , y la otra áda abaxo , simbolo de la contrariedad 
de humores entre los Egypcios. 

ENERO : Los Romanos miraban á Juno como la Deidad 
tutelar de Enero , sin embargo de estár este mes con
sagrado á Juno. Representaban le por un Cónsul que 
echa en el brasero deLaltar granos de incienso ·e-n ho
nor de Juno y de los Lares. Quando ponían un gallo 
cerca del altar, era para denotar que el sacrificio se 
babia hecho la mafíélna del dia primero de Enero. ''Este 
''mes, dice Ausonio, está consagrado á Juno: ved como 
"quema el incienso en loS' alt.ares en honor. de los Dio
" ses Lares í este es el principio del año y de los siglos. 
, En este mes los hombres que distingue la .púrpura se 
"escriben en los fastos ó anales. 

Los Cónsules como se sabe , entraban ~n Magistra• 
tura al principio de Enero. 

Tambien ha sido representado este mes baxo 1a 
figura de Juno con dos caras, de las qua1es la una que 
era vieja , significaba el año inmediatamente pasado, y 
la otra que era joven , el año nuevo ó entrante. 

ENJUTos : En Arquiteétura, los quatro triangulos que que .. 
dan fuer4 del circulo , quando se .cín:unscribe- el qua
drado·; y asi se llaman enjutas aquellos triaagtilos mix
tos que quedan á los extremos l;lel arco terminando s1.1 
quadrado. 

ENSOLV.ER : Es en término ae Pintura disminuir 6 dulci .. 
ficar los-grandes claros. Es necesario estender los cla
ros de una pintura por una deg.radacion. casi insen-
sible , y á medida. de com0 se vayan aceroaridu los ex .. 
tremas, ' .- - · ' , . 

~'DABLAMIENTO- : Térm·ino de · Arquiteélura. Es la parte 
del orden sobre el capitél de la columna , que-'se divide 

= -::en ttf"..qltitf~be., renfr-'iso , ~y ~n carnisa: r-::. · :.:r • .:r 
~NT-~tAz#\~o ~ 'Es- uu adorin~ 'cGmpuesto dé ~li~t.et.o& r y de 

ílor-nnes hados los 'unos-cóil-- lds-otros ~ rt}ue- <S'e{ entallan 
:sobre las moldutas y en Jos frisos. · · 

' EN'PU~IASMO d furor Poetito t Esta es tal vez una de a que .. 
-; ·· T ~ llas 
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llas imagenes cuya execucion es mas dificil á la Escul~ 
tura que á la Pintura. Sin embargo de que se vén va
rias estatuas que nos la representan. Es un joven ó por 
mejor decir la Musa de la Poesía con alas , una coro
na de laurél y una pluma en la mano. Est4 en pie, 
tiene en las .manos un libro en. que vá á escribir; su ac
titud es noble, y para servirme de una expresion de 
Petronio, aculas ad arcesse11dos se11sus longius mittit. A 
sus pies se vé la lira de Apolo, atributo ordinario de 
la Poesía. Vease Poesía. 

ENvlDIA ~La Poesía nos ha pintado con lus· colores mas 
· bornibles á la envidia, la mas vergonzosa de todas las 

pasjones. 
Pallor in ore sedet , macies in corpore tato, 
Nusquatn retb ades, livent rubigine dentes, 
Peélora felle vircnt , üngua est suffussa veneno, 

1,( Risus. abest, risi quem visi fecere dolores, 
u Nec fruitur• somno vigilantibus excita curis, 

Sed videt ingratos , intabescitque Videndo, 
Succesus hominum , carpitque & carpitur una 
Supliciumque suum es, &c. Ovid. 

-1 "La amarilléz está pintada sobre su rostro , una eX'· 
»cesiva aridéz la desfigura; u aspeél.o es fer6z , los 

, .,,dientes negros y puercos , el. corazon empapado de 
, hiel , y la lengua cubierta de veneno. Siempre entre
, gada á dest>os inquietos y pesares , jamás se ha reído 
"sino á Ja vi ta de algun d~ astrf. Nunca el sueño cer-

- ,,r6 :sus- parpados. 
,,Se complace en compañia de los ingratos y se afli4 

"ge de todo quanto sucede felíz en el mundq. Se ator ... 
-,.,menta , atormenta i los demás , y acaba por ser ella 

:..· ~misma su mas cruel verdugo. 
Tambien la Pintura ~ esfuerza para darnos ··una 

· déa de este horrendo viQio , .repres~QtandQie con laS 
facciones mas ~esagradables. E~ ua espeetr6 viejo afe"' 
tnioado, con la cabeza cefíida de culebras, los pechoS 
~aidos , los ojos vizcos y hundidos , colo.t cárdeno , Ja~ 

t ~~ 
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manos llenas de serpientes, y una de ellas que la roe 
el seno. 

Alguna ve2 ponen á su lado una hidra de ~iete 
cabezas. Segun ~a fábula , qua.ndo cortaban una cabeza 
á este monstruo, al instante le nacía otra. La envidia 
es igualmente un monstruo que el merito mas brillante 
no lo puede ahogar. 

Representanla tambien despedazando ua corazon 
entre sus manos , con un perro á su lado. 

Eow : Los Antiguos lo miraban como el Dios de los vien ... 
tos. Quando Ulises se salvó en los estados de Eolo , es
te Djos le hizo buena acogida , y le regaló varias pie
les en dosde estaban encerrados los vientos. Los com
pañeros -dt: Ulises no pudiendo contener su curiosidad, 
abrieron las pieles de donde los vientos se escaparon 
al momento y levantaron una tempestad terrible. Ea
lo podía ser un Príncipe eot.regado á la Astronomía, y 

.. -que lo consultaban sobre h1 navcgacion. 
Distinguen á Eolo por el cetro que tiene en su ma

no , simbolo de su poder absoluto • 
.............. Vasto Rex ./Eolus antro. 

Luélantes ventas tempestatesque sonoras 
ilmperio premit , ac vinclis &. carcere frrenas. 
Illi indign.antes , magno cum murmure • montis 
Circum claustra frtlmunt celsa , sedet JEolus arce • 
.Sceptra teoens , mollisque animo : & temperas iras. 

Virr;. 
~'En una caverna v:asta y profunda tiene Eolo to

,dos sus vientos encadenados : las montañas que los 
,_,encierran resuenan á Jo lejos con sus bramidos. Este 
, Dios sentado e o la cumbre de la mas elevada de a que~ 
, llas montañas y con cetro en la mano, manda á los 
,., vientos y se opone á sus esfuerzos. 

EPIGRAMAs: Representan las por un satiro cargado de fle~ 
chas , y que sonriendose las prueba s.i están bastante 
agudas. Vease Poema satírico. 

EQUII>a» : l.a b"lanza es su símbolo ordinario. Las me-. 
. d~ 
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dallas Romanas la representan con este atributo. Vir
gilio para alabar la equidad de Augusto , dijo á este 
Príncipe que en muriendo iría á ocupar el signo de la 
balanza. Vease Balanza. 

En una medalla de Galba , la equidad tiene su ba
lanza en la mano derecha , y una pica en la izquierda. 

En otra de Severo tiene el cuerno de la abundancia 
y una lanza ; y en otras varias de ViteUo y Vespa
siano , le han dado una vara de medir. 

EQUINO : Adorno de Arqtliteél:ura. Es una moldura con
vexa que tambien se llama ovalo. Este término que en 
su etimología significa punzante como las espinas , fue 
dado á una corteza de castaña abierta , entallada en 
un quarto de circulo , y en medio del qual se represen .. 
ta el ovalo ó el huevo. 

ERATO : Nombre propio de una de las nueve Musas que 
preside la Poesía Lyrica. 

Es una a in fa joven viva y lozana coronada de mir
to y de rosas, tiene en la mano izquierda una lyra, y 
en la derecha un arco de violín. Atribuyesele la inven .. 
cion de la lyra, y del laúd. 

Regularmente ponen á su lado un Cupido alado, 
cargado de un arco y una aljava , porque es tambien 
la Musa que invocan los Poetas en las Poesías amorosas 
6 heroicas. · 

El mirco y las rosas le están particularmente consa· 
gradas. 

ERROR : Esta figura es facil de distinguir por ]a henda 
que tiene sobre los ojos. Si la representan joven • es pa
ra denotar que el error acompaña ordinariamente á la 
juventud. 

ERuorctoN : Es una ñgura cuyo ayre de rostro es severo: 
tiene un libro en una mano, y en la otra una varilla 
símbolo de la autoridad que exerce y del .derecho qu~ 
tiene de examinar las obras ' corregirlas ' é interpre-
ta:Ias. A su lad_? hay rollos d_e _rap~l é imagenes· de 
D1oses que ensenan .ser la erudtcwn a quien pertenece 

el 
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el conocimiento de la fábula. Vense tambien á sus pies 
baxos relieves , in3cripciones , varios geroglificos, y 
cuernos llenos de monedas antiguas , de medallas, &c. 
porque el conocimiento de todas estas cosas hacen 
parte de la erudicion, y sirve para esclarecer la His
toria. 

EsnATIMIENTO: Término de Pintura. Es la sombra que 
causa un cuerpo en otro mediante la luz. 

EsBozo: En Pintura es el bosquejo y primera delinea
cion , que no está perfilada , ni acabada perfettamente. 

EscENA: Término que significa la decoracion del teatro. 
Entre los antiguos la escena era una graode fachada 
de piedras , adornada de tres ordenes de Arquiteétura, 
con diferentes perspeétivas pintadas y movibles, que 
representaban las decoraciones segun el genero de 
poema que se babia de executar , consi tian éstas en 
palados para la tragedia , casas y calles para la co-
media , y selvas para las pastorelas. De estas decora
ciones las habia que se volvian 6 mudaban sobre un 
quicio , y otras que corrían puestas en bastidores co
mo las que ahora se vén en los teatros. El tablado un 
poco inclinado sobre el qua! los A lores declamaban, 
se llamaba Pt·oscena ., y e\ interior del teatro en donde 
se vestian Parascena. Vease Teatro. 

l!:scLAVITUD (La): Tiene los pies descalzos y un yugo so
bre las espaldas. 

Los ~riegos y losRomanos la representaron flaca, 
mal vestida, la cabeza rasa, y marcado el rostro, se
ñales de la esclavitud. 

EscociA : Término de Arquiteétura que significa obscuri .. 
dad. Los toros ordinariamente dejan intervalos esca
b~dos en redondo , y á estos intervalos llaman esco
':1as. ~e las dos escocias que tiene la basa Corin
tia , la Inferior es la mayor ~ y la menor la superior. 

EscoNCE : Esquinazo, rincon , punta que hace la sala ea 
alguno de los ángulos , 1o que tambien se dice de otra 
~ual<¡uiera obra ó parage que hace esquinazo. 

Es-
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E3cortzo :Término de Pintura, es una degradacion de 

longitud , reduciendola á mas ó menos breve espacio, 
segun es mas 6 menos el escorzo en los cuerpos irre
gulares, globosos ó tuberosos, que no constan de li
neas reétas, ni superficies planas , como el ho;nbre, 
animales y cosas semejantes : porque lo que en estos 
se llama esco1'ZO , en los cuerpos reé1ilineo y planos se 
llama perspeétiva ; siendo asi que no solo lo es lo uno y 
lo otro , sino todo quanto se pinta , y se comprenda ba
xo la seccion de la Piramide visual. 

EsCt:i'DO : Arma defensiva de que se servian los antiguos 
para cubrir el cuerpo de los golpes del enemigo. A Mar
te y .Belona los representan ordimtriamente con escudo 
en la mano. V ease Marte , Be lona. 

Casi siempre en las medallas Romanas explican lo! 
votos públicos hechos á los Dioses por la salud del 
Príncipe. Llamanse estos escudos c{ypei votivi , escu
dos votivos. Colgabanlos en los altares 6 en las colum· 
nas de los Templos. Uo escudo aliado de la cabeza del 
Príncipe, denota que lo miraban como á defensor y 
proteétor de sus vasallos. En una medalla de Antonino 
se vén dos grandes escudos para indicar que este Prín
cipe tenia en sus manos la suerte del Imperio. Esto alu
día á la Ancilia 6 al escudo sagrado que se decia era 
~1viado del Cielo en el reynado de N urna Pompilio, y 
de cuya conservacion pendía la grandeza de Roma. 
Vease Ancilia. 

EscuELA: Valense de este términio alguna vez para signi
ficar la clase 6 la série de Pintores que se hicieron cé
lebres en un país. Varias son las escuelas que se pue
den caraéterizar por los talentos que han poseído , á 
saber, la Escuela Florentina , la Romana, Lombar
da , Veneciana , Alemana , y Flamenca. Veanse estas 
palabras. . 

Sirvense alguna vez de la palabra Escuela para se .. 
ña1ar los discipulos de un gran Pintor. En este seQtido 
se dice : la escuela de Rafa él, del Ticiano, &c. 
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EscuLAPio : Medico antiguo que vivia antes de la toma 

de Troya , y que fue adorado como el Dios de la Me
dicina, por razon de su grande conocimiento de los 
simples. 

Era hijo de Apolo , segun la fábula , y de la Nin
fa Coronis. 

Sus estatuas le representan con una serpiente en la 
mano que se enrosca en su brazo , y en la otra un bas
tan , porque es el apoyo y auxilio de los enfermos. 

El gallo le estaba particularmente consagrado : po
nen uno á su lado para denotar la vigilancia que debe 
tener el Medico. 

Le representan tarnbien coronado de laurél , y cer
ca de sí algunos perros , porque creían que habia sido 
expuesto, y que una perra lo babia criado. 

En Epidauro ~ lugar de su nacimiento , era en don
de tenia mas veneracion. Tambien en Roma lo venera
ban baxo la figura de una serpiente. 

En un medallon de P. Licinio Valeriana , se vé un 
Esculapio sentado, semejante á un Júpiter, pero con 
un atributo singular. En la mano derecha presenta una 
patera á una serpiente que tiene delante , y con la 
otra está apoyado sobre una maza como Hércules. Vea
se Serpiente. 

EscuLPIR : Labrar y formar una efigie 6 imagen ; y ha
cer otras obras de talla en madera , marmol , &c. y 
aunque tambien se entalla en bronce y otros metales, 
y se forman efigies y otras cosas, propiamente oo se es· 
ct.:lpen,sino se cin~elan y abren con el buril , ó se vacían 
en moldes, y despues se perfeccionan con el buril. 

EscuLTURA (La): Es un Arte que por medio del diseño 
y de la materia sólida , imita los objetos palpables de 
1~ naturaleza. Es dificil y aun poco importante el ave
nguar la epoca del origen de esta bella Arte ; pierde
se en los siglo~ mas remotos , y la sola reflexion que 
se puede hacer es , que en generql todas las Ades de 
imitacion comQ la Pintura , Atquiteétura , Esculcu-

V ra, 
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ra , &c. tienen origen muy antiguo , y aun desconoci
do; porque siendo muy sens1bles , dt'bieron costar me
nos á la invencion. Comenzaron los Escul tores á tra
bajar Cún tierra y con cera , mater ias flexibles y mas 
faciles de manejar que la madera y la pi~::dra. Poco tar
daron en hacer estatuas de los arboles , cuya madera 
es incorruptible, como el limon, el ciprés, la palma, 
el olivo , el t!bano, &c. En fin , emplearon los meta .. 
les, el marfll y las piedras mas duras, y sobre todo 
vino á ser el marmol la materia mas preciosa y mas es
timada para las obras de Escultura. 

Los Egypcios fueron los que honraron y distinguie
ron mas e te Arte. Aquella nacion tenia mucho ¡inge
nio para explicar su reconocimiento y conservar la 
memoria de Jos Reyes su ' bienhechores. Con esta mira 
h:vaotó en sus principios do'\ estatuas colosales , la una 
á Méeris , y la otra á la Reyna su esposa. Los Escul
lüres Egypcios sobresalían princip ltnente en la exac
titud de la-; proporciont'. ; la'> varias partes de una esta
tua se trabajaban por dJft!n.!nt s Attisras, y estas par
tes en su rt:union componían un todo perf~éto. 

La Escultura no fue ignorada de Jos J:,raelitas , co
mo lo aseguran varios lng<He de la Sagrada E~crit ura. 
Dios quiso ser honrado por medio de la Escultura en 
1a ceostruccion del Arca de la Alianza , dirigiendo en 
cierto modo por 'iÍ mismu la obra , y form6 un oficial 
digno de trabnJa r para él. Exod. 3 r. 

Lo'l Hi:"J toriadores Grie~os quisieron apropiar á su 
país el na imi.::hLo de lil E->cultura, atribuyendo su in
venclon al amor. Un élll1ante admirada al vér el retra
to de su amado , trazado en la pareJ por la omhra 
que hacia una lampara. ~iguió xa-:1amente sus perfi .. 
]es ; ved ahí, dicen, el origen de la PinttJra y de la Es .. 
cultura. S~a lo que fu ere , lo cierto es que la E~cu l m-

. ra fue muy to ca .en la G1 ecia en sus pr1ncipio. ; pero 
habiéndo ,Dt'dalo pa•ado á E:gypto y hecho allá una lar

•ga m' .. msion , se J2t!rfcccion6 en este Arte , y formó 3 
su 
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su vuelta disctpulos que se hicieron admirar del Pue-
blo, cuyo gusto todavía no estaba ilustrado, pe r las 
obras maestras que Phidias , Miton, Lisipo, &c. h icie
ron vér despues , y que aun son apetecidas por razon 
de lo bien imitada que se vé en e llas la naturaleza, 
por lo verdadero de sus expresiones , y por b corree
cían de su diseño. Subordinados los Griegos á los Ro
manos degeneraron insensiblemente , y las Artt:s ene· 
miga de la sujecion los abandonaron. La Escultura hi· 
zo pocos progre os en Roma ; su mejor tiempo , co
mo el de todas las Artes , fue el del Emperador Au
gusto. Decayó en el de Tiberio , Cayo , y Claudia , y 
volvió á su ser en el Reynado de Nerón ; pero tenia es
te Emperador un gu~to por las estawas colosales , que 
perjudicó mas á la Escultura, que si la hubi~ra olvida
do enteramente. 

La E cultura y la Pintura son dos hermanas insepa
rable~. Sujetas á unas mismas reglas. solo se diferencian 
en Jos materiales de que usan para llegar al fin qne se 
proponen, Nada hay en el univer o que no lo puedan 
imicar estas Artes; y pueden á m.1s dár cuerpo á los 
entes morale • Exponen á nuestra vista los my terios 
mas secretos de los templos ; dáo á luz la~ pasi >Des que 
observaron en lo interior de los Palacios : levantan 
monumentos á la virwJ , y coa agran Jos Heroes á la 
inmortalidad. La E~cultura y la Pintura deben pues 
recorrer los anales del M un do; allí es en donde su la
lento se inflama en la r~laciun dt: las grandeo; viru:des 
y acciones maravillosas , de allí es donde deben ~acar 
los asuntos que quit'ren tratar. E<>ta e leccion q11e lla
man i11vencion Poetica, depende del talento ó in gen io, 
)'.no de regla alguna ; lo que no uceJe á la in ven ion 
pmtoresca , que consiste, una vez hecha la ekccion del 
asunto, en ordenar la pintura dt:l modu mas propio 
para producir el efeél:o que se espera,eo colocar cada ob· 
jeto en el lug~r que le corresponde, y en darle toda la 
fuerza y gracta que cabe. 

V~ De-
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Debec;e preferir para el objeto principal el centro 

de la obra , porque es el punto en donde mas se fija la 
vista: lo-; demá objetos deberán colocar e en distan~ 
cías mas 6 menos grandes, segun concurren mas Ó 
menos inmediatamente á la accion que represenra. 

Siendo un solo imtante lo que el Pintor vá á re'"' 
presentar , es preciso que las partes accesoria d 1 qua~ 
dro concurran á la accion que representa , y suplan 
en algun modo todo lo que precede ó sigue á este ins ... 
tante. Para componer bien un quadro, no ba tala con
Cllrrencia de varios miembros que se contrastan con 
arte. Verdad es que la naturaleza se une y e contras: 
ta ; pero hay pasiones que no se sujetan á esta ley ; st 
los gustos y la ternura rc:une á lo hombres, los re
mordimientos , el horror , la desesperaciou , y el e!>
panto los dispersa. 

Para dár á luz estos objetos de un trozo de mar ... 
mol , ó para ¡razados ~obre la tela , el E scultor y el 
.Pintor d ben antes señ01lar los comernos; esta es la 
parte del diseño que imita por medio de las lineas la 
forma de cada objeto. Estas lineas deben presenla r Ja 
conformidad que hay entre el todo y las partes , y laS 
relaciones que éstas tienen entre sí. De los mooumen .. 
tos que los Griegos nos dejaron es de donde deben 
tomar Jos Artistas aquellas figuras grandes y puras; 
aquellos contornos expresados sin nada de exageracioo, 
aquellas proporciones que presenta la naturaleza. La 
figura encera iguala ocho veces lo largo de la cabeza; 
los brazos extendidos tienen igual largo al del uerpo, 
y asi las demás partes: pero pocos Escultores y Pinto"' 
res se sujetan exaétamente á estas proporciones: en 
efeél:o , su uso frlq y floxo conviene poco á unas 
Artes que piden mucho entusiasmo. No obsrante es 
preciso que tengan los Artistas conocimiento reflex1 .. 
vo de e tas medidas , y que las hayan estudiado quan" 
do comenzaron á dibujar. El medio para que sea rea! .. 
mente util el estudio de las. medidas, es el fundarlo pr• ... 

we-" 
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meran'lente en el conocimic:nro del esqueleto y su mus
culacioo. 

Las leyes de proporcion que sigue la naturaleza en 
l~s dimensiones del cuerpo y de los mjembros , se con
tw.tlen en la extencion que ella permite , y están es
pecificadas t:n los acrecimiemos limitados , que canee .. 
de á las partes sólidas, el que la naturaieza no se ml168-
tre uniforme en las proporciones del cuerpo humano, 
variaodolos principalmente por los diferentes caraél:é
re<~ propios á cada edad. La infancia en quanto á las 
proporciones del cuerpo , no es dimjul1tivo 'exaélo de 
la edades subseqüentes : si se tratase pues, para re
presentar á un niño , de disminuir la talla de un hom
bre ; solo representaría un hombre pequeño. La cabe
za, v.g. en la infancia, es mucho mas gt uesa que en la.5 
<iemás edades , con proporcion á las d~más partes. A 
los tres años , cinco medida de cabeza igt¡alao al de 
todo el cuerpo. La propordon de iete cabezas y me
dia corresponde á un joven en la flor de su eoact, qua n
do su educacion afeminada no le ha permitido desple-

~ gar enteramente sus resotles , por medio de las faLigas 
y exercicios violento~ La proporcion de ocho cabezas 
para la figura entera, es propia para répresertar la 
estatura de un joven en la: fuerza de su edad , y en el 
exercicio de las armas. La edad v iríl se caraéteriza por 
una dimension menos prolongada. E sla pequeña dimi 
nucion es P'fOpia para hacer sentir la consi tencia , y 
por decirlo a~i , el asiento que d jan tomar á los hom
bres de esta edad sus movimientos mas_ reflexivos y 
menos impetuosos. La cercauia de la vejéz debe dár 
.tambien un caráél.er mas quadrado que denota la pesa
déz de las partes sólidas. 

La diferencia de sexo causa tambien variedad en las 
proporciol.les además de la altura total que es menos en las 
mugeres: é~tas tienen el cuello mas largo, los m u los m:1s 
cortos,la e~paldas y el seno mas eocogido,lascaderas mas 
auchas,el btazo mas gordo, las piern.as mas fuertes,los pies 

mas 
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mas estrechos : sus musculos m:1s aparentes , hacen los 
contornos mas iguales, mas fluidos , y los movimit!ows 
ma dulces. La edad y el sexo no tienen el derecho ex 4 

elusivo de caraéterizar las proporciones del cuerpo hu
mano. La clase , la condicion , la fortuna , rl clima y el 
temperamento contribuyen para cau ar la .:iiferencia 
que se observa en el desembarazo y soltura de las pro
porciones. Estas solo son relativas al cuerpo quando 
está quieto : el movimit!nto le causa variaciones muy 
distintas y muy aparentes : ua miembro extendido ex
perimenta , v. g. ciena acrescencia; notando e muchas 
de estas irregularidades en las acciones de composi
cion, de decaymiento , de extemion , de intiexion , de 
contraccion, y de encogimiento. El conjunto de una 
figura es la union de las partes proporcionadas que 
son necesarias para su composicion : hay figuras ani
madas , á las quales naturaleza les negó la conformi
dad. Los miembros desproporciooados y desigueiles, es
tán unidos de un modo que choca por poco conforme 
con el orden general , y que se resi te á las funciones 
mas ordinarias. Generalmente el conjunto ma perfec
to es el de los hombres y las mugeres , cuyos cuerpos 
bien proporcionados no hao experimentad ninguna 
incomodidad habitual, cuyos miembros se hao desem
barazado y fortificado por un exercicio moderado , y 
cuyas perfecciones corporales no se corrompieron por 
los vicios, por las pasiones violentas , ó por las afec
taciones ridiculas de la fantasía y los desvaríos del es .. 

1 • 

plCitU. 
El Artista no debe ablndonar el conocimiento de 

la Anatomía en el estudio de e~ta parte de su arte. Prin
cipalmente influyen sobre el conjunto las apariencias de 
los musculos y su union con los huesos. Los huesos es
tablecen por cada parte proporciones siempre varia
bles : los musculos y Jos tendones que mueven Jos hue
sos los unos sobre lo otros, causan variedad en las for
mas por la binchazon que la contraccion donde ellos en-

tra!\ 
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tran qu1ndo obran, produce en su parte mas gruesa, 
lo que dá exteriorm~nte á los mit:mbros apariencias di
ferentes: de este mLdo estas apariencias son fijas en 
cada accion , en cada aélitud, y por consiguiente nada 
hay arbitrado en 1as formas que se les debe dár. 

Fu~ra de e te conjunto de ada figura, hay una 
union genera l, que e-; necesaria para llegar á la perfec
cion de un quaJ1 o. Llama 'le el conjunto, y consi,te en 
la corr~spondencia proporcional de todas sus partes, 
que es el reosultado del todo de cada una de la') parres de 
la Pintura ó de la Escultura, que contribuyen á la pro
duccion de un quadro; del conjunto de cornposit:ion, v.g. 
que es mas ó me: nos perfeéto, segun el m~s ó menos des
empeño del Arti ta en el arreglo de los grupos vero ~ i • 
miles, las aétitudes justas, las costum res, y los u .os 
conformes á los tiempos y á Jos lugarec;, lo ro¡Ja~es 
naturales, y ha ta los accesorios bien escogidos y bien 
dispuestos: del cm~jrmto de i11terés que resulta de la par
te que toma cada uno de los que participan de un 
suceso, &c. 

Formado una vez el conjunto dP. la figura, resulta 
un cuerpo suj to á las Leyes de la natura leza; si este 
cuerpo ó figura está animada 1 posee un principio jnte
rior y movimiento, que se combinan con aquel 'os que 
le son e.straño . Toda e. pecie de cuerp , cuyas extre
midades no e táo equilibradac; con su centro, necesaria
mente debe caer y precip:tarse: si lo e tán, la figura 
está en equilibrio. El simple equilibrio e, aquel que se 
nota en el i;]ombre que está dert·cho S<;bre sus pies y 
quieto. El equilibrio compue. toes el que se nota en un 
h<,rr.bre que mantiene en diversas aétitudes un peso es
traño. De estas definicione" resulta que el equilibrio de 
una figura es el re~ultaoo de los medio.; que emplea pa
ra su\tt:?erse , yá sea en el mo~imiento, 6 yá sea en 
una aétu nd dt> sosiego. El Aru ta que represent~ una 
figura , olo puede á la verdad producir una imageQ 
inmobll del hombre que imita; aunque sí puede esco-

ger 
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ger esta imitacion en la succesion de varim momentos 
de las acciones mas vivac;; y animad s, asi tambien co
mo en las del mas perfeéto reposo ; porque se puede 
considerar la accion dí:! uoa figura, como el re. ultado 
de un número infinito de attitudes, de las qu 1les tiene 
cada una un instante de estabilidad. Una accion, por 
viva que sea, debe considerarse como una conseqüen
cia de combinaciones en las partes de una figura, en 
que cada una tubo un instante de duracion, y que cada 
una de estas combinaciones es propia para representar
se. Por ley que la naturaleza impone á los cuerpos mo
vibles, la figura en accion debe pa ar alternativamente 
y continuamente del equilibrio, que consi te ea la igual-

. dad del peso de sus parte equilibradas y quietas sobre 
un centro, á la cesacion de e te equilibrio , es decir , i 
la desigualdad del contra-peso. El movimiento nace de 
la quiebra del perfeét:o equilibrio; y el reposo viene 
del restablecimiento de este equilibrio. El movimiento 
será tanto mas fuerte, ma pronto , y mas violento, 
quanto la figura, cuyo peso está igualmente dividido 
de cada lado de la linea que la mantiene, quita mas de 
uno de estos lados para aplicarlo al otro; y esto con 
una grande precipitacion. Quando queremos fijarnos. 
se dispone nuestro cuerpo para inclinarse ácia el punto 
donde descansa su peso; un lado mas cargado le fati
ga, y parece que lo abruma; siente.~e un contraste: 
queda desigual la figura hasta estár del todo á plomo. 

La hermosura consi5te en una colocacion perfeaa 
relativa á los movimientos que son mas propios; la gra
cia consiste en la conformidad de estos movimientos 
con los del alma. El arte de vestir es tambien parte 
esencial en el Pintor , y en el Escultor: es preciso que 
los ropages sean acomodados ~1 asunto, y que la for
ma de los pliegues haga senstble la desaudéz por cn
(;ima de los vestidos. 

La expresion en Pintura y en Escultura , es una re
. presentacion ó caraél:er que distingue un objeto, sU 

efec'" 
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efeéto es h<tcer nacer igual afeéto en el que vé la imi
tacion, al que tenia el Arti~ta qllañdo la representó. 
La expresion se extiende de ·de los objetos mas simples 
ha ta los mas complicados; d~ los cuerpos menos capa~ 
ces de accion ha ta los mas animados ; en fin, de la 
materia al espíritu. El arbol que traspa a las nubes ad
mira por su elevacion ; a'ii como una selva entera por 
la espesura de su sombra , y por la magestad de los 
arboles que la componen. 

Un gran peñasco por su elevada altura parece ame
naza tal vez al Cielo y á la tierra , donde vá á desga
jarse desde lo alto de la montaña. En un quadro pue
de darse á entender el e panto que causa ; y su peso 
fuera de equilibrio hará temblar todo· quánto se halle 
expuesto á u fune to golpe. En fin , el hombre por sí 
solo dá á entender claramente los movimientos con que 
parece está agitada u alma; e">tos movimientos pro
ducen en sus miembros mu culos, aétitude , accio
nes, color, y facciones : y de este modo , por la facul
t ad de entir , y de distinguir toqas e~tas cosas, se vie
ne en conocimiento de las pas1ones. 

Son pocos los que hablan de Pintura 6 Escultura 
que no confundan la palabra expresion, con la de pa
sian; sin embargo de que exprcsll)n e .. un término ge
neral que significa la rept esentacion de un objeto se
gun el caraéter de su naturaleza,¡ el movimiento que 
quiere d<.~rle e l Arti~ta para la mejor armonía 6 propie
dad de su obra: y la pasion, sea en Pintura 6 E-;culcu
ra, es un movimiento del cuerpo acompañado de cier
ta facciones en el rq tro que indican una agitaciun del 
alma. Y asi toda p. ion es una expre iún : peto toda 
expresion no es una pa ion: infiri entlose de aqui, que no 
hay objetú que oó tenga su expre ion. 

Dár demo ·rrac10ocs partiwlarcs de la<; pa~iones del 
alma qut~ put:dap ser de grande utilidad para el Arte, 
lo ha llo ll~po ible , y e un creo haría muy poco al c:Lo 
que estubJesen c..letermiuada'l por reglas, pue t::stabJeci-

X dos 
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dos ciertos señales 6 caraéléres fijos que obligasen á los 
A rti tas á seguirlos como reglas esenciales para repre~ 
sentarlas, sería quitar á estas Artes aquella excelente 
variedad de expresion, que solo tiene por principio á 
la diversidad de imaginaciones, cuyo número es infi
nito, y tan nuevas sus producciones como varios los 
pensamientos de los hombres. Una misma pasion pue
de explicarse de varias maneras, y todas ventajosas, 
que darán mas 6 menes gusto , segun el mas 6 menos 
talento del Artista que las represente, y de Jos espec
tadores que las observen. 

Hay en las pasiones dos especies de movimientos; 
los unos vivos y violentos, los otros dulces y mode
rados. Quintiliano llama patéticos á los primeros, y á 
los seg11ndos morales. Los patéticos mandan , los mora
les persuaden; los unos causan disturbios, y agitan fuer
temente los corazones, los otros insinl'1an la calma en 
el espíritu; y todo~ necesitan mucho talento de parte 
del Artista para explicarlos bien. 

Fundase el patético sobre las pasiones mas violen
tas, como el aborrecimiento, la cólera, la envidia, &c. 
El moral inspira la dulzura, la ternura , la humani
dad. El primero reina en Jos combates , y en las ac
ciones imprevistas y momentaneas; el ultimo en las 
conversaciones. El uno y el otro requieren mucha 
gracia y armonía en las figuras introducidas en la 
escena. 

El saber c6mo estos movimientos del corazon for4 

man las señales del rostro que los representan á nuestra 
vista es cosa muy dificil, y al Artista le basta saber 
que las pasiones son unos movimientos de nuestra alma 
que se d~xa llevar de ciertos i~~u.lsos á vista de algun 
objeto, s1n atender al orden y JUICIO de la razon. Este 
objeto debe considerarlo el Artista con mucha ateocion, 
y representandoselo una y otra vez, consultar á sí mis
mo lo que haria naturalmente sorprendido de la mis
ma pasion. Aún es necesario hacer mas: es preciso po-

net-
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nerse en lugar de la persona apasionada, aca1orar su 
imaginacion, ó moderarla segun el grado de vivacidad 
ó du lzura que exige la pasion despues de haberla pene
trado y sentido bien: el espejo puede contribuir mu
cho para esto, ó una persona que instruida del asun
to quiera servir de modélo. 

Aunque las pasiones del alma se expresen del me
jor modo en los accidentes del rostro, requieren estos 
casi siempre que los acompañen otras partes del cuer
po. Porque si en los asuntos que piden la expresion de 
alguna parte esencial, no se mueve al espeélador mas 
que ligeramente, solo se le inspirará una frialdad en
fado a: en lugar que moviendole bien tendría grande 

- complacencia. 
Todas las partes del cuerpo juntas no contribuyen 

tanto para la expre ion de las pasiones, como la cabe
za por sí sola. Las demás parte separadamente solo 
pueden explicar ciertas pasiones; pero la cabeza las ex
plica todas. Hay algunas, no obstante, que le son mas 
peculiares: como la humildad, quando está baxa; la 
arrogancia, quando está levantada; la languidéz, quan
do moviendose se dexa caer sobre la espalda ; la ob~ti
oacion, con un cierto tooo agrio y barba ro, quando es
tá derecha , fija, y suspensa enLre las dos espalda ; y 
otras cuyas señales .que no pueden explicarse con la fa
cilldad que decirse , como el pudór , la admiracion 
la indigoncion. y la duda. ' 

Con la cabeza expresam~s mejor nuestras súplicas, 
amenazas, dulzura, alta nena, amor, od :o, alegria, 
tri teza, humildad~ &c. En ñn, basta vér la cara pJra 
entender con medJa palabra; lo colorado y lo pálido 
nos hablan del mismo modo que la mezcla de los dos. 

No hay parte del cuerpo que no contribuya para 
'• decla.rar Jo que el corazoo siente: pero sobre todas, 

los OJOS que son, como Ciceron ?ice, las ventanas por 
donde se ~so m~ el alma: las pas1ones que explican con 
mas part1culandad son, gusto, languidéz, menosprecio, 

X2 se-

©Biblioteca Nacional de Colombia



'(1 '6 .. () 
severídU'd, dulzura , la .admiracLoh y la c61era: la a1e~ 
gria y la tristeza podian tambien ser de este nú,nero, 
si no proviniesen parti u .umente de las cejas y de la 
boca; y aunque estas dos uiLtmaos partes se unen mas 
para explicar estas dos pasiones , con todo, si el Anís· 
ta las sabe juntar con el lenguage de lo ojos, compon
ctrá una arman~ maravillosa p ra todas las pasiones 
del alma. 

Como la naríz no tiene pasion que le sea propia, so
lo presta su auxilio á las demás partes del cuerpo, le
vantando sus ventanas, indicando de J igual modo la 
alegria que la tristeza. Parece, no ob tante, que el des
precio le haga levan.tar la punta y ensanchar las venta
nas, inclinando para arriba el labio superior ácia el ex
tremo de la boca. Lo Antiguos hicieron de la naríz el 
centro de la burla. Eum sttbdolte irfisioni dicavc:rr nt, 
dixo Plinio. Colocaron tambren la c6Jera: Jee~e en Per
sio, disce: sed ira cadat naso, rt1gosaque samm. Aunque 
yo creo que b naríz es el centro de la cólera en los 
animales mas bien que en los hombres , y que solo al 
Dios Pan, que tiene mucho de bestia, le sienta bien el 
arrugar su naríz en. la cólera, asi como los demás an i
males , y que Phylo trato nos lo repre enta, quando. Jo 
insultaban las Ninfas que lo habian atado. 

El movimiento de Jos labios debe ser mediano en el 
discurso , porque mas se habla con la lengua, que con 
los labios: y abrirle mucho la boca á una figura, solo 
ha de ser para explicar una pas.ion violenta. 

Por lo que toca á las manos, deben ób~dicer ~la ca
beza, y servir le en algun modo de armas, y de au;(i
lio : sin ellas la accion es débil y casi muerta : sus mo
vimientos, que son quasi infinüos, componen un sin nú
mero de expresiones. Por .e11as•.de earnos , e peramos, 
prometemos, llt:tmamos , despedimos; y son tambien 
los instrumenta.s de nuestras amenazas, de nuestras. sú
plicas , del horror que manifestamos por las cosas , ó 
de las alabanzas que hacemos de ellas. Tambien por 

ellas 
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ellas aprobamoc;' iehusamo.~ , tememoS', pregnntamos. 
mostramos nuestra alegria, y nuestra trist\!za , nucs.rr· s 
duda·, mleo;tro~ pes:1.res, dolores y admiraciones. Y por 
ultimo puede decirse , yá que las manos son la lengua 
de los mudos, que no contribuyen poco para hablar ua 
lenguage comtm á toda las naciones del mundo, qué 
es el de la Pintura y de la E cultura. 

EscuLTURI\. Facil es distinguir la imagen simbolica de la 
Escultura por el martillo y cincél que tiene en sus ma
nos. A sn rededor están el Apolo, el Tronco ó Torso 
de Belvecler, el Laoconte, &c. por ser los monumentos 
que imitan con mas perfeccion á la naturaleza. 

Tambien le dán por arributo otras estatuas anti
guas y puestas sobre un rico tapíz, para denotar que 
la Escultura solo puede florecer en un reyno opulento. 

Tambien se representa la Escultura por algunos ge
nios, de los quales el uno tiene un compás en la ;na
no midiendo con él un busto 1 y el ocro trabaja para 
amoldar una cabeza. 

EsFINGE : Adorno de Arquiteélma; es un monstn1o ima
ginario, que tiene la cabeza, manos y pecho de una jo
ven, y el cuerpo de leon: los Arquiteélos lo emplean 
para la decoracion de los pa~amanos de las escaleras, 

· gradas, &c. Lo Antiguos colocaban loi Esfinges de
Jan te de los Templo , obre las puerta", cer ·a de los 
sepulcros, y en lo Jugares dedicados para estos mons
truos por una práéli a uper. ticiosa. 

Entre lo Egypcio<> ~::ra el E finge el tipo 6 <'arac
ter que empleaban para denotar el tiempo de la inun
dacion del Nilo, que duraba comunmente todo el tiem
po que gastaba el Sol para recorrer los signos de Leo 
y Virgo, explicados por aquella figura misteriosa~ 

Los Poetac; hablan del Esfinge como de un mons
t truo con cara de muger , a as de tJajaro, garras de 
J le_on? Y el recao dt.!l cuerpo parecido al de un pei'ro. 

FtngJ~ron que Juno irrirada conrra los Thebanos, por
ql\e Alemena dió oídos á Júpiter, envió aquel monstruo 

so-
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sobre el monte Citheron , en donde devoraba á los que 
no explicaban el enigma que los proponia. 

Augusto tenia un Esfingt! en su sello, queriendo 
dár á entender por aquel geroglifico, que los secretos 
de los Principes deben~ser inviolables. 

EsMALTE (Pintura al): E ·. ta clase de Pintura es tan anti
gua, que la usaron y á los Toscanos en tiempo de Por
sena. Estubo mucho tiempo olvidado, y fue renova
da despues, baxo el Pontificado de Julio ll. Se llaman 
esmaltes los vidrios coloridos que tienen poca 6 ningu
na traosparenci<l. El fondo sobre que se pinta, regular
mente es blanco, y se trabaja sob1-e este fondo como 
en miniatura con la punta del pincé!. Dibujase sobre 
el esmalte con colorado obscuro. compue<;to de vitrio
]o y de salitre. ó con la herrumbre del fierro; todo~ los 
colores que entr:~n están calcinados al fuego , la mayor 
parte esmaltados, y remojado'i con aceite de espliego. 
Reservase el blanco del fondo para los claros. Conclui
da la obra se recuece dentro de nn horno pequeño de 
tierra de crisoles, á fuego recio de carbon. Puede el 
Pintor retocar varias veces su obra quando ale del fue
go , y volverla al fuego de reverberacion para liquidar 
otras tantas veces la pintura. Las mejores ol-,ras de esta 
clase son la~ que se hacen sobre plaoch:t de oro muy 
fino. A los esmaltes sobre piJnchas de cobre rojo, fa
bricados en otro tiempo, llaman esn11l tes de Limoges. 
Suelen todavia hacer óllgunas obras sobre planchas de 
cobl'e, como son las planchas de las muestras, de la5 ca
j as, y otro5 diges que se pintan al esmalte ; pero el co
bre altéra los co'ores al ponerlos al fuego, por cnya 
razon solo sirve para cosas de poca monta. Anteo; del 
año 15 so se hacían obras coloridas sobre vasos de tier~ 
ra cocida. · 

E PADA ( L3): Siempre ha sido mirada como el simbolo 
de la execucion , y el escudo como el de la prudencia 
y de la def~nsa. Los Romanos llamaban Fabius á su es· 
cudo, y Mnrcellu.r á su espada. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(r67) 
Repre.~entan á la justicia con una espada levanta ·!a. 

EsPAÑA: Reconocese la España por su manto sembrado 
de torres , su Corona Real , y por el Leon recostado á 
sus pies. 

Dieron los Antiguos por atributo á la E~paña algu
nos conejos por razon de los muchos que cria. 

EsPEJO: Vease Verdad, Prudencia, Ciencia. 
EsPERANZA. La antigüedad pagana la puso en el mímero 

de las Diosas. Tubo un Templo en Roma en la plaz.a 
de las Hierbas. 

Se la vé al reverso de varias medallas. 
Está representada por una muger vestida de verde, 

coronada de guirnaldas, que tiene en sus manos un ra
millete de flores, ó un puñado de hierbas tiernas. Algu: 
na vez tiene en la mano derecha una viéloria pequeña. 

En una medalla de Adriano está representada con 
una azucena en la una mano, y con la otra levanta al
go la falda de su ropa. 

Regularmente en vez de azucena tiene en la ma
no una copa, sobre la qual está puesto una especie de 
pomo hecho una flor, lo que denota la caxa de Pando· 
ra , en cuyo fondo quedó la Esperanza. 

Los baxos relieves tambien la representan coronada 
de flores , y puestas en la mano izquierda espigas y 
amapolas, como Ceres : con la derecha se apoya sobre 
·una columna, y tiene delante una almena, de cuya ci
ma salen espigas y flores. 

La Esperanza es la amapola que hace dQrmir nues
tras penas : la que nos hace mas agradable la carrera 
de nuestra vida , con las flores que en ella esparce de
lante de nosotros. La colmena puede indicar las dulzu
ras que la Esperanza nos proporc:iona, y por esto los 
Poetas la hacen una de las hermanas del sueño que sus
pende nuestras penas , y de la muerte que las acab:1. 

Quando se representa á la Esperanza con las ma
nos y los ojos l;vantados al Cielo, denota principal
mente aquella vutud cbristiana, mediante la qua! espe

ra-
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ramos en Dios con firme confianza los bienes que su 
bondad infinita nos tiene prometidos. 

EsPIGAs. Ceres está coronada de espigas de trigo. El Es· 
tío tambien está coronado de esp1gd", y en:¡su mano 
tiene un manojo de ellas. Veac;e Ceres, E stío. 

En las medallas el manojo de espigas es el simbolo 
del cuidado que habrá tenido el Principe de hacer venir 
trigo para el Pueblo, ó simplemente de la ft.:rtilidad del 
.pais, co·no en una medalla de Alexandda. 

EsPIRA : Término Griego de Arquiteél:ura , que propia
mente si~ njfica la basa entera de la columna, por razon 
de su semejanza con ~a rosca de una serpiente acosta-
da en redondo. 1 

EsP LON: E la punta que sobresale delante de Jos pilares 
que hay entre los arcos de un puen te; y que sirve asi 
p;1ra s0stenerlo, como para cortar la fuerza de las 

. .aguas. . , ~ , 
E'iPUM R : Término de Dibujo que consiste en esparcir 

por medio del e pumino los trazo'> ó lineas cruzadas del 
lapiz, de m()do qLle no SI! conozcan, y qued~ tan c;u ve 
que se haga a acible á la vista. El t!Spumi ,w es un ro
llito cónico de papel de sed::t, y es mayor ó mt!nor se-
gun lo rec;uiere la obra. . 

E sTACION ES: En Jos monumentos nnt1guos se véa simbo
liz:Jdas las quatros estaciones por niños alados, que tie
nen en sus manos atributos propio á c ada estacion. La 
Primavera v. g. está coronada de flores, y á su l~do 
un arbol que comienza á ecnar hojas. El Verapo coro
nado de espigas de trigo con un manojo de ellas eA tma 
mano, y en otra una boz. El Otoño tiene ,en sus manos 
racimos de ubas , ó una cesta de fruLa<J sobre la cabe
za. El H1bierno bien ve rido y cubiena la cabeza , es
tá cerca de un arbol sin boja~: tiene en la una mano fru
tas secas y arrugadas, Y ea la otra algunos pájaros 
aguáticos. 

Tambien representaron las quatro estaciones por 
quatro animales diferentes : dieroa á la Primavera on 

ces-
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cesto lleno de flores, y un carnero: al Verano un ma
nojo de espigas de trigo, y un dragan: al Otoño el 
cuerno de la Abundancia lleno de frutas, y un lagarto, 
6 una liebre, por ser este el tiempo de la caza: al Hi· 
bierno uo vaso lleno de fuego, y una Salamandra. 

Caraéterizaron tambien los Antiguos á la Prima ve
ra por Mercurio, al Verano por Apolo, al Otoño poc 
Baco. y al Hibierno por Hércules. 

El Pousino figuró las quatro estaciones por otros 
tantos asuntos sacados del Antiguo Testamento. La Pri
mavera está representada por Adán y Eva eo el Pa
raíso Terrenal. El Verano por Ruth cortando los tri
gos. El Otoño por la Historia de Josué, y de Calep, lle· 
vando el racimo de ubas de la Tierra de Promi ion. El 
Hibierno baxo la figura del Diluvio pintado con todo 
el horror que debe inspirar una imagen tan terrible. 
Vease Primavera , Perano , Otoño , é Hibier11o. 

EsTAMPA: Del Italiano stampare, que quiere decir impri
mir. Llamase asi toda pieza grabada a\ agua fuerte, bu
ril, y en madera que sirve para estampar. El origen de 
las estampas se debe tomar desde el año 1460. Un Pla
tero de Florencia, llamado Marco Finiguerra, pasa por 
el inventor, 6 mas bien el acaso, que hizo hallar la pol· 
vara, la imprenta, y muchos mas secretos admirables; 
di6 la idéa de multiplicar una pintura, un diseño, por 
medio de las estampas. El Platero Florentino grababa 
sobre sus obras, quando advirtió que el ~zufre mezcla
do, de que hacia uso en sus impresiones, representaba 
las mismas cosas que el grabado por medio del negro 
que el azufre habia sacado de los entalles. Hizo en 
efeél:o algunos ensayos que le salieron perfeél:amente. 
Otro Platero de la misma Ciudad, ioc;truido de este ha
llaz~o. grabó varias planchas del diseño de Sandro 
Bottlcello. Andrés Mantegaa grab6 tambien alguna de 
estas obras. Pasó esta invencioo á Flandes: Martin de 
Anvers, y Alberto Durero fueron los primeros que la 
pusieron por obra con tan buen éxito, que en breve ~i-

1{ c1e, 
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cieron conocer por toda Europa su nombre. En esta 
misma Era, Ugo de Carpi , de nacion Italiano, halló 
por medio de varias planchas de madera el modo de 
hacer estampas parecidas á los diseños de claro· obscu
ro. Algunos años despues descubrieron el Arte de gra
bar al agua fuerte, cuyo uso •hizo breve el Parmesa
no Francisco Mazzuoli. 

Las estampas son de grande utilidad , para hacer· 
nos conocer el talento, el gusto, y el estilo de los gran
des maestros , y para aquellos que desean imitarlos en 
las cosas en que ellos mas se distinguieron. Sería bueno 
que este Arte le hubieraa conocido Jos Antiguos , pa
ra que por su medio hubiera llegado hasta nosotros su 
gusto de composicion en la Pintura. Vease Grabado. 

EsTARCIR: Es una manera de transportar un diseño del 
papel á qualesquiera cuerpo que sea, picando todo el 
contorno del diseño con la punta de una aguja, y ha
ciendo pasar polvo entre los agugeros para señalar to
dos los trazos cada uno en su Jugar. Valense alguna 
vez de este metodo en varias obras de Pintura, qe Bor
dado, y mas que todo en los adornos: si se ha de estar
cir sobre un cuerpo blanco, la muñequita que se hace 
de lienzo claro, se ha de llenar de carbon molido , y 
sobre un fondo obscuro se llenará de yeso fino y seco, 
6 de cal muerta por sí misma. 

Llaman estarcido el diseño picado que sirve de 
modélo. 

EsTATUA: Los Escultores dán este nombre á una figura 
en pie , porque en efeél:o, esta palabra se deriva de sta
re , que significa estár en pie; pero generalmente es 
toda representacion en relieve é islada en madera, en 
piedra ordinaria, en marmol, 6 en metal, de una per
sona recomendable por su nacimiento , por su clase 6 
por su merito personal. Distinguense varias clases de 
estatuas. _ 

I.a Las menores que la natural. 
2.a Las iguales á la natural. 

Las 

©Biblioteca Nacional de Colombia



( r 7 I) 
g.• Las mayores que la natural. 
4·" Las que exceden el triple, y aun mas del na

tural, y que suelen llamar Colosos. Los Antiguos re
pr_esentaron figuras de hombres, de Reyes , y aun de 
Dtoses, baxo la primera clase de estatuas; la segunda 
estaba destinada particularmenre para la representacion 
que batían á expensas del público, de .las personas que 
se distinguían por su ciencia, por su virtud, ó que ha
bian hecho algun servicio importante al Estado. La 
tercera clase de estatuas era para los Reyes, y los Em
peradores: y las que tenian el doble de la estatura huma· 
na servían para representar á los Heroes. En quanto i 
la quarta clase estaba destinada para representar las fi
guras de los Dioses ; de modo, que antiguamente era 
grande empresa de Emperadores y Reyes el hacerse re
presentar baxo esta ultima forma. 

Estattta eqüestre, es la que representa á un hombre 
á caballo., como la estatua de Felipe IV. en el Retiro, 
y la de Felipe IH. en la Casa del Campo. 

Estatua Griega, es una estatua desnuda y antigua: 
llamada asi porque los Griegos representaban de esta 
manera á sus Deidades , sus Heroes, y los Atbl tas de 
los juegos olimpicos. 

Estatua pedestre, es la que está en pie, como la 
de Luis XIV. en 1~ plaza de las Vitlorias de París. 

Estatuas Romanas son aquellas que estando vestidas 
reciben las denominaciones ~ segun la especie de sus 
vestidos. 

EsTATUAS (encerar las): Laenceradura de las estatuas an
tiguas hechas á la encaustica la executaban los Pinto
re • y segun Plinio venia á ser de esta manera. 

l. Mezclaban en un puchero puesto al fuego cera 
y betún , al que añadian una pequeña parte de alba val
de, ó de polvo de marmol blanco, segun lo requeria la 
tnarenja de la estatua. 

11. Disuelta é hirviendo dicha mezcla , tomando el 
Pintor un pincé! la untaba toda. 

Y2 Ul-
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IU. Ultimamente igmtlando con el fuego de un bra

serillo lleno de brasas el barníz , tomaban con la mano 
izquierda un mazo de velas encendidas , y con la dere
cha un pañito limpio ; y calentando y estregando, que
daba el encerado reluciente , yá se hiciese sobre mar
mol , yá sobre bronce , ó madera. 

Con este metodo las estatuas puestas al descubier .. 
to , no solo eran mas durables , sino tambien mas de
licadas i la vista del espetl.ador , sin que las dañasen 
las nieves y las aguas de las lluvias. Seria bueno que 
se hiciesen varias pruebas ; y no por mano de algun 
joven superficial ó maestro preocupado , sino por al
gun Artista hábil que haya visto en Roma la resplan
deciente bl~ncura de los antjguos marmoles de algunas 
estatuas gnegas. 

EsTILO : Término de Pintura. El estilo pertenece á la com
posicion y á la execucion : hay Pintores que trabajan 
en estilo heroyco, y otros en estilo campestre. Vease 
Paisage. Dícese tambien de una pintura que está. exe
cutada en estilo firme ó en estilo pulido. El estilo fir
me es una pincelada atrevida que dá. fuerza y accion 
á. la obra. El estilo pulido acaba y termina todas lasco .. 
sas. El estilo firme es algunas veces muy duro ; el es
tilo pulido es casi siempre demasiado blando; de la 
union de ambos es de donde nace 6 procede el justo 
temperamento que conduce á la perfeccion. 

EsTILO : metodo de escribir : Al estilo florido , tierne y he .. 
royco lo re¡_Jresentan baxo la figura de un Genio que 
tiene en sus manos el cuerno de la abundancia lleno de 
flores de mirto y de laurél. 

EsTJLO : Especie de punzon de que se servian los antiguos 
para escribir. Vea~e Historia •. 

EsTJLOBATES : Térmmo de ArqUJteélura que significa un 
pedestal continuo , lo largo de un edificio 6 la basa '1 
pedestal que forman cuerpos salientes, y lle~a un orden 
de Arquiteélura. .1 

EsTIPITE : Término de Arquiteélura. Es una especie de 
e o-
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columna ó pilastra á manera de piramide inversa ó 
ácia abajo. 

ESTOFAR : Término de Pintura: es pintar sobre el oro 
bruñido algunos relieves al temple ; y en la Escultu
ra es dár de blanco á la estatua que despues se quiere 
dorar. 

EsToLA (La): Era una especie de vestido muy largo usa
do entre los Griegos y los Romanos , y destinado prin
cipalmente para las Matronas Romanas ricas y de la 
primera distincion. Por esta razon en los Autores Lati
nos se lec á cada instante mulier stolata por locuple:c 
& primaria. 

La toga al contrario , solo la usaban las plebeyas. 
Marcial dá el epiteto de stolatus al pudor , porque la 
estola era igualmente el vestido mas propio de las Ma
tronas Romanas, cuyas costumbres eran irreprehen
sibles. 

EsTRELLA : Vease Aurora. 
En los monumentos antiguos emplearon las estrellas 

como símbolos de la felicidad , y alguna vez tambien 
de la eternidad. Los Paganos creían animados é inmorta· 
les á los Astros. Vease Eternidad. 

La estrella que se vé en las medallas de Julio Ce
sar, anuncia su deificacion , ó puede ser que hayan que
rido denotar la estrella de Venus , de quien decia él 
mismo ser descendiente. 

EsTRIAS : Son las cabaduras 6 medias cañas que se sue
len tirar en la columna de arriba á abajo , y son vein· 
te y quatro. 

Llaman estrias torcidas á ciertas canales que dán 
vuelta á modo de caracol de escalera 6 linea espiral al 
rededor del fuste de la columna. 

Estrías adornadas son las que tienen á lo largo del 
fuste, 6 por intervalos, 6 del tercio abajo adornos co
mo pe':lueñas ramas 6 ramilletes de laurél , de yedra, 6 
de enétna , ftores , cañas , &c. 

Estrias concordagés son las que están llenas de ca
ñas 
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ñas 6 maromas hasta el tercio del fuste de la columna. 

EsTROPEADA (figura): Llaman asi á la que no está bien 
dibujada , ó que su aétitud es incómoda 6 forzada. 

EsTRUCTURA : Composicion 6 fábrica , hechura, y Arqui· 
teétura con que está dispuesta y compuesta alguna obra, 
como edificio, templo, casa , &c. 

EsTUCHE: En término de Pintura es la parte inferior de 
un baño , llamado asi porque parece que la media figu
ra que está arriba sale de un estuche. 

EsTUCHE DE ESCABELON: Es la parte que está entre suba
sa y capitél , que se hace y adorna de varias formas. 
Escabelón es una especie de pedestal largo y delgado, 

. que sirve para sostener un busto , un vaso, &c. 
EsTUDIO : Dase este nombre en Pintura á las partes que 

el Pintor dibuja 6 pinta separadamente para hacerlas 
entrar despues en la composicion de su quadro. Y asi 
las figuras enteras , cabezas , pies , manos , animales, 
arboles, plantas, frutos, flores, y generalmente toda clase 
de objetos dibujados del natural, son estudios mediante 
los quales se aseguran de la verdad en la imitacion , 6 
proporcionen el modo de emplearlos. 

El estudio se representa por un joven pálido , vesti
do sin aft!tlacion,y que lee á la luz de una lampara. Po
nenle una beoda en la boca para explicar que ~l estu
dioso ama el silencio y la soledad. El gallo , símbolo de 
la vigilancia es su atributo ordinario. 

EsvELTo: Palabra derivada del Italiano que significa agil. 
fino, desembarazado. Nuestros Pintores la adoptaron pa
ra explicar en sus figuras una estatua galante y bien 
descollada, y siendolo se llama figura esvelta. 

Si se habla del diseño de la Pintura , Escultura, y 
de Arquiteétura , esta palabra dá idéa de un trozo exe
cutado con gracia y ligereza de una manera algo es
paciosa y desembarazada: es el opuesto del gusto baxo 
y pesado. 1 

ETERNIDAD : Deidad venerada de Los Antiguos , y que 
representaban baxo la imagen del tiempo coa una ser

pien· 
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piente en la tnano que muerde su cola y forma un cir-
culo , ó simplemente baxo el símbolo de un circulo. 
Vease Circulo. 

Añadian en medio del circulo un relox de arena 
alado , para denotar la velocidad con que pasan los dias 
acá abaxo. 

Las medallas de Vespasiano , 6 Domiciano , de Tra
jano , &c. indican la eternidad por una Diosa que tie
ne en sus manos las cabezas resplandecientes del Sol y 
de la luna. 

Creyeron los A.ntiguos que estos dos Astros habían 
de permanecer siempre , y por eso los miraban como 
símbolos de la eternidad. 

Hay una medalla de Faustina que representa la 
eternidad en pie , cubierta con un velo , y con un globo 
en la mano derecha. 

Alguna vez la representan una joven guerrera ar
mada de una pica, en la mano el cuerno de la abundan
cia y un globo baxo sus pies. 

En una medalla de Adriano está dentro de un cir
. ~-culo la figura simbólica de la eternidad , tiene en su 
~ mano-un globo sobre el qual hay una aguiJa parada. 

Por último la variedad de imagenes, baxo las quales 
representan la eternidad las medallas de los Empera
dores , por lo regular solo denotan la perpetuidad del 
Imperio. Los Emperadores mismos se apropiaron estos 
símbolos para explicar simplemente una larga y felíz 
série de años. , 

Los otros simbo los de la eternidad son el Fenix, y 
el Elefante. Vease Fenix, Elefatlte. 

EvANGELIO: Palabra que en Griego significa feliz nueva, 
Y entre nosotros, el nombre del Libro que contiene la 
vida , milagros, y dottrina de Jesu-Christo. 

Representan alegoricamente este asunto por un jo
ven sentado en una piedra angular, de la qua] sale un 
abundante manantial de agua viva, simbo lo de la rege· 
neracion por la Gracia. Tiene cerca de sí los quatro 
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atributos simbolices de los solo quatro Evangelistas re
conocidos por la Iglesia. canónicamente; y levanta un 
libro abierto , en el qua\ se leen las palabras del Evan
gelio de San Juan: In pri11cipio erat verbum. 

EvANGELiSTAs: Los quatro Evangelistas están denotados 
por los quatro animales místicos de la vision del Pro
feta Ezequiél , que se refieren al Capitulo l. de este 
Profeta donde dice, que cada uno de los animales tenia 
quatro caras; la primera de hombre; la segunda de 
Leon; la tercera de Buey; y la quarta de Aguila. 

A Jesu- Christo, segun un Autor sagrado, podemos 
considerar como á Rey, como á sumo Sacerdote, como 
á hombre. y como á Dios. San Mathéo que le repre
senta como hijo de David, y adorado por los Reyes, in
dica la Dignidad Real, y está figurado por el Leon, el 
Rey de los animales. San Lucas, que habla del Profeta 
Zacarías, y de la Estirpe Sacerdotal de la Virgen. co
mo parienta de Santa lsabél, lo representa como Pontí
fice , y está figurado por el Buey, que era la principal 
víétima de la Ley. Sao Marcos, que solamente descri
be sus acciones humanas, le representa como hombre, 
y está simbolizado por el hombre. San Juan, comcr el 
mas aplicado de todos los Evangelistas á referir las ver .. 
dades espirituales dixeron de él que se remontaba como 
un AguiJa mas allá de las nubes de la fragilidad huma
na , y lo representan ordinariamente con el Aguila 
á su lado. 

Dicen que San Mathéo estaba ñgu~ado por el Leon, 
y San Marcos por el hombre. ~on todo, Tos -Artistas 
están mas acostumbrados a d~r un Leoo á San Mar
cos, y un hombre á San MatQ_éo , fundados en la opi ... 
nion de San Geronimo que mira á San Mathéo, como 
que ha sido figurado por aquel de los quatro animales 
de que se habló en Ezequiél, que representaba un hom
bre~ porque este Evangelista describe al principio la 
generacion temporal y humana de Jesu-Christo. Segun 
este Santo Padre , el Leon es la figura de San Marcos, 
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cuyo Evangelio comienza por la Predicacion de San 
Juan en el desierto, y por la voz de aquel que clama 
y atemoriza á los pecadores diciendoles: Preparad el 
camino del Señor, haced reél:as sus sendas ; haced peni~ 
tencia: Jo que equivale al rugido del Leon. 

Los Artistas dán alas á cada uno de estos animales 
simbolkos, segun lo referido en el mismo capitulo v. 6. 
que cada uno de estos animales tenia quatro caras, y 
quatro alas. 

EuMENIDEs: Nombre que dieron los Griegos á las tres fu
rias del Infierno. Aleél:o, Megera, y Tisifone , hijas de 
Acheronte, y de la noche. Sus ft1nciooes en el Tarta ro 
eran castigar y azotar con serpientes y teas encendidas 
~ los que habian vivido mal, y por esto las represen
tan siempre armadas de látigos, serpientes y hachas 
encendidas. Vease Furias. 

EuRITMIA: Este término , segun su etimologfa, significa 
bella proporcion, y se emplea alguna vez para deno
tar la gracia y hermosura que resulta de las proporcio
nes de las partes ó miembros de un edificio , &c. entre 
sí , y con el todo. Vease ArquiteClura. 

EuRoPA: Una de las quatro partes del mundo. Júpiter, se
gun la fábula, se transformó en toro, para robar á 
Europa , hija de Agenor Rey de Frigia, pasó la mar 
trayendosela sobre su espalda á esta parte de la tierra 
que ella dió su nombre. 

Representan á la Europa, asi como á Palas , coa el 
casquete en la cabeza, en la una mano el cetro, y en la 
otra el cuerno de la Abundancia. El cabJllo que la po
nen á su lado es lo que principalmenre la distingue de 
las otras partes del mundo. 

Ec;te ultimo atributo caraél:eriza su humor guerrero, 
6 explica simplemente que cria muchos de estos ani
males. 

EusTILQ: Es un edificio adornado de columnas ó pilastras 
en que el espacio del medio debe constar de tres dia· 
metros, y los otros de dos diametros, y un quarto. 
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EuTERPE : Una de las nueve musas. Diosa de la musica. 

Ausonio quiere que sea la inventora de la flauta. 
La representan baxo la figura de una ninfa joven 

coronada de flores , con papeles de musica en la una 
mano , y en la otra una flauta , y obueses con otros va
rios instrumentos musicos á su lado. 

ExASTILO : Este término en Arquiteétura , se dice de un 
pórtico que tiene seis columnas de frente. 

ExTREMIDAD: Se llama en la Pintura la cabeza , los pies, 
y manos. Todas estas partes merecen mas atencion y 
deben trabajarse con mas exaétitud , y precision que 
]as demás, y deben servir para hacer mas expresiva la 
accion de las figuras. Juzgase regularmente del méri
to de un dibujante por el modo como quedan las ex
tremidades. 

FABRICA : Término de Pintura. En general se dice de los 
edificios que el Pintor representa para servir de fondo 
6 adornos á sus quadros ; pero particularmente llaman 
asi á los edificios que tienen alguna regularidad y bue
na vista. Sirveose de ellos alguna vez para hermosear 
los paisages. De estos edificios suelen representar algu
nos deshabitados y medio arruinados. 

FABULA : Deidad alegórica , hija del sueño y de la no
che. Los Poetas dicen que se casó con la mentira , y 
que se ocupaba en contrahacer la Historia. Represen
taola magníficamente vestida y con máscara en el ros
tro. Algunos le dán un velo , símbolo que le convit!ne 
tan bien como á la alegoría. 

La verdad se vale del velo de la fábula para que 
nos gusten sus lecciones : esto es lo que denotan aque-
1Jos emblemas que representan la verdad desnuda , y 
descubriendose con un velo , en el qua! han dibujado 
varios animales. 

FACHADA : Es el exterior de un edificio mirado de frente 
en todo su alto y largo. · 

FACILIDAD : Una Pintura hecha con facilidad es tanto mas 
estimada , quanto es mas sabio y consumado el Autor 
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cuya es : porque á la verdad , disgusta el vér mucho 
trabajo é incomodidad, particularmente en las Artes de 
placer ; porque esta vista incomoda , altera el gusto 
q~e las Artes se proponen dár á los expeétadores. Hay 
Cierta facilidad que se puede mirar como una pronti
tud det ingenio y de la mano, para concebir y execu
tar casi á un tiempo : siempre se engañan quando se 
dejan llevar de la aétividad que nace de un temperamen
to fogoso. Otra facilidad hay que no es tanto un dón 
de la naturaleza como fruto de la reflexion y del estu
dio ; ésta consiste ea salir bien y prontamente de los 
obstaculos que se presentan en la composicion de la 
obra. Esta es sin duda la mas estimable , y la que con 
mas seguridad conduce á la perfeccion del Arte. Vease 
Libertad. 

FAJA : La que guarnece y resalta en algunos cuerpos de 
Arquiteétura, y es como medio pie su ancho poco mas 
ó menos. 

FALACIA : Conocese por su máscara y por el zorro que está 
á su lado. 

F ALDON : Asi se llama en Arquiteétura la parte que rodea 
Ja fábrica á modo de falda. 

FAMA: Deidad fabulosa, mensagera de Júpiter. La fama 
hace un grao papel en la Poesía. Ella es la que anun
cia las buenas y las malas nuevas, la que publíca las 
alabanzas de los hombres ilustres y de los Heroes. Pin
tanla una Diosa enorme con cien bocas , cien orejas , y 
con las alas llenas de ojos. 

Virgilio hace una magnifica descripcion de esta fin-
gida Deidad en su libro 1 V. de la Eneida. 

Ex templo Libyce magna sit fama per urbes. 
Fama malum, quo non alíud velocius ullum~ 
Mobilitate viget , viresque acquirit eundo: 
Parva !Jletu primo, mox sese attolluit in aura , 
Ingredlturque solo , & caput inter nubila condit. 
Illam terra pareos , ira irritata Deorum, 
Extremum ut perhibent Creo , Enceladoque sororem 

Z 2 Pro-

©Biblioteca Nacional de Colombia



( 1 8o) 
Progenuit pedibus celerem & pernicibus alis. 
Monstrum borrendum in gens , cuí quod sunt corpo • 

re plum~, 
Tot vigiles oculi subter , mirabile diél:u 
Tot lingu~ ; totidem ora sonant, tot subrigit aures. 
Noél:e volat creli medio , terrreque per umbram 
Stridens , nec dulci declinar lumina somno. 
Luce sedet custos , aut summi culmine teél:i, 
Turribus aut altis & magnas territat urbes, 
Tam faél:i pravique tenax , quam nuncia veri. 
"Al instante la fama comienza á girar por todas las 

"grandes Ciudades de la Lybia. La fama es el mas 
, pronto de todos los males : subsiste por su agilidad, y 
,su carrera aumenta su vigor. Al principio pequeña 
, y tímida, en breve se hace de un tamaño enorme; sus 
"pies tocan la tierra y su cabeza las nubes. Es la her
"mana de los Gigantes Ceo y Encelado, el último mons
" trua que produxo la tierra irritada contra los Dioses • 
• ,E\ pie de esta ave tan estraña es tan ligero como rá
" pido su bu e lo : baxo cada una de sus plumas ¡ 6 prodi
" gio! hay ojos abiertos , oídos atentos, una boca y una 
"lengua que jamás calla. Desplega sus ruidosas alas en 
"medio de las sombras. Durante la noche atrabiesa 
,)os ayres sin que el dulce sueño le cierre jamás los 
, parpados. De dia hace centinela sobre lo mas alto de 
, los palacios ; desde allí pone el espanto en las gran
" des Ciudades , y siembra la calumnia con la misma 
"confianza que quando anuncia la verdad." 

La siguiente pintura de la fama es sacada de las 
obras de Ovidio. 

Orbe locus medio est , inter terrasque fretumque 
Crelestesque plagas, triplices confinia mundi, 
Unde quod est usquam quamvis regionibus absit. 
Inspicitur penetratque cavas vox omnjbus ad aures. 
Fama tenet , summaque do~um sibi legit in arce; 
Jnnurnerosque aditus, ac m1lle foramina teétis 
Addidit, & nullis inclusit lumina portis, 
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Noéle dieque patet : tota est ex rere sonanti; 
Tota fremit, vocesque refert iteratque quod audit. 
Nulla quies intus , nullaque silentia parte, 
Nec tamen est clamor, sed parvre murmura vocis. 
Qualia de pelagi , si quis procul audiat undis 
Esse solent; qualemve sonum cum Jupiter atras, 
lncrepuit nubes , extrema tonitrua reddunt, 
Atria turba tenet veniunt leve vulgus, eruntque; 
Mixtaque cum veris passim comenta vagantur 
Millia rumorum, confusaque verba volutant. 
Equibus , hi vacuas complent sermonibus aures, 
Hi narrata ferunt al.io mensuraque faéH 
Crescit , & auditis aliquis novus adjicit auétor. 
lllic credulitas , illic temerarium error, 
Vam1que lretitia est consternatique timares, 
Seditioque ruens, dubioque auétore susurri, 
lpsa quid in ccelo rerum pelagoque geratur 
Et tellure videt , totumque inquirit in orbem. 
"En el centro del Universo hay cierto lugar igual

" mente distante del Cielo, de la tierra y del mar, que 
,sirve de límites á estos tres Imperios. Descubrese des
"de aquel lugar todo quanto pasa en el mundo, y se 
"oye todo quanto se dice, á pesar de su gran distancia. 
"Allí es donde la fama habita sobre una elevada torre, 
,á donde ván á parar mil avenidas. El techo de esta 
,torre está agugereado por todas partes, no tiene puer
,ta alguna, y queda abierta dia y noche. Sus paredes 
,son de un cobre resonante, y rechaza el sonido de las 
, palabras, y repite quanto se habla en el mundo. Aun
, que el reposo y el silencio sean desconocidos en aquel 
, lugar, no obstante, jamás se oyen grandes gritos, si
"no solo un susurro confuso parecido al del mar que 
"suele oírse de lejos, ó al movimiento que hacen las 
"nubes despues de un gran relámpago. Los porticos de 
,aquel \a.lacio están siempre llen?s de ~ente. Un popu
, lacho ligero y variable vá y vtene sm cesar; hacen 
"correr a.lli mil novedades, y á verdaderas, y á falsas, 
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"Y se oye un zumbido ó mormullo continuo de pala~ 
"bras, sin conexion que los unos escuchan , y los orros 
"repiten al primero que llega, añadiendo siempre algo 
11de su casa. Allí reynan la necia credulidad , el error, 
1, una falsa alegria, el temor, las apreensiones sin fun
udamento, la sedicion, y las murmuraciones misterio· 
"sas, cuyos Autores se ignoran. La Fama, que es la 
"Soberana , vé desde alli quanto pasa en el Cielo, en 
, la mar , y en la tierra , y todo lo examina con una 
, curiosidad inquieta. (e 

Los Artistas modernos representan á la Fama con su 
vestido enfaldado , alas en las espaldas , y una trompe
ta en la mano. Rubens la dió dos trompetas. 

El grupo de la Fama que ~e vé en el jardín de las 
Tullerias en París , la representa sobre un caballo ala
do, y en accion de tocar la trompeta. 

La Fama habla igualmente de las Artes y ciencias, 
como de las viél:orias y grandes acciones, y queriendo 
explicar este pensamiento, la pintan alguna vez senta
da sobre escudos , la trompeta en la mano , y apoyada 
sobre un busto antiguo. 

La Fama da los Emperadores está representada en 
las medallas baxo la figura de un Mercurio con alas en 
la cabeza y los talones, un caducéo en la mano izquier
da, y agarrando con la derecha el caballo Pegaso que 
se lebanta sobre sus pies. 

FANATISMO: A este monstruo representan baxo la figura 
de un joven vestido de un ropage sagrado , que en la 
una p1ano tiene un libro , y en la otra un puñal en ... 
sangrentado, y á sus pies un compás roto. 

Tambien lo representan ciego , y con una henda 
sobre los ojos , y armandose de una antorcha tomada 
de los altares. 

FA UNos : Dioses campestres de los Antiguos. Siempre han 
confundido los Faunos con los Satyros; pero lo mai 
comun es tomar por Faunos á aquellos que tienen toda 
la forma humana, menos las orejas y la cola de cabra. 

El 
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El Fauno del Palacio Borguese está representado 

tocando la flauta. 
FAVOR : Deidad alegorica , á la qual tienen unos por hi

ja de la fortuna , y otros de la hermosura. 
Los Romanos la hicieron un Dios, porque favor en 

latín es masculino. Los Poetas latinos baxo la figura 
de un joven alado, y en el punto de bolar. Está acom
pañado de la envidia , rodeado de la opulencia, del 
fausto, de los honores y de la sensualidad, madre de 
las maldades. La lisonja la acompaña; y está apoyado, 
asi como la fortuna , sobre una rueda , y sigue á esta 
Diosa á todas partes. 

Quando le han puesto una henda en los ojos , han 
querido denotar que desconoce á sus amigos en el auge; 
lo han pintado tambien siempre tímido, aunque afeétase 
en su exterior un ademán impávido y mucha magestad. 

FECIALES: Mi1;istros de la Religion entre los Romanos 
cuyo encargo era el de declarar la guerra ó la paz: 
impedir que la república emprendiese alguna guerra 
injusta, el recibir las quejas de los Pueblos que se creían 
ofendidos de los Romanos. Los Feciales llevaban en la 
cabeza un velo de lana, y estaban coronados de ver
bena. Quando habían de declarar la guerra, el eledo 
á pluralidad de votos, marchaba vestido de ceremonia 
á la Ciudad que babia quebrantado la paz ó los trata
dos: tomaba por testigos á Júpiter, y demás Dioses, 
de como pedía satisfaccion de la injuria hecha al Pue
blo Romano. Si pasados treinta días no daban satisfac
cion á los Rom:1nos , se retiraba despues de haber in
vocado los Dioses del Cielo y los Manes contra los 
enemigos , y haber echado un dardo en sus tierras. 

FA Christiana: Le dán por simbolo las Tablas de la Ley, 
y el Libro de los Evangelios; alguna vez una cruz ó 
un Caliz, sobre el qHal se levanta una Hostia resp!an
deóente , uno de los principales objetos de nuestra 
creencia. Mignard caraderiz6 la Fé por una muger 
sentada con una Cruz en la mano izquierda, y el Nue-
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vo Testamento sobre las rodillas: ~ su derecha tiene 
las Tablas de la Ley sostenidas por dos genios , y á su 
izquierda está otro Genio que tiene un Calíz. 

Estaría mejor representada la Fé en pie , para de• 
notar que es Fé muerta la que no está acompañada de 
las obras. 

Fá (La buena) : Está representada baxo el emblema de 
dos niñas vestidas de blanco, que se dán la mano, 6 ba• 
xo el símbolo solamente de dos manos unidas. 

Visten de blanco á la buena Fé, para que entenda
mos que la menor mancha es capáz de alterar su 
pureza. 

Quando han querido caraéierizar una Fé conyugal, 
han puesto un anillo en la mano de la figura simboli
ca, 6 le han dado por atributo una Tórtola, símbolo de 
la fidelidad conyugal. 

FEBRERO: Entre los Romanos estaba este mes baxo la pro• 
teccion de Neptuno. Lo representaron baxo la imagen 
de una muger, cuya tunica tiene alzacla con un ceñidor; 
tiene en sus manos un pajaro aquatico, y en la cabe· 
za una urna, de donde sale el agua en abundancia pa
ra denotar que es el mes de las aguas y de las lluvias. 
A sus pies está una garza , y un pez que indican lo 
mismo. 

FECUNDIDAD : Ha sido venerada como una Diosa entre 
los Romanos : segun Tacita , la Hsonja hizo tales pro· 
gresos para agradar á Nerón que erigió un Templo á. 
la fecundidad de Papea. 

La Fecundidad está representada en las medallas 
baxo la figura de una muger que tiene en la mano iz
quierda el cuerno de la Abundancia~ y en la derech!l 
un niño agarrado de la mano. 

En una medalla de Julia Domna , la Fecundidad 
está explicada por una muger recostada en tierra, apo· 
yando el brazo izquierdo sobre un canasto lleno de fru
tas, y tocando con la derecha un globo, al rt:dedor del 
qual hay quatro niños. 
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En otra medalla de Faustina est! una muger en 

una cam.1. uup ... ial, y á su Iededor se vén dos niños 
jugando. 

En la galeria de Luxemburgo en París está indica
da la Fecundidad por una muger que tiene un cuerno 
de la Abundancia, de donde salen niños mezclados en
tre flores. 

Tambien representan la Fecundidad coronada de 
Xenabe, con varios niños en sus brazos, y á su lado 
una gallina con sus polluelos. 

FEuctoAD : Deidad alegorica ; los Romanos la vene
raban con un culto particular , y tubo tambien en Ro
ma Templos, Altares, Sacrificios, &c. 

En las medallas se vé representada como una Rey
na sentada en un trono, coronada de flores con un ca
ducéo en la una mano , y en la otra el cuerno de la 
Abundancia. 

Tambien está representada en pie, vestida de esto
la, con el caducéo y el cuerno de la Abundancia. 

Alguna vez en lugar de caducéo tiene una pica 
para denotar que es una felicidad adquirida por las 
armas. 

Quando han representado á la figura simbolica de 
la Felicidad apoyada á una columna, han querido de
notar que era aquella una felicidad firme y constante. 

FELlCIDAD Eterna: El estado á que todo Christian o aspi
ra, está carad:erizado por una muger magestuosarnen
te sentada sobre nubes, y coronada de laurel; una pal
ma en la una mano, y en la otra un globo de fuego. 
La palma denota las viétotias que es preciso ganar 
acá abaxo , non coronabitur , segun las palabras del 
Apasto!, nisi qui legitime certaverit. El fuego es el sim
bo lo del amor de Dios que hace la verdadera felicidad 
de los predestinados. . 

Fmnx: Ave fabulosa. En Egypto, dice Herodoto en su 
Eurerpe, h~y un ave que Jos Egypcios tienen por sa
grada, que Jamás he visto sino en Pjptura. Bien que 

Aa cam-
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tampoco alli la vén con freqüencia , porque si creemos 
á los de Heliopolis , solo se deja vér de cinco en cin~ 
ca siglos, y esto quando muere su padre: dicen que es 
tan grande como el Aguila: que tiene hermosa cresta, 
las plumas del cuello doradas , las demás de color de 
purpura, la cola blanca mezclada de plumas encarna
das, los ojos relucientes como estrellas. 

En los antiguos monumentos es un símbolo comun 
de la eternidad , porque estaban en la opinion que se 
renovaban continuamente, y que gozaban por este me
dio de la inmortalidad. 

Un fenix que renace de sus cenizas se emplea como 
imagen de la Resurreccion. 

FESTON: En la ArquiteB:ura, es el adorno con que losAr· 
quiteB:os, Pintores , y Evaoistas adornan sus obras, los 
quales son unos cordones 6 manojos de flores , frutas y 
hojas, atado todo junto y mas grueso por el medio, y 
se ponen SHspensos por las extremidades, de donde vue1· 
ve á caer de las vertientes á plomo á cada uno de los 
lauos. E te adorno de Escultura representa los festo
nes 6 ramilletes largos que ponian los Antiguos en las 
puertas de los Templos, t1 otros lugares donde hacían 
fiestas. Ponense ordinariamente los festones en los frisos 
~ lo largo de las molduras, y en los otros vacíos que se 
quieren adornar. 

J mELlDAD: Los Romano~ la colocaron en el número de las 
Deidades. Numa fue el primero que le edificó un Tem
plo, y Altares. Ofrecianle flores, vino é incienso; pe
ro no estaba permitido ofrecerle víB:imas. Conducian á 
sus Sacerdotes con mucha pompa en un carro arquea
do al lugar del sacrificio, cubiertos de un velo blanco, 
para denotar el candor que debe acompañar siempre 
á la Fidelidad~ 

Esta se conoce facilmente por la llave que tiene en 
su mano, y por el perro que está ~ su lado. Casi siem
pre le dán un sello, y alguna ve~ un corazon que tiene 
en sus manos. 
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En la mayor parte de las medallas dos manos unida~ 

son símbolo ordinario de la fidelidad. Tambien está de
notada esta Diosa por una muger que tiene .en una ma
no un cesto de frutas, y en la otra espiga') de trigo. 

FmLo: Hijo de Júpiter llamado asi porque era el Dio~ de 
la buena fé, de la fidelidad, y que presidia en las alian
zas. Un marmol que está en Roma y que tiene por ins
cripcion : Simulacrum fidei: nos presenta un emblema 
ingenioso de esta Deidad. Se vé baxo de una especie 
de pavellon al honor representado por un hombre he
cho , que dá la mano á la verdad coronada de laurél. 
Eo medio de ellos está el amor baxo la figura de ua 
niño, para dár á entender que el Dios Fidio 6 de la 
buena fé no es mas sino el amor del honor y de la 
verdad. 

FtGURA: Esta palabra significa en general todo quanto se 
puede describir por medio de las lineas ; pero en par
ticular y mayormente en la Pintura se toma por las re-
presentaciones humanas. Entre ellas son varias las pro
porcionl:!s que hay que observar en atencion á la edad. 
sexo y condicion. Vea e Escultura. 

En todas las figuras humana') generalmente debe 
cuidarse que la cabeza quede bien puesta entre las dos 

• e paldas ; el cuerpo sobre las caderas , y el todo so
bre loo; pies bien equilibrado. 

FJGURA (Principal): Es la que en un quadro forma el 
• .a'-'~nto , y siendo preciso que todo concurra á distin

guirla, se la debe ~alocar e~ medio, .Y baxo la luz prin
cipal, para que al to~tante h1era la vma del expeétador. 
Debe pintarse con mas atencion, y distinguirse coma 
el Rey en medio de su Corte. 

FtGURlLLA: Dán alguna vez este nombre á alguna') figu
ras notable por su extrem1 finura y ligereza, como 

• se vén en muchoo; quadros, y principalmente entre los 
de los Pintores Flamencos. 

flLoSOFJA : Su aspcéto es grave, su aétitud pensativa; un 
rico diadema adorna su frente rnagestuosa. Está senta-

Aa2 da 
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da en snla de marmol blanco, cuyos brazos en fallado! 
nos p.resentan las imagenes de la naturaleza abundan
te. Para dár mejor á entender que el conodmienru de la 
naturaleza es uno de los principales objetos de la Filo
sona, su figura simbolica tiene dos libros, en el uno es
tá escrito 11aturalis , y en el otro mornlis, porque la 
moral debe tambien componer el e tudio del filósofo. 
Ráfaél , Autor de esta imagen, quiso rambien denotar 
los quatro elementos por la variedad de los colores del 
ropage que di6 á su figura alegorka. El aire está ex
plicado por .el azul que le cubre las espaldas ; el fuego 
por su tunica roja ; el agua por aquel ropage de color 
azul marino que está sobre -sus rodilla ; la tierra por 
el amarillo que le llega hasta los pies. Dos Genios que 
se vén al lado de la filosofia sostienen esta inscrjpcion 
"ausarum cognitio el conocimiento de las causas. 

En un asunto alegorico de Bernardo Picart que re
presenta la armonía de la Religion con la Filosofia ,, ó 
de la razon con la fé; la figura simbolica de la Filoso
:fia tiene varios atributos que caraéterizan las quatro 
partes de la Filosofia. Está coronada de estrellas para 
indicar la Física. Tiene en su mauo izquierda un cetro 
que denota la Moral. Dos Genios están colocados a 
su lado, el ti.JlO que tiene una serpiente mordiendo la 
cola, simbo lo de la eternidad, indica la Metafisica , y 
el otro tiene en sus manos una piedra de toque para de
notar la Logica , cuyo fin es distinguir lo verdadero <.ie 
Jo falso. 

Boecio puso al retrato que hizo de ta Fílosoña li
bros en una mano, y un cetro en la otra. E te ultimo 
símbolo le es mas propio. Puso obre la falda de su ves
tido una n y sobre el pecho una e dos letras griegas que 
denotan , la primera la práéUca , la segnnda la teorica 
pa~a expl.icar que la Fi~osoña de?e ser. aél:iva y espec:u
lauva. Fwge que esta tmagen sJmboiJca de la Filo ofia 
se le presentó baxo la ñgura de una muger hermosa, 
cuyo resplandor de rostro y vive~a de ojos anunciaba 

al., 
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a go ue tvrno. Su falla parecía era~ de tfl~er, a.guna 
vez levantaba la cabeza hasM> los Cielos , y se escoh
dia á ~as indagacidnes de J.os mortalts. Esta ima.geb su 
blime de la Filosofia es digna de un Filó ofo. 

FILÓSOFos: Todos los antiguos Filósofos están caraél'el'i
- zados por aquella césa que mas ha contribuido pa-ra 
- hacerlos conocer. Diogenes s_e di tingue facilmente por 

la linterha que lleva en• la mano ó- por su tinaja, y da 
taza que tiene á Jos pies; Platon pof.su libto de moral; 
Demócrito , cuya inclinacion natu.ral era á la risa, es
d representado riendose de la locura de los bombrss, 
y señalando los con el dedo. Heráclito, que los.' oon~i-

. deraba mas dignos de lastima , se representa siemPr-e 
con lágrimas en los ojos. ( 

Dieron á Aotistenes 6 Crates , á 'Menipo , y demás 
Filósofos de la Seéta de Diogenes, un perro por atribu
to que es el simbol<> de la Filosofia. cioica. 

FIRMEZa (La): Su figura simbólica e<;tá apoyada sobre la 
r basa de una columna, y en su mano una balanza en 

equilibrio. , 
Segun el Apoftegma de un antiguo el que está apo

. yad\'") sobre la virtud y la razon , debe estár tan firme 
como una estatua sobre su pedestal. 

FLORA ~Diosa de las flores y de la primavera. Principal· 
•mente ftre venerada en Roma, e& donde tenia sus tem-

' plos y sus sacri ficio5. Los Romanos instituyeron juegos 
en honor de esta Diosa. Durante estas fit!stas que lla
maban los fuegos- fiera/es , sus Sacerdoti!ias corrian dia 
y ooche al ~on de trompetas , y coroitaban de flores á 
la que g-anaba el prer.nto en' la carrera. 

A la Oiosá Flora la representan adornada de guir
naldas y de fe~tones y á su lado tiene canastos de flores. 

Oice Plmarco que su estatua estuvo colocada en el 
te~plo de Castor y PolLo<: vestida ligeramente , y que 
tema en sus manos flores de. abas y guisantes , porque 
en las fie ta'i florales , los Edlles echaban estas y otras 
legumbres al pueblo. 

Zé-
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Zéfiro rept'esentado baxo la figura de un niño e~a 

alas de paloma , acompaña ordinariamente á e~ta Diosa. 
Fc..oRES : Pintar flores puede decirse qlle es lo misrn() que 

imitar , ao solo una de las obras mJ<; agraJables de la 
• naturaleza , sino aquella misma en quit::n pc1rece apuró 

todos tos encantos del colorido ; p:.tes en los dernás ob
jetos que ofrece á nuestra vic;ra están lo<; colores que
brados , los matjzes confundidos , las degradaciones in
sensibles; el ef<!éto de cada color ~e oculta por decir
lo asi á los ojos ; mas en las flores concurren los colo
res mas subidos ~ disputandose al parecer 1.1 preferen
cia. Un Ja,rdio sembrado de flores puede nirars ... como 
Ja Paleta de 1a natuz:aleza. AIH se vé un surtido com
pleto de color~s separados lo unos de los otros , . y 
para mo~rrar sin -duda que los principios á los quales 
pretendemCls sujetarla son infl"!riores asi ; permite ~ di
gamoslo a<;i., se junte un grupo de fhres con un ion de 
aquello~ mismos colores que la mayor parte de losAr-

' tistas han mirado como los mas antipatipáticos sin 
miedo de que falten á las Leyes de la armonía~ y por 
esto creo que uno de los e tudios mas Ú[ile'i que pueda 
hacer del colorido un principiante, es jun[ar casual
mente grupoc; de flores y pintarla:>, añadit!ndo á e ·te 
estudio el <iel efedo que producen obre foüJos d-ife-

-~rentes ~ y se ver~ desvm1ecer aquel hábit9 servil de 
oponer siempre fondos obscuros á lo<~ colores subit.los 
que st! quieren hacer brillar. Variedad de fiares y to
das blancas , colocadas sobre un Jjenzo; un Cisne que 
viene á comparar con ellas el color de sus pluma ; un 
vaso de porcelana antigua tan e timado por la blan
cura de su m~sa y lleno de leche pura , formarán una 
jllnta, en la qual naturaleza no se embarazará en dis
tinguir objetos que parece pintó con dema iada uni
formidad. ¿Por qué quando se quiere hacer brillar una 
parte de un quad ro se ha de distribuir en el resto de 
¡a obt~;a una obscuridad fuerte? Pa ando de esro c¡ue 
habla de la pintura en general al ramo particular qJe 

- aqui 
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aqui se trat~ , dírémos que pide de parte del Artista 
para llegar á la buena eleccion de flores necesarias, 
obje.ro ~e sus imitaciones , paci~ncia extremada , gusto 
de hmp1eza en el trabajo , genio un poco lento , dulzu
r~ en las pa'>iones , caráéter tranquilo, &c. y para 
ptntarlas perfeél:amente, saberlas dár jdéa de movi:nien
to , calor en el colorido , ligereza en el pincé! , arte 
y eleccion en los accidentes que las hacen , por decir-.. 
lo asi , superiores á lo que son. Una flor en pimpollo, 
otra en su auge , y una tercera, cuya hermosura co
mienza á marchitarse~ tienen movimientos diferentes 
en las partes que las componen. La luz del Sol ofrece 
por su variedad infinitos accidentes de claro-obscuro. 
Los insdl:os , las aves que gozan con mas inmediacion 
que nosotros de estos objetos , tienen derecho de ani· 
mar las representaciones. Los vasos donde se conser
van , las cintas con que se atan , deben adornar tam
bien la composicion del Pintor, quien en una palabra 
deberá esforzarse para hace.r nacer á la vista de su obra, 
las dulces sensaciones y gusto delicado que sati. face 
toda nuestra atencion quando la fijamos en las obras de 
la naturafeza. 

FLoRENTINA (Escuela): Los Pintores de esta E cuela son 
recomendables por su imaginacion viva , noble, y fe
cunda ; y al mismo tiempo por su pincé! arrosgante, 
corre~o, y gracioso , y por su estilo noble y sublime. 
Leonardo Vinci , y el famoso Migué! Angel , son mira
dos como los fundadores. 

FLORON : Adorno de Escultura. Es una hoja 6 flor imagi
naria. Llamase tambien floron un trozo de grabado 
compuesto de algunas figuras regularmente aleg6ricas 
con que adornan et frontispicio de un libro. 

Fwmo: Término de Pintura que explica la dulzura y el 
gusto P?stoso, tierno y suave que un Pintor pone en su 
obra. Ptntar fluido es embeber las lintas, mayormente 
en los contornos con ligereza y con amor , su contra
rio es pintar dura y secamente .. 
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FoNLlO: Valense de este térmioo en pintura para denotar 
• los objetos que está11 colocados trás de otros p:trticula
. res, y asi es que un ropage , un terraplén , y tambien 

una figura sirve de fondo á otra figura: este término 
explica tambien lo m s atrasado de todo los obje.cos 
en general ; y en este sentido se dice , folldos blancos, 
las bo.vedas de los fondos obsctuos, &c. 

FoNDO de lampara : Adorno de ArquiteB: tira, llamado asi 
por lo muy parecido al extremo de una lampara. Ha
ciase antes mucho uso de e te adorno , para decorar 
las bovedas de los edificios góticos. 

Tambien dieron ~ste nombre á un adorne de graba· 
do que solia servir para llenar la par.te inferior de las 
páginas de un libro. 

FoRMA: E<ite término en 1as Artes, sigaifica la clase de 
trabajo que caraB:eriza el gusto , los talentos de un Arw 
tista , y el hábito d~ su mano. Gran forma , es una be· 

• lla execHcion. 
FollMERos: Asi llaman los Arquiteétos á los arcos later,a

les que forman las vueltas por arista en una boveda ~ 6 
los ~!anos que suelen cerrar estos arcos. 

FoRTUNA: Deidad de los Paganos que presidia á todos 
los acontecimientos , y distribuía los biet1es y los males 
segun su capricho. 

Los Poetas la pintan calba con una benda en ~os 
ojos., a.l.as en ambos pies, el uno puesto en el ay.re 
y el otro sobre una rueda corriendo muy aprisa. 

Ponenle á la Fortuna la benda sobre ·los ojos, para 
darnos á entender que obra sin discernimiento , y la 
rue.d.3 para deHotar su inconstancia. . 

Tamhieo la representan puesta sobr.e un globo con 
una vela bincbada por el viento que se supo9e es el de 
]a inconstancia, para denotar que la fortuaa no pára ea 
parte a lg uoa. 

En las meda1 las de los Emperadol'es Romaaos 1a 
buena fortuna está representada baxo de.l e¡nblema 
de una rn uger , puesta su mano derecha sobre o na rue· 

da, 
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da , Y que tiene en la izquierda el cuerno de la abun
dancia. 

En otra del Emperador Cómodo la Fortuna cons
tante ,fortuna manens , está caraéterizada por una Da
ma Romana sentada , para denotar su firmeza y tran
quilidad : tiene en su mano izquierda el cuerno de la 
abundarrcia , y en la derecha un caballo de la brida, lo 
que puede significar que asi como se logra domar "' un 
caballo, asi este Emperador supo sujetar á la Fortuna. 

Pausanias hace mencion de una estatua de la fbr .. 
tuna que estaba en Egino , tenia en sus manos el cuer
no de la abundancia , y á su lado un cupido alado, pa
ra significar , dice este Autor , que en amor la fortuna 
logra mas que el buen modo. 

Quando los Antiguos representaron la fortuna con 
un Sol , y una media Luna sobre la cabeza, quisieron 
explicar que presidia , como estos dos Astros , á todo 
quanto sucede en la tierra. Dieron tambien un timon 
á esta Diosa imaginaria porque creían que todo lo go
bernaba el acaso. Casi siempre en vez de timon , tie
ne un pie puesto sobre una proa de Navío, para de
notar que igualmente preside en la mar como en la 
tierra. Tiene una rueda , símbolo de la inconstancia. 
Vease Favor. 

FR~NCIA: Los Pintores la representan baxo el simbolo de 
una muger , la corona firme en la cabeza , el cetro en 
la mano, y cubierta de un manto azul sembrado de flo
res de lis de oro. 

El Genio de la Francia lo representan baxo la figu
ra de un niño, cubiertas sus espaldas con un manto azul, 
y un lirio en la mano. 

FaAunE: Deidad aleg6rica que los Antiguos representa
ban con fisonomía agradable , el cuerpo mancha
do de varios colores , y una cola que termína como 
la del escorpion. Gon estos símbolos querían denotar el 
disimulo , las astucias, y el veneno de la impostura. 

El fraude tambien estaba explicado por una figu-
Bb ra 
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ra humana , que su cuerpo termína en serpiente. 

El Cocite , segun la fabula , era el elemento donde 
este monstruo vivia,sololacabeza tenia fuera del agua, 
con todo lo demás sumergido, para denotar que los fal
sarios dán bellas apariencias , y que su principal cuida
do , es esconder el mal que preparan. 

Los Artistas modernos dán siempre una máscara al 
fraude , y alguna vez un zorro. Vease Zorro. 

El Ariosto lo describe como un personage , cuya 
fisonomía es agradable , un mirar modesto , el conti
nente grave , el sonido de la voz dulce y agradable; 
pero que esconde baxo de una ropa ancha y larga un 
puñal envenenado. 

A vea piacevol viso, abito onesto, 
Ua' umil volger d' occhi , 'tln andar grave; 
Un parlar si benigno , é si modesto, 
Che parea Gabriel , che dicesse , ave: 
Era brutta , é deforme in tutto il resto; 
Ma n' ascondea queste fattezze prave 
Con lungo abito, é largo , é sotto quello 
Atlossicato avea sempre iL coltello. 

FREsco (Pintura al) : Tan dificil es señalar el origen de 
esta especie de Pintura , como fijar el tiempo en que 
comenzó á praéticarse. Solo se puede asegurar que es 
muy antigua , porque en los primeros tiempos de la Re· 
publica Romana , yá hacian uso de ella , y todavía se 
vén muy buenos trozos en Roma. Trabajase esta pintu· 
ra en una pared acabada de dár de mortero , cal y are
na (de donde podria derivarse el nombre de fresco) con 
colores minerales y sin mas ingredjente que agua co
mun. Estos colores y tierras deben ser de naturaleza 
seca , y si fuere posible de marmoles , 6 piedras bien 
molidas ; porque las tintas secas y demás colores saca
dos de minerales , que no pueden unirse con la cal tos 
rechaza del todo esta pintura. La pintura aJ fresco 
tiene la ventaja de ser mas permanente que la hecha al 
oleo , sea el Jugar que fuere donde esté expuesta ; pero 

ti e-
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tiene el defeélo, que no pudiendo sufrir toda especie de 
colores ; sus claros son mas claros que los de la pintu
ra al oleo ; pero no son los obscuros , ni tan vigorosos, 
ni tan suaves. Su permanencia hace que la empleen en 
los lugares mas expuestos á la inclemencia de los vien· 
tos ; y pide que se trabaje con prontitud , y por eso oo 
podrá executarla sino una mano ligera é intrépida diri
gida de cabeza sábia y llena de aquel bello ardor tan 
necesario en la pintura. 

Tres cosas precisas deben prepararse antes de pin
tar al fresco 1 que son : el diseño , los cartofles , y el es
tucado de la pared. Hacense dos estucados , el uno so
bre el otro , el primero que toca la piedra , debe ha
cerse de arena gruesa del río: es preciso que esté bien 
estendido , pero áspero para que asi pueda retener el 
segundo, sobre el qua! se ha de pintar. Hacese este iíl· 
timo estucado de mortero, cal vieja apagada, y de are
na de rio, advirtiendo que solo debe prepararse por el 
albañil , aquel espacio que puede pintarse en el día, 
porque debe estár fresco qu:.Jndo se trabaje. Para que 
la pintura al fresco sea permanente, es necesario que 
esté hecha la pared con buenos materiales, y que el 
Pintor cuide de empastar bien y no economizar los co
lores. Para pinta¡· al fresco todos los tiempos son bue
nos. menos quando yela. Ante todas cosas debe el 
Pintor necesariamente tener su diseño á la vista , que 
es lo que llaman bosquejo (vea e bosquejo), y todas las 
partes deben estár dibujadas en papeles tan grandes co
mo la obra. Ve ase Cartones. Llaman tarnbien fresco á la 
obra pintada como acabamos de referir. 

Ff\t o : Es una parte considerable del entablamiento , y 
que forma el intervalo que se halla entre el arquitrave 
Y la cornisa. Los frisos regularmente se adornan de 
Escultura en baxo relieve de poca salida que imtta a-l 
bordado. 

FaoNTLS : Término de Arquiteélura. Es un adorno que 
corona las ordenanzas y termína las fachadas, puena'>, 

Bb 2 ven-
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ventanas , altares, nicbos , &c. Su elevacion debe ser 
cerca de una quinta parte de lo largo de su basa. 

El frontis tiene tres partes, á saber , el timpano, las 
. cornisas , y las acroteras. Veanse estas palabras. 
FRoNTI:.PICIO: Es la .cara principal de un edificio. 
FRUTAGI!S: Adorno de Escultura que imita las frutas na-

turales , y con las que se hacen follages , ramilletes, &c. 
FRUTO : Llamase frtlto en término de Arquicettura una 

diminucion casi imperceptible, que se hace de abajo á 
arriba en una pared , cuidando que el interior esté á 
plomo. Quando la diminucion se hace en la parte inte-

- rior se llama contra fruto. 
FuEGO : Dios doméstico que representaban los Romanos 

baxo la figura de Vulcano en medio de Jos Ciclopes. 
Una Vestal cerca de un altar , en el qual arde el 

fuego sagrado , ó una muger con un vaso en la mano 
lleno de fuego , y á sus pies una salamandra, son igual
mente símbolos que empleaban los Romanc:Ys para ex
plicar este elemento. Vease Vestal, Salamandra. 

El fuego por razon de su aétividad y de .sus estra
gos, lo han empleado los Poetas como una imagen 'de 
la guerra. 

FuERZA de espfrituy de cuerpo: Representan la por la ima· 
gen de Palas como Comandanta de los Exércitos; coa 
espada aliado , yelmo en la cabeza, lanza en la mano 
derecha , y en el brazo izquierdo un escudo, en medio 

. del qual se vé la maza de Hércules. Una medalla anti
gua la representa armada de Amazona , llevando en ]a 

, mano izquierda un escudo en donde está pintada Ja 
cabeza de un 1eon , y en la derecha tiene una espada 
desnuda que la rodea una serpiente desde la guarnicion 

· basta la punta ; cosas que explican bien la fuerza del 
ruerpo , la prudencia del alma y la grandeza del valor: 
virtudes tan excelentes, que por su medio se ha visto va
rias veces de simples Soldados llegar á Jos honores so
beranos del triunfo , despues de haber pasado digna
mente por todos los grados militares. 
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ruNDIR.: Termmo de Pintura. Es mézclar las tintas y 

unirlas por grados de sombras y de luces. Dicese de 
las pinceladas , de las tintas , de los colores bien fim
didos ; debense fundir los obscuros en los claros. 

FuNDmo : ArJegado : Términos que se dicen en Pintura 
de los colores empleados con tal arte , que los claros, 
1as medias tintas, las sombras mismas, pasando y per
diendose las unas con las otras forman un matizado 
dulce y agradable. 

F'uRIAs : Deidades infernales , hijas de Acheronte y de la 
noche. Las Furias , segun la fábula eran los ministros 
de Pluton , y las vengadoras de las maldades. Eran 
tres, Aleéton , Megera , y Tissifone, que los Poetas re .. 
presentan con el tocado hecho de serpientes , los ojos 
encendidos y armadas de latigos, de teas encendidas , '1 
de culebras. Danlas por compañeras al terror, la rabia, 
la palidéz, y la muerte. 

FuROR: Monst ruo sediento de sangre que la Poesía des
cribe , los ojos encendidos , la mano armada de una 
espada desnuda , el rostro despedazado con mil llagas, 

• y cubierto de un casquete ensangrentado. 
En tiempo de paz , dicen los Poetas, el furor sen

tado sobre un monten de armas , está cargado de ca
denas, con sus manos atadas atr~s. En el de guerra t()
do Jo tala , Juego que rompe sus lazos 6 prisiones. La 
crueldad , la traicion y la muerte le ván siguiendo los 
pasos. 

Rubens puso una henda sobre los ojos del furor, pa
ra denotar que esta cruel pasion nos ciega. Le dán el 
lean por atributo , por razon de lo pronto que este ani
mal se enfurece. 

FusA&OLA : Térmioo de Arquitedura. Es una pequeña 
moldura redonda, entallada en forma de collar con gra
n?s algo largos debaxo del ovalo 6 equino de los ca
ptteles dórico , jónico y compuesto. 

FusTE de la columna : Término de Arquitetlura. Es el 
cuerpo de la columna comprehendido entre su basa y 

el 
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el capitél. Hay Arquiteétos que quieren que las colum· 
nas sean mas gruesas en el tercio de su altura, que 
en lo baxo de su [&~ste. Otros hacen el fuste igualmen
te grueso hasta el tercio, y lo disminuyen desde el_ 
tercio hasta arriba ; y otros en fin , son de parecer de 
comenzar la diminucion desde su arranque. 

GALERIA: Es en Arquitetlura un lugar tres veces mas 
largo que ancho, embovedado, con cielo raso en que 
suele haber pinturas, estatuas y cosas preciosas para 
instruccion y recreo, y desde donde se descubre mu
cho terreno. Ha y. galerías famosas, por lo que en sí con· 
tienen, como la de Florencia, Versalles, &c. 

GALOS: De un rio de la Frjgia llamado Galo, se llamaron 
Galos lo Sacerdotes de Cibeles. Esta costumbre de Jos 
Galos pas6 de la Frigia á la Grecia, Siria, A frica , y 
demás partes del Imp~rio Romano. Los Galos eran 
unos verdaderos vagamundos, charlatanes, que iban de 
Ciudad en Ciudad , tocando cimbalos y panderos, lle
vando la imagen de su Diosa, para seducir á los sim
ples, y juntar muchas limosnas. En los antiguos monu
mentos tienen una especie de vestido mugeril. Vense 
tambien en su compañia viejas encantadoras, que mor
mullaban versos, y hacían hechizo~ para perturbar las 
familias. Estos charlatanes fueron de alguna utilidad á 
los Romanos, pues comenzaron á desengañarlos tanto 
de sus oráculos, como de las respuestas dadas por las 
Sacerdotisas sobre el Tripode 6 mesa Sagrada. 

GANJMEDES: Nombre propio de un joven pastor Troyano. 
Despues de la desgracia de Hebé, Júpiter, segun Ja fá
bula • hizo robar por su AguiJa , 6 él mismo disfraza
do baxo la figura de un Aguila , rob6 á este pastor 
quando cazaba ea el monte Ida , y le di6 el empleo d~. 
servirle el oedar que tenia esta Diosa. Siempre repre
sentan á Ganimedes sentado sobre un AguiJa con las 
alas a-biertas. El vaso que lleva en su mano denota el 
oficio de Copero que le dió Júpiter. 

GARGANTA: Especie de moldura que representa en su 
per-
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perfil _un ta16n vuelto ácia abajo , mas largo y redon: 
do ác1a la parte inferior. 

GAU/...A (La)! En las medallas antiguas está vestida de 
cota de malla (vestido militar) y lleva en sus manos 
una especie de dardo que Virgllio llama Gcesum. 

GAVINETE : Nombre que S'e dá á una pieza adornada de 
estampas, quadros, piedras grabadas, diseños, modélos 
y otras curiosidades semejantes. 

GENEROSIDAD: Es una muger ricamente vestida y coro
nada para hacernos conocer que es una de las princi
pales qüalidades que deben formar el caraéter de un 
Principe ; tiene en la una mano una cornucopia , y 
con la otra reparte· tesoros. Alguna vez está la Gene
rosidad apoyada sobre un Leon que la acaricia. 

El Lean, como y á se sabe, es un simbolo del valor, 
y de la generosidad. V e ase Leorz. 

GENIO ; bueno ó malo : Espíritu que los Antiguos creían 
• acompañaba á los hombres que presidian en su naci

miento, y que estaban comisionados para guardarlos. 
Tambien los Rey nos, Provincias , Ciudades, y Pue

blos tenia.n sus Genios : es muy comun en las meda
llas esta inscripcion: Genius -Popuii Romani, ó Genio 
Populi Romani. 

Cada uno sacrificaba á su Genio el dia de su naci
miento. Ofrecían le vino, flores , incienso , pero sin que 
jamás hubiese efusion de sangre. 

El buen Genio está representado en las medallas 
bato la figura de un joven desnudo , coronado de flo
res, y en sus manos el cuerno de la abundancia~ 

El }?latano le estaba particularmente consagrado, 
y le hadan coronas de sus hojas. 

. Quando los Antiguos querían describir el mal Ge-
1110, lo representaban baxo la figura de un viejo con la 
barba larga, los cabellos cortos, y ea su mano 110 buho 
que miraban como pajaro de mal agüero. 

Baxo este simbolo , segun Plutarco , fue ~omo el 
lllal Genio se le apareció á Bruto parricida de Cesar. 

GE-
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GENios: En Pintura y Escultura son figuras de niXos ~la .. 

dos , coa atributos que sirven en los asuntos alegori
cos para represent"ar las virtudes , las pasiones, las 
artes, &c. 

GEoGR.AFIA: Su figura simbolica tiene un quarto de cír .. 
culo en la una mano , y un compás en la otra, para 
medir el globo que está á sus pies. 

GnoMETR.IA: La representan baxo la figura de una mu .. 
ger; tiene un co~pás ~a la una mano, y en la otra un 
nivél , en cuya ctma ttene una cuerda atada de donde 
pende un plomo. Juan de Bolonia, famoso Escultor de 
la escuela florentina, la representó por una muger sen
tada con un cartabón ó esquadra en las m anos. 

Tambien está representada la Geometría por niños 
que tienen á su lado una esfera , y en sus manos ins'"' 
trumentos mathematicos. Vease Genios. 

Gna.oGLIFICO : Figura 6 imagen de que se servian los 
Egypcios para comunicar sus pensamientos antes de ha· 
ber hallado el uso del alfabeto. 

Para indicar v.gr. que un Juez no debía ni por in
terés, ni por compasio~ alterar el orden de la justicia, 
figuraban un hombre sm manos y con los ojos baxos. 

Regularmente solo empleaban la circunstancia prin .. 
cipal del asunto para que ésta explicase el todo ; y asi 
quando querian representar dos exercitos en batalla, 
pintaban dos manos, la una con un escudo, y la otra 
con un arco. · 

Alguna vez substituían el instrumento real 6 meta ... 
forico de la cosa á la cosa misma ; y asi es que ull 
ojo representaba la ciencia infinita de Dios , 6 bien se 
reducían á pintar un objeto, que solo tenia una analo
gía delicada con aquella que pretendían hacer nacer la 
idéa , y esta analogía la sacaban de las observaciones 
de la naturaleza, 6 de sus tradiciones supersticiosas. Se
gun este merodo, el Universo lo explicaron por ~na 
serpiente enroscada en forma de círculo; una viuda jo .. 
veo pasando sus dias en la soledad por una paloma 
negra. Con 
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Con el ttempo los S:1eerdotes Egypcios, para ocul

tar al Pueblo los secretos de la Religion , ó para ha
ce.rsela mas respetable, 3gregaron varios geroglificos 
misteriosos á los yá conocidos. De esto han creído que 
todos los geroglificos de los Egypcios fueron inventa
dos para este efeél:o por sus Sacerdotes; pero ·se vé por 
un fracmento de Sanchoniat6n , conservado por Euse
bio , que los Antiguos geroglificos de los Egypcios solo 
son la quinta esencia de una escritura en pintura usa
da antes entre ellos. 
• Sabese tambíen que los geroglificos han estado en 

uso, no solo entre los Egypcios, sino tambien entre 
los Chinos , Fenicios, Etiopes , Indios , &c. Quando los 
Mexicanos, des pues de la conquista de los Españoles, 
abrazaron la fé de Jesu-Christo, explicaron por medio 
de figuras nuestras principales oraciones. Para explicar, 
v. gr. estas palabras :yo me confieso, pintaban un Indio 
de rodillas delante de un Religioso. Para indicar á Dios 

- Todo-poderoso, dibujaban tres cabezas adornadas de 
coronas'. El rostro resplandeciente de una muger con 
un niño embrazas, representaba la Virgen Maria; San 
Pedro y San Pablo estaban caraéterizados baxo la figu
ra de dos cabezas coronadas, al lado de una de ellas 
habia una espada, y al de la otra las llaves. Vease el en
sayo sobre los geroglificos de los Egypcios de D. War 
Burthon. 

GLACE: Por este término entienden varios colores trans
parentes 6 diáfanos , que esparciendose ligeramente en 
una pintura dejan entrever los colores que están deba
xo, dando les una suavidad agradable, poniendo los to
dos en armonía. Es un artificio muy dificil de praéti
car , y que no se puede aprender sin estudiar las pin
tur~s de los grandes maestros que lo usaron. Es nece
sario para la hermosura del Glacé que lo de abajo es
té pintado fuertemente con colore~ de mucho cuerpo, 
y que estén puestos con igualdad. 

GLACis ó resvaladero: Este término en ArquiteB:ura sig-
Cc ni-
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niñea un declive suave; y así se dice cornisa én glacis 
ó glacis de la cornisa, que es una pequeña inclinacioa 
que dán los Arquiteélos al cimacio de una cornisa para 
dár corriente á las aguas del Cielo. 

GLAUco : Dios marino , que la fábula dice es hijo de Nep· 
tuno. Filostrato lo describe como un Tritón , ,su bar
"ba, dice, es bu meda y b1anca, sus cabellos, que son 
, largos y espesos, le caen sobre las espaldas , las cejas 
,se unen taoto que parecen una sola; tiene hechos sus 
,brazos de un modo propio para nadar, el pecho esti 
,cubierto de hierbas marinas , el vientre estrecho, y 
,)el resto del cuerpo ter mí na en pez, cuya cola se en
" rosca basta los riñones. Los Alcyones buelan á su 
"rededor.\< 

GL•Fo: Es generalmente todo canal vaciado en redon
do, ó en ángulo, que sirve para adornar algun miem

, bro de Arquiteélura. 
GLollo: El globo de la tierra es un símbolo del gobier

no. La providencia tiene un cetro ó una vara que po
ne sobre el globo para denotar que ella gobierna el 
mundo. Vease Providencia. 

En las medallas el Globo en la mano del!n Prínci
pe es el símbolo de su poder ; y quando parece que 
presenta el globo á los que están á su rededor, es para 
denotar que no solo es el dueño del mundo, sino tam
bien el distribuidor de las gracias; y por esta razon se 
halla continuamente el globo entre los simholos de la 
Liberalidad. Alguna vez está el globo debaxo de una 
viéloria alada, que tiene en sus manos una corona pa
ra dár á entender que el Príncipe debe á la vitloria 
el Imperio del mundo. 

Desde Constantino acostumbran los Principes Chris
tian os poner una Cruz sobre el globo, para denotar 
que han recibido el Imperio de Jesu-Christo, que se 
dice y es Rey de Reyes. 

Los Antiguos emplearon tambien el globo como 
simbolo de la eternidad. Vease Cirro/o. 
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GLoRIA: Término de Pintura. Es quando' en un quadro 
6 úna boveda representan ún Cielo abierto y luminoso 
con Angeles , Santos , &c. 

GLORIA: Deidad alegorica. Pintan la baxo la figura de una 
rnuger hermosa, vestida ricamente, coronada de e tre
llas , y en sus manos varías coronas de oro y de lau
rél , para premiar con ellas á los que se distinguen en 
acciones de merito y de valor. 

En una medalla de Adriano, la gloria del Principe 
está representada baxo del emblema de una muger ma
gestuosa, con una corona de oro en la cabeza, abra
zando con la mano izquierda una piramide, símbolo 
ordinario de la gloria de los Príncipes , y en su dere
cha puestas algunas coronas de laurél como para dis
tribuirlas. 

En otras varias medallas Romanas se vé baxo la fi
gura de Roma representada por una Amazona senta· 
da sobre despojos , que tiene en la mano derecha un 
globo coronado de una pequeña viétoria, y en la otra 
una pica. 

Está tambien representada la gloril con una coro
na de oro en la cabeza , alas en las espaldas, y una 
trompeta en la mano, por ser ella quien anuncia las ac
ciones de los Príncipes. 

GLORIA Celestial (La): Está figurada en pinturas de Igle
sia por el triangulo misterioso, donde está escrito el 
nombre de Dios en Hebréo, cercado de rayos de gloria, 
y de varios Querubines. 

GoLA: Término de Arquiteélura. Es la parte mas estrecha 
del capitél dorico que está entre el astragalo de en
cima del fuste de la columna y los anillitos. 

GoLPEADo: Asi llaman los Pintores á lo que está exe
cutado con pinceladas sueltas , mucho magisterio y 
libertad. · 

GoRGONAS: Hijas de Forco, Dios marino, y de Ceta: son 
tres, i saber, Medusa, Euriale, y Estenio. Los Poetas 
dicen que habitaban cerca del jardin de las Hesperides, 

C2 y 
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y que teniao e1 poder de transformar én pjecJras á los• 
que las miraban. · Pintanlas con tocado de culebras, 
grandes alas , garras de leon en pies y manos , y por 
dientes colmillos de javalí. 

GoTAS: Término de Arquiteétura. Son ciertos adornos 
empleados en el orden Dorico que repr.esenran 'Con bas
tante propiedad las gotas de agua , que habiendo corri
do en Jos grabados de .los triglifos , todavía estarían 
pendientes en la faja de la cornisa. 

GoTico : Todo lo que está hecho á la manera de los Go
dos. Dase este nombre á muchas obras de Arquiteélura 
del tiempo medio, que parecen hechas sin teglas, y sin 
que se les conozcan las bellas_proporciones antiguas. 

GRACIA: Es en Pintura aquel todo feliz que comunica á 
los objetos de un quadro un cierto encanto .que atrahe 
y lisongéa la vista, y que es mas facil sentirlo, que ex
plicarlo. Puede una figura estár bien dibujada, tener 
SUS proporciones exaélas, y todas SUS paFtes. perfeéla
rnente regulares, y carecer de gracia; así como la gra
cia se puede hallar sin la exaéla observacion de las re
glas. Por razon de este encanto, puro dón de la natu
raleza, se hizo Rafaél tan r~corneodable. Esta gracia 
puede hallarse en toda especte de asuntos, tristes, ale
gres, espantosos, simples, &c. como en todas clases de 
figuras , en viejos , en njños, mugeres, soldados, &c. 

GRACIA Divina (La): Está simbolizada por una muger, 
cuyo rostro está lleno de dulzura , que tiene los ojos 
levantados al Cielo, y al Espíritu· Sant_o en figura de 
Paloma sobre ln cabeza, y puesto en sus manos un ra
mo de oliva, simbo lo deJa paz interior que experimen
ta el pecador despues de reconciliado con Dios. Ordi
nariamente esta figura simbolica se representa sentada 
sobre nubes. 

GRACIA ó donaite: Este término en Pintu.ra tiene mucha 
extension ~ pues se aplica .al colorido, al di¡eño ;>·á la 
composicion , al todo igualmente que á sus partes. Al
guna vez significa los tonos brillantes y luminosos, pin· 

ce· 
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celaaas grandes, mucho gusto en el diseño, los desli
ces de los claros y de la sombra , y los vapores que 
parece que cubren todos Jos objetos del quadro. 

GRACIAS: Deidades fabulosas, hijas de Júpiter y de Ve
nus , y sus compañeras ordinarias. Eran tres, Eufrosi
na , Talia , y Aglaya. Pintanlas con ayre risueño ; tie
nen unidas las manos unas con otras , y están casi des
nudas; povque no necesitan que el arte les preste nada. 

Los Poetas dicen que las gracias son jovenes y de 
una talla muy diminuta , para dár á entender que los 
donayres consisten en poca cosa , en el gesto, en la ri
sa , y alguna vez en cierto ay re desdeñoso. 

Las Musas y Mercurio siempre están en compañia 
de las gracias. Pausanias las hace tambien compañeras 
de la Diosa de la Persuasion. En efeéto , el grande se
creto de persuadir es agradar. 

Dice el mismo Autor que antiguamente las repre
sentaban · vestidas. "Es asi, prosigue , como se las vé 
, entre los Elienos , y su vestido es de oro, su rostro, 
~'manos, y pies de marmol blanco. 

La primera estaba caraéterizada por una rosa : 1 a 
segunda por un dado , y la tercera por un ramillete de 
mirto. La rosa y el mirto están , como se sabe , consa
grados á Venus. Vease Venus , Rosa. El dado denota 
la chanza y los juegos propios de la juventud. 

Las gracias presidian á los beneficios y al recono
cimiento, y á esta preci'Osa prerrogativa debieron ellas 
la mayor parte de los altares que las dedicaron Jos 
Atenienses y demás pueblos de la Grecia ; y segun es
ta última idéa se han hallado•bellas alegorías en los 
atributos de esta Diosa. 

Las Gracias tienen un rostro alegre y risueño , pa
ra denotar que debemos complacernos quando hace
mos algun favor , y reconocer el que recibimos. Es
táa desnudas porqne es preciso obUgar á sus amigos 
con sinceridad y sin afeétacion. Son jovenes ; la memo
ria de un beneficio jamás debe envegecer. Son virge-

nes; 
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nes; no hay virtud que pida mas prudencia y cicuns· 
peccion que la liberalidad. Sócrates viendo un hombre 
que prodigaba sus beneficios sin distincion á todo vi
viente: los Dioses te confundan ; exclamó , las gracias 
so11 vírgenes, y tú las haces cortesanas. Son vivas y li· 
geras , lo que significa que un beneficio no se debe ha .. 
cer esperar. En fin , están asidas de las manos para en .. 
señar á los hombres que deben en virtud de beneficios 
recíprocos estrechar los nudos que los unen entre sí. 

GRACIAS instantaneas : Los Pintores han llamado así al
guna vez á ciertos rasgos fugitivos , que en lo esencial 
no son propios del asunto, y que es preciso executar ea 
aquel momento que la naturaleza Jos presea ta. Tales 
son las pasiones del alma , la impresion que causa la 
vista de algun espeétáculo singular , &c. Puedense lla
mar tambien gracias instantarzeas aquellos efeétos cho
cantes de la luz , produéto de la concurrencia fortuita 
de las nubes ; aquellos fuegos del Cielo , aquellos true .. 
nos extraordinarios ; en una palabra , toda aquella in
finidad de variedades que notan Jos ojos perspicaces 
en la naturaleza. 

GRADA : Es el nombre que dán á una escalera descubier-
ta y de poca altura , situada en la parte exterior de ua 
edificio. 

Ga.ANADA:Fruto del granado: es redonda como una man .. 
zana , adornada de una especie de corona , y llena de 
varias semillas que contienen un suco colorado. 

En las medallas , Proserpina tiene alguna vez por 
simbolo una granada , porque Ceres , segun la fábula, 
habiendo rogado á Júpiter le hiciese vol ver á su hijé& 
Proserpina que estaba con Pluton , le acordó su de
manda con tal que Proserpina estubiese en ayunas · pe• 
ro se la halló que babia comido algunos grano; de 
granada. 

La granada se toma siempre para denotar la union 
de una cotnpañia , de una sociedad , de una nacion, &c. 
Vease Concordia. 

Los 
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• Los Antiguos miraron la flor de granada como el 

stmbolo de una amistad perfeéta. Vease Amistad. 
Una granada todavía verde con estas palabras: 

Fert nec matura coronam es la divisa de una Princesa 
joven que heredó el trono antes de haber llegado al 
uso de la razon. . 

GRABADo : Difinese el gf'abado, ''un Arte qu~ por medio 
"dd diseño y de la incision en las materias duras, imi
" ta las 1 u ces y las sombras de los objetos visibles. (f Los 
Antiguos solo conocieron el grabado en relieve, y en 
hueco de Jos cristales y de las piedras: causa admira-

, cion por cierto, que habiendo hallado los Antiguos el 
secreto para grabar en marrnol y bronce sus leyes y sus 
inscripciones , no intentasen grabar en cobre las mas 
excelentes pinturas. Mas este descubrimiento estaba re
servado para los modernos , y al tiempo de la restau
racioo de las Artes. Vease Estampas. 

Los instrumentos propios para los grabados en co
bre , son el buril , un bruñidor ó pulidor, las puntas , Jos 
punzones , una brochita ó pincét sttave. El buríl es un 
instrumento de acero esquinado y puntiagudo , que 

~ sirve para hacer y abrir lineas sobre el cobre. El bru
ñidor es un instrumento de acero bien pulido y redon
deado ó aplanado, con puntas por ambos exrremos en 
forma de corazon : sirve despues de limpia la plancha, 
para bruñirla , pulirla , y quitarle todas las rayas y de, 
más defeétos que tenga. Las puntas son ciertas agujas 
delgadas y medianas , ó extremos de buríl usados , cu
ya punta es redonda, y para poderlas manejar con mas 
facilidad , las meten dentro de unos palitos. Los punzo
nes son tambien agujas ó cabos de buril que les adel
gazan la punta , de modo que esté aplanada 6 como 
de bisél , 6 tambien en forma de un punzón de plate
ro , 6 jgua\ á la superficie de un buríl. Las puntas sir
ven para trazar el diseño~ y tambieo las contornos so
bre el barníz en el grabado al agua-fuerte. El pincél 6 
brochita , sirve para limpiar el barníz , y quitar lo 

que 
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que vá saliendo quando se trabaja encima. 

GRABADO al agua-fuerte: Antes del siglo XV. no se co• 
nocia este modo de grabar. Andrés Mautegna , Pintor 
de aquellos tiempos , :rue quien se ensayó primero á 
grabar al buríl sobre estaño. Despues Alberto Durero, 
Pintor famoso y Platero hábil, adelantó mucho mas 
las experiencias. Se sirvió del agua- fuerte para hacer 
morder los ensayos trazados sobre planchas de cobre 
embarnizado , con logro del efeéto que deseaba. 

El cobre de que se sirven para el grabado del dia, 
es el roxo , porque el amarillo despues de ser agrio 
por naturaleza, no es igual su substancia , y está lleno 
de hendeduras y grietas ; defeétos que quitarian la her
mosura de las obras á que se le destinase. 

Allanada y cortada la plancha , para pulirla se es
coge el lado que parezca ,mas liso y tenga menos de .. 
feél:os; bien asegurada por el lado contrario sobre una 
mesa, se estrega el lado aparente con un pedazo de 
piedra arenisca , ecbandole al mismo tiempo agua co .. 
mua, repitiendose esta operacion hasta que no se vean 
los golpes del martillo impresos en la plancha al for
jarla. Quitadas dichas señales , como cambien las grie
tas , y otras desigualdades que suelen hallarse , se subs .. 
tituye á la piedra arenisca la piedra pomez , estregan
do con ella el cobre por todas partes como se hizo coCJ 
la otra , mojando tambien con agua comun. Borradas 
de este modo las rayas que dejó en el cobre la piedra 
arenisca , dejase la pomez , y en su lugar se sirven de 
un pedazo de piedra de amolar para dár mas lustre. El 
carbon y el bruñidor acaban de quitar á la plancha 
las menores desigualdades. 

A este fin se escogen carbones de madera de sauce 
bastante ~ran~es y gruesos , con tal que no tengan hen .. 
deduras ni gr~etas , al modo de los que se sirven Jos 
plateros comunmente para soldar. Rascaseles la corte
za, y puestos juntos á la lumbre cubrense con otros 
carbones encendidos y cantidad de rescoldo, de modo 
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que no les dé el ayrc en hora y media : echanse des
pues en agua , y fdos se estrega con uuo de ellos la 
plancha , echandolc! al mismo tiempo agua comun has
ta que no parezca señal alguna de las que dejaron la~ 
piedras. Sirvense l~:~ego del bruñidor, el que despues 
de haber echado algunas gotas de aceyte sobre la plan
cha , pasan diagonalmente sobre ella, apretando al
go la mano hasta que quede bruñida y tersa como ua 
espejo. 

Dos son las especies de barníz con que se puede 
cubrir la plancha para grabar al agua-fuerte. Uno du
,.o , y otro blando. El duro, cuyo uso es mas antiguo. 
para su composicion , tomanse cinco onzas de pez 
griega, y cinco de trementina , cuya mezcla se deslie 
al fuego en un puchero nuevo y vidriado : metense 
luego quatro onzas de aceyte de linaza , y por media 
hora se ha de estár mezclando todo puesto á la lum
bre ; dejase despues cocer bien esta mezcla , y se cono
cerá si ha cocido bastante , si tocandolo al enfriarse 
con el dedo forma hilos asi como un jarave viscoso : y 
entonces se cuela 6 pasa por un lienzo nuevo , ponien
dolo hasta esrár del todo frio en otro puchero tambiea 
vidriado , pasando lo de allí á una botella de vidrio, 
cuidandose de que quede bien tapada , para que el barníz 
se conserve mejor. 

Preparada la plancha como se ha dicho, limpiase 
bien su superficie estregaod.::>la con una miga de pan, ó 
un poco de albayalde , y un pedazo de gamuza, con el 
cuidado siempre de no tocar con los dedos lo pulid() 
de la plancha al embarnizarla. 

Para aplicar el barníz sobre la plancha , calientase 
antes, y con una pluma se vá repartiendo el barníz 
en muchas partes de la plancha , para que así se pue
da despues extender bien y cubrirla ; despues con la 
mazorca se golpea sob.re la plancha , extendiendose así 
con igualdad el baroíz 

Hecha esta operacion , es preciso dár al barníz aquel 
Dd gra .. 
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grado de consistencia , que le adquiere el nombre de 
barniz de oro ; pero antes es necesario ennegrecerlo pa
ra que se puedan percibir con mas facilidad las lineas 
que se formen con los instrumentos propios de grabar. 
A este fin juntanse alg1:1nos cabos encendidos de cera 
amarilla , sobre los quales se pasa ligeramente lo em
barnizado de la plancha , hasta que esté de un negro 
igual y sin trasparencias , cuidando siempre que el bar
níz no se queme en parte alguna. 

Eociendese luego la cantidad de carbon propor
cionada al tamaño de la plancha ~ cuidando se ponga 
poco ó ningun carbon en el medio , porque el calor se 
concentra por sí lo bastante , y porque es necesario mas 
tiempo para cocer las orillas de la plancha: tomadas 
estas precauciones , se pondrá la plancha sobre el bra
sero,con la ayuda de dos pequeños morillos hechos a pro. 
posito ; de modo que la plancha diste del fuego algu
nas pulgadas, y que la parte sobre la qua! está el barniz 
esté ácia arriba , con prevencion de que se ha de apar
tar del fuego antes que comience á humear, para vér 
si se ha endurecido 6 no el barníz. 

Composicion del bar1Jfz blando. 

Tomase onza y media de cera blanca y limpia ; una 
onza de bettm de cal en grano puro y limpio, media 
onza de espalto calcinado; muelese b.ien el betún y el 
espalto; desliese la cera al fuego puesta en un puchero 
vidriado, y quando esté bien líquida y caliente , se la 
polvorea poco á poco con el betún á fin de que se liqui
de y mezcle, moviendolo todo con un palito : toda es
ta mezcla se polvorea despues con el espalto , y el todo 
puesto á la lumbre, se menea hasta estár el espalto bien 
deshecho y mezclado con lo demás ; es decir , medio 
~uarto de hora ; sacase luego del fuego, y en estan
do tibio se echa en una basija con agua tibia ; aprie
tase despues con las manos , y haciendo unas bolitas, 
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se envuelven en tafetan para usar de ellas á s.u tiempo. 

Otros liquidan en un puchero nuevo vidriado , dos 
o~zas de cera virgen, media onza de pez, y otra me
dta de pez de Borgoña. Añaden poco á poco dos onzas 
de espalto hecho polvo. Dexan cocer el todo, y para co
nocer si está bastante,dexan caer una gota sobre un pla
to , y en enfriandose si se rompe doblando la tres 6 qua
tro veces entre los dedos , es preciso sacarlo del fue
go, y echarlo despues en agua tibia, para asi poderlo 
manejar con mayor facilidad , y hacer bolitas que 
se envuelven en tafetan para servirse de ellas á su 
tiempo. 

Ponese la plancha sobre un braserillo que tenga 
poca lumbre ; dasela algo de calor, y pasandole enton
ces el tafetan , se reparte sobre la superficie del cobre; y 
quando se cree que hay ya el que basta , tomase la 
mazorca , y golpeando poco á poco en toda la exten
sion de la plancha, se llevará el barníz á la paree que se 
necesite , y se quitará el que sobre en la parte donde 
abunde. 

Hecho esto, vuelvese la plancha un instante sobre 
el braserillo: y quando el barníz ha tomado un calor 
igual que lo vuelve reluciente por todas partes ; toman· 
se los cabos de cera amarilla igualmente que para el 
barníz duro, con cuyo humo se ennegrece la plan
cha; dejase ésta enfriar ea sitio donde no tome pol
vo , para despues servirse de ella de esta manera. 

El modo mas regular de traspasar sobre el barníz 
los trazos del diseño que debe grabarse, es el estregar 
el diseño por el reverso con lapiz colorado 6 negro he
cho polvo. Ennegrecido 6 coloreado el reverso del di
seño , aplicase sobre el barníz que se sostiene con un 
poco de cera puesta en los quatro extremos del diseño: 
pasase despues una punta de plata 6 acero que no sea 
cortante , aunque fina , sobre todos los trazos que se 
quieren traspasar, y quedan dibujados sobre el barníz. 
Quitan luego el diseño, y para evirar que las ligeras Ii-

Dd 2 neas 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(212) 
neas trazadas, calcando, no se borren al apoyar la ma
LlO sobre el barníz al grabar , se expone un instante la 
plancha sobre fuego moderado , sacandola luego que se 
perciba que el barníz yá algo humedo ha podido cmbe· 
ber el trazo del calco. 

Este modo de calcar mas comun y mas facil , tiene 
el obstáculo , que los objetos así dibujados y grabados 
sobre la plancha , se verán en las estampas que se im· 
priman colocados de modo contrario al en que estaban 
di c; puestos en el di-;eño ; pero este inconveniente se ha 
superado con los medios siguientes. 

l. Si el diseílo original se hizo con lapiz colorado 
6 negro , es necesario por medio del torculo tirar una 
contra-prueba; es decir , traspa!.ar una impresion del 
odginal sobre un papel blanco , haciendo pasar el di
seño y el papel que se puso encima, baxo el rorculo; 
tienese entonces la representacion del diseño original 
en sentido contrario. En haciendo des pues, respetlo 
de esta contra-prueba , lo que llevo dicbo por el mis
mo diseño; es decir , en calcando la contra- prueba so ... 
bre la plancha , las pruebas que se sacarán de esta 
plancha quando esté grabada , demostrarán los obje
tos colocados en el mismo sentido qlle lo están en el 
original. 

11. Si el diseño es lavado , de pluma ó pintado , se 
usará de este otro modo. Tomase papel fino barnizado 
con espíritu de trementina ; aplicado este papel , (que 
debe estár seco) que por Jo regular es transparente, so
bre el diseño ó sobre el quadro : dibujaose entonces 
los objetos que se vén al través con el lapiz 6 tinta de 
china. Despues quitando el papel de sobre el original, 
se revuelve ; los trazos formados y que se verán al re
vés, se verán alli dispuestos al contrario de lo que se 
vén en el original ; aplicase sobre la plancha el lado 
del papel dibujado; metese entre este papel barnizado 
y la plancba una hoja de papel blanco , cuyo lado que 
toque á la plancha, esté frotado de lapiz colorado6 ne· 
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gro; aseguran~e ambos papeles con cera, para que no 
varíen; calcase con la punta, apoyando algo mas que 
quando hay un solo papel sobre la plancha; el calco 
saldrá bien de este modo, y Já estampa dará los objetos 
dispuestos segun estubieren en el di5eño. 

Previenese, que para la execucion de la plancha se
rá necesario consultar 1~ contra_- prueba 6 el di~e5o que 
.se haya hecho~ y que st se qUlere para mayor ex:ttti
tud servirse del diseño ó quadro original, es preciso 
colocarlo de manera que reflejandose en un espejo , el 
espejo mismo , que entonces servirá de guia, presenta 
los objetos del mismo sentido en que están trazados so
bre la plancha. 

Habiendo calcado el Grabador , como se ha dicho, 
el diseño que quiere executar , se servirá de las puntas 
para lograr el efeélo, rayando mas 6 menos fuerte á 
proporcion del como hayan de ser los tratos. Las re
glas de la perspeéliva aerea, y la refiexion del Artista 
sobre el efeélo que producen los cuerpos en razon de 
su lontananza, le guiarán facilmente para servirse de 
las puntas ma finas en los planos remoto , y de las grue
sas para Jos primeros. Tratase de sombrear por medio 
de los tratos que formarán en la plancha, quitando el 
barníz·con las puntas , los objetos que le presenta el 
diseño. 

He dicho que se llega á una justa degradacion por 
la diferencia de tamaños de las puntas; pero se dexa 
entender facilmente, que el trabajo debe concurrir pa
ra producir Jos efeél:os necesarios para la unron y la 
armonía. Este trabajo, es decir, el sentido en el qua! 
se trazan las lineas, debe determinarse por el estud io 
de la naturaleza, como en el diseño; y por lo regular, 
si el di eño es bueno, los mjsmos tratos del lapiz indi
carán los de las puntas. De este modo, para el sentido 
de los musculos , y el tegido del cutis en las figura s, 
las puntas deben distribuir y arreglar el trabajo del 
Gr.abador. Sin esto la libertad que se toman alguna vez 
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les Artistas dibujando, pudiera desviarte. 

He dicho tambien que el primer trato 6 primer or
den de lineas trazadas con la punta sobre el barniz, de· 
be seguir el sentido de las lineas del diseño, 6 del pin
cél , siendo quadro el que se graba: pero este primer 
orden de lineas no basta para lograr el efeélo de la 
plancha; pues usán pasar sobre estos primeros tratos 
un segundo , y alguna vez un tercero , y aun un quar
to orden de lineas que se cruzan diversamente. Las se
gundas lineas deben concurrir con las primeras para 
asegurar las formas , para fortificar las sombras con 
granos agradables , y para decidir las figuras ú objetos 
que se graban ; pero como desde los primeros tratos 
se han debido ahorrar Jos reflexos y las medias tin
tas, deben los segundos igualmente economizar las par· 
tes que deben quedar menos coloridas. Si la sombra se 
halla muy fuerte, é igualmente el reflexo , los dos tra
tos de. la sombra deben hacerse con una punta suave y 
fue.rte , y se continuarán los mismos tratos en los re
flexos por puntas mas finas en el mismo genero de 
trabajo. 

Adviertese que el primer trato debe ser fuerte, for
nido, y apretado; el segundo un poco delgado y mas 
separado, y el tercero mas fino todavía. La razon es, 
porque siendo el primero quien indica los sentídos de 
los musculos y del cutis, debe ser tambien el que domí
ne; los demás no se añaden sino para dár mas color á 
las figuras 6 cuerpos en que se emplean. El uno dibu ... 
ja, los otros pintan; el primero se hizo para imitar las 
formas, Jos otros para repartir sobre estas formas el jus .. 
to efedo del claro-obscuro. Si el primero y segundo 
trato forman quadros cruzandose, debe el tercero for .. 
mar quadriloogos sobre el uno de los dos ; ó si los pri .. 
meros son quadrilongos, el tercero será quadrado sobre 
uno de ellos. 

Jamás se sirven de la tercera linea cruzada al agua 
fuerce , porque siempre dexan ésta para el tiempo de 
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.retocar la plancha al buril , dandole por este medio el 
color y limpieza que le falte á la obra. 

El genero de trabajo que se emplee, debe tener co
nexion con la naturaleza de los objetos que se graban, 
por lo mucho que esto contribuye al efeél:o que produ
ce lo grabado ; y asi se ha not~do, que las lineas do-

. bies que forman quadros; es dectr, qu·e se cruzan per
pendicularmente, producirian á la vista un trabajo mas 
duro y menos agradable que las que se cortan forman
do quadrilongos 6 entrequadrados, y quadrilongos. Dase 
la preferencia á este trabajo para representar cuerpos 
delicados, como los de las mugeres, niños y jovenes; y 
se apartan mas ó menos de esta combinacion de tratos, 
á proporcion de la sequedad que se desea en los tra
bajos que quieren emplear. 

Los ropages exigen de parte del Grabador una in
nnidad de combinaciones y atenciones en el trabajo, 
que varía segun la naturaleza · de las telas, el movi
miento de los pliegues, y el plán de las figuras. En ge
neral es necesario, como en las carnes, que el primer 
trato dibuje la forma y el movimiento del pliegue.i pe
ro sita continuacion de este trato en · el pliegue siguien-

. te, no es propio como suele suceder para explicar el 
justo caraél:er es preciso destinarlo para servir de se
gundo 6 aun 'de tercero , subordinandolo á los que se 

· Je substituyen. Esta combinacion que pide cuidado y 
hábito, dá al trabajo una facilidad y exaétitud que agra

. da á la vista. 
Debese evitar tambien que los tratos que ván á 

terminar al contorno de los miembros desnudos, ú otros 
cuerpos que se tocan, caygan en ángulos derechos so
bre aquellos cootornos; si no que se pierdan con ellos 
del modo mas dulce é insensible. Generalmente los tra
tos en los ropages deben formar trazos ondeados,y evi
tar el que estén tiesos é incomodas ; deben tambien 
unirse por los medios y á dichos, de modo, que en la 
obra se separen los objetos principalmente por el efec
to de las sor¡1bras y las luces. Los 
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Los daros y las medias-tintas exigen en el Gral"J.do, 

asi como en el Diseño, una extremada limpieza de tra
bajo, cuiáando de mudar las puntas, y en esta· ocasion 
servirse de las mas finas. Las sombras que piden el ser 
s6lidas, y que representan el efeél:o de la privacion de 
Ja luz, admiten un trabajo firme, y por decirlo asi, 
mas lleno de accidentes y de desigualdades ; pero las 
medias-tintas, y los refiexos que participan de la luz, 
deben executarse con mayor atencion, respeél:o á que 
quando los objetos están mas claros, se deben distinguir 
mejor las formas y los detalles. 

En los grandes claros no se puede trabajar con de .. 
masiada ligereza, ni con toda aquella limpieza que tan
to agrada á la vista. Los tratos deben estár separadoi 
los unos de los otros; y queriendose concluir la obra 
con la punta, es preciso cuidar que el trabajo de este 

, instrumento imite la limpieza del buril. 
En quanto á las planchas destinadas para retocar

se al buril, es necesa:rio reservar el trabajo yá dicho¡ 
porque asi puede mejor entonces el Artista dár con el 
buril aquet justo grado de limpieza y trasparencia que 
dá todo el valor á la obra. Los lienzos y las telas .fi.
nas deben prepararse por un solo trata limpia~ dejan
do su conclusíon al buril por otros segundos ligeros y 
puestos á proposito. 

Trazado el diseZío 6 quadro que se intenta grabar 
- con las puntas , , es necesario examinar si el barniz 

está arañado en alguna parte que no debe, sea obra del 
acaso 6 sea que se haya hecho algun trazo falso. No
tados estos cortos defeétos antes de entregar la plancha 
al agua-fuerte; si los hay, preparase cierta mezcla pro· 
pía para cubrirlos. Hacese ésta con negro de humo y 
barniz de Venecia-( el mismo de que se sirven para em
barnizar los quadros) que se pone con un pincél propio 
para el caso. · 

En este estado colocan la plancha orizontalmente 
sobre una especie de caxa descubierta y algo mayor que 

la 
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la plancha , la que cercan de un ribete de cera de 
amoldar, para que contenga el agua- fuerte; la que 
pu~sta alli , bajando luego, y levantando la caxa alter
n~ttvamente, pasa sobre la plancha al primer movi
miento ; y repasa al segundo de un lado de la caxa al 
otro , y moviendola asi con ambas manos continúa pa
sando , consiguiendose de este modo que el agua-fuer
te muerda lo grabado. 

Este licor corrosivo destinado para profundizar 1<> 
grabado, puesto sobre la plancha la penetra efettiva· 
mente, destruyendo las partes descubiertas del cobre, 
dejando intaél:as las cubiertas con el barniz. Para que 
llegue la plancha aJ punto de perfeccion que el Ar
tista desea , es necesario se haya~ profundizado los 
tratos con justa degradacion : las lontananzas ó planos 
remotos no harán el efeéto debido , si los tratos que 
se hao trabajado estubieren sobrado profundos; porque 
entonces la tinta de que se llenan al imprimir la 
plancha abundará demasiado; se verán los objetos muy 
negros en la estampa, y por consiguiente no causarán 
la ilusion debida. 

Para evitar estos inconvenientes, es preciso que 
des pues de haber mordido el agua fuerte, el espacio de 
tiempo que se estime necesario para las lontananzas, 
se suspenda la operacioo del agua-fuerte. se aparte la 
plancha, y se lave echando la ba~tante agua fria enci
ma, se seque al aireó aproximandola á una lumbre 
moderada. Seca la plancha se reconoce el efeéto que 
ha producido el agua-fuerte, descubriendo el barniz con 
el rascador en aquellas partes que mas convengan al 
Artista. Si se juzga que ha mordido lo bastante. se cu
bre todo lo que debe ser del tono de las lontananzas, 
con la mezcla y á indicada del barniz de Venecia. y el 
negro de humo , puesta con pincé\ proporcionado se· 
gun los trazos y las masas que se han de cubrir. Seco 
yá este barniz, colócase otra vez la plancha para ex· 
ponerla de nuevo al agua-fuerte; ·dexase mord~r el 
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tiempo que se cree necesario para aquellos planos que 
siguen á los y á descubiertos; sacase otra vez la plan
cha, y se cubre lo que se quiere substraer del efeélo 
del agua-fuerte, repitiendose igual operacion quantas 
veces convenga al Artista. 

No es facil prescribir el tiempo que debe obrar el 
agua fuerte sobre la plancha; porque esto depende de 
muchos accidentes que el mismo uso descubre sin du~ 
da al Artista. 

Concluida la operacion del agua-fuerte, se Java la 
plancha por ultima vez con agua comun; calientan la 
luego lo suficiente para poderle quitar con un lienzo 
el barniz puesto con el pincé!: y para quitarle el bar
niz duro estregase fuertemente la plancha con un car~ 
bon de sauce, mojandola al mismo tiempo con agua 
comun, ó un poco de aceite; pero siempre con el cui
dado que el carbon no altere la finura del Grabado: y 
limpia de este modo la plancha, nada mas falta sino en· 
tregarla al Estampador para sacar las pruebas. 

Para hacer morder la plancha embarnizada con 
barniz blando, formase con cera colorada ó verde, igual 
á la que usan los Escultores para modelar , un cerco 6 
ribete al rededor de la plancha de cinco á seis lineas 
de alto para contener el agua- fuerte. Preparada de es
te modo la plancha, colocan la sobre una mes:a bien 
anivelada; tomase el agua-fuerte, se le mezcla la mi
tad de agua comun al echarla sobre la plancha : obser
vase su efeéto, que se dexa vér por la fermentacion 
que excita en las partes donde penetra el cobre: el res
to de la operacion es conforme á la del barniz duro; 
es decir, que quando se juzga que 1as lontananzas y 
Jos trazos que deben ser débiles, están bastante mordidos; 
se echa agua comun, se dexa secar, y se cubre lo que 
se debe cubrir con el barniz de Venecia, y negro de hu
mo , despues de lo qual se echa otra vez el agua
fuerte, &c. 

GRABADO al buril: La invencion de esta clase de grabado 
pa· 
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para las estampas, se arribuye por los Italianos á M.ln
tegna que floreció en el Siglo K VI. El cobre rojo, co· 
mo se ha dicho, es el rna'l aproposito para este genero 
de obras. El original que se pretende grabar, se toma
rá el contorno, el qua! se calca sobre la lámina, accion 
<;ue los facultativos llaman trazar sobre el modélo , es
to es, que le pasan por todas las lineas una pnnta-reJon· 
da; despues por un ligero bosquejo se establece el di
seño, de modo que se dexan vér todas sus parte :, á ex· 
cepcion de la fuerza que le falta , como s~ e qu isiese 
que quedase la obra en aquel estado: en fin por terce· 
ra operacion le ensanchan y fortifican todas las lineas. 
La execucion exaél:a y lo bien acabado se consigue 
perfeétamente por la limpieza del buril. 

Los retratos con especialidad piden el ser grabados 
al buril. La forma del instrumento varía segun la fan
tasía ó idéa de los Artistas. Los unos quieren sus buriles 
rombos ó quadrangulares, los otros del todo quadrd
dos; algunos quieren que sean, en quanto á su forma, en
tre quadrangulares y quadrados, y de punta delgada. 

Sirvense tambien los Grabadores al buril de una al· 
mobadilla de cuero bastante fuerte, sobre la qual po
nen la plancha dandola los movimientos segun los ras
gos ó lineas cruzadas lo pidan. Es necesario para qui
tar la rebava valerse del rascador de tres ó quatro 
caras. 

GRABADO al diseño: Es una especie de grabado que imita 
el manejo del lapiz en tanto grado, que la vis a se en
gaña. Este modo de grabar fue conocido primero en 
Inglaterra, y se valían de él para hacer adornos; y en 
Francia lo adoptaron en el año 1757· Hallase en este 
gusto de grabado el grano y la flor del la piz, con tan
ta perfeccion imitado, que se cree vér en la estampa el 
diseño mismo del qua\ esti grabada. Con este buen 
metodo se pueden poner á la vista de los di cipulos 
excelentes modélos para que estudien y copien. De esta 
manera se executan no solo flores , acadeJDias, y figu-
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ras , sino tambien asuntos compues;tos. Varios Artistas 
célebres trabajan todos los días en este nuevo modo de 
grabar, y multiplican los buenos diseños. 

La práctica del grabado al diseño es esta. 

I.0 Aplican un papel barnizado sobre el diseño, Y 
ton ellapiz colorado sigue a todos los perfiles, y las lineas 
cruzada¡¡ del lapiz. 

2.0 Embarnizan la plancha del mismo modo que en 
el grabado al agua-fuerte. 

3·0 Despues de embarnizada la plancha recalcan 
sobre el cobre el diseño trazado sobre el papel mojado 
con aceite ; y acaban de recalcarlo, sea pasando le por 
encima el rollo del torculo, 6 mas bien siguiendo á la 
espalda del papel todos los perfiles del diseño. 

4.0 Sir vense para este genero de grabado, de un ins
trumento particulat, llamado en francés chevauchoix: es 
curvo y dividido al extremo. Los hay de varios tama
ños, y sirven para recorrer lo y á recalcado sobre la 
plancha, con lo que queda imitado el diseño. 

s.o Hacen morder el cobre con agua-fuerte mas ac· 
tiva que la empleada en el grabado ordinario. 

6.0 Para retocar y fortificar lo grabado, pueden ha
cerlo con las puntas 6 el buril, pero lo harán con mejor 
exito con cierto instrumento conocido y llamado por 
los Franceses con el nombre de Bedane. Este instru
mento se golpea con el martillo, y dá mas suavidad al 
trabajo. 

7·0 Si se quiere retocar la plancha y hacer varias 
cosas al agua- fuerte , es preciso hacer una poca legía 
de jabon y cal , para limpiar el cobre, y quitarle Jo ne .. 
gro de las tallas. Pasan le despues por encima una miga 
de pan, despues el barniz blanco; en fin graban y hacen 
morder al agua-fuerte como se ha dicho arriba. 

Este grabado al diseño, como se vé en la práéHca, 
es con poca diferencia como los ~)echos al agua-fuerte 
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y al bunl; solo el Artista es quien puede diferenciarlos. 

GRABADO COLORIDO 6 impresion en varios colores ; es 
un arte que consiste en preparar varias planchas que 
deben concurrir todas para representar un solo objeto, 
Y que cada una se imprime con su color particular en 
el mismo papel. Acostumbran servirse de t~es planchas 
de cobre y de igual tamaño , grabadas y preparadas 
como para el grabado en sombra , ó al h~mo, que to
das contienen el mismo diseño. Cada una de estas plan
chas debe estár impresa de un solo color. Hay una para 
el encarnado, otra para el azul, v la tercera para el ama~ 
rillo: todos los colores que emplean deben ser transpa
rentes, de modo, que viendose en la prueba el uno por 
encima del otro, forman en su mezcla una armonía que 
imita el colorido de la pintura; un buen barníz le dá 
el ultimo punto de perfeccion. Esta especie de graba
do 6 de pintura , no imita bien los tonos de carne , y 
los que dominan en los paisages , y en los asuntos his
tóricos :en efeél:o , estos tonos dependen de una mezcla 
sumamente difidl para poderla imitar de esta manera; 
aunque representan muy bien las plantas, fcutos, y mas 
que todo las anatomías. Puedense emplear mas de tres 
planchas quando la hermosura 6 dificultad del asunto 
lo pide. 

GRABADO EN FONDO 6 en piedras finas y preciosas: No es 
facil averiguar el origen de esta especie de grabado~ 
conocido ya de los Egypcios. Dicha Nacion comunicó 
este Arte con las demás Ciencias y Artes que profesa
ban á los Toscanos ~ á los Fenicios, y á otros Pueblos 
del Oriente , que asimismo las hicieron pasar á Italia y 
demás Naciones cultas. Quantos asuntos pueden exe
cutarse por el diseño, lo han sido igualmente por el 
grabado en fondo. De las piedras finas grabadas han 
hecho anillos que pueden servir de adorno , de sello, 
y de monumentos para conservar algunos hechos me
morables : con ellos han representado Dioses , figuras 
humanas , geroglíficos , asuntos simbólicos , históricos 
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fabulosos , &c. Las mejores piedras grabadas , lo ban 
sido por los Griegos: sea que estos hábiles Artistas 
quisiesen reducir grandes composiciones á pequeños 
espacios, sea que se limitasen á una simple figura ó so· 
la cabeza , nada salia de sus manos que no fuese acaba· 
do. La correccion del diseño , la elegancia de las pro
porciones , la delicadeza de las expresiones , la natura
lidad de las aétitudes , y un caráéter sublime arrebatan 
la admiracion de los conocedores. Distinguense tres 
modos de grabar , empleados por los sabios Artistas de 
la Grecia. 

l. Grabado profundo que reservaban para las figu .. 
ras que debían ser algo grandes , ó quando los objetos 
en ve.z de verse de perfil , debían verse de frente. 

U. Grabado que venia á ser un gran relieve. Es
ta especie de grabado es la mas rara, y ha sido la mas 
desatendida de los Antiguos , porque las piedras graba
das de este modo , ofrecen algo de rudo y desagrada
ble á la vista. Además que este trabajo tan realzado 
no presenta los objetos con tanta distincion como el 
que es mas llano. 

Uf. L:1 última especie de grabado empleado por 
los Griegos, y al mismo tiempo el mas estimado, es 
aquel en que las figuras por su poca salida parecen dd 
todo llanas; toman sin embargo basrante circunferen
cia y Cl.lerflo para apartarse de la SUJ:lerficie del fondo, 
de modo que parece que no es suyo. 

La caída del Imperio Romano causó el olvido de 
las Bellas Artes , que no se volvieron á conocer en na
Ha hasta el tiempo del célebre Lorenzo de Medicis, 
llamado el Magnifico y el Padre de las Letras. Este 
grande hombre procegi6 los célebres Artistas y los Sa
bios, y fue quien en virtud de la preciosa coleccion 
de piedras grabadas que sacó de la Grecia y del Asia, 
animó á varios Artistas á que se dedicasen al grabado. 
Hay trozos muy buenos de los Grabadores modernos 
que son las delicias de los curiosos ilustrados , pero en 
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que las gracias son inferiores al inestimable trabajo de 
la antigüedad. Observase bastantemente todo en los 
diseños de los Pintores que los Grabadores modernos 
han grabado en fondo, en tablas de cristal puestas en 
0bra de platería en lugar de baxos-relieves. En efeéto, 
quando estas tablas de cristal, en las quales hay graba· 
dos en fondo , están hechas en oro , ó sobre capas de 
otros colores , y se representan por la parte opuesta al 
grabado , causa entonces una ilusion á la vista del es
peétador que cree vér un relieve. 

Los Antiguos conocieron tambien este modo de 
grabar en cristales. Es preciso advertir que el antiguo 
y el moderno , ofrecen piedras en que están grabadas 
las dos caras ó superficies. Además que en este último 
siglo han grabado en diamante , la única piedra pre
ciosa en que no habían podido grabar ; han grabado 
tnmbien en nacar de perla , en conchas, y en vidrios 
dados de color. 

Entre los antiguos Grabadores en piedras finas dis
tinguen singularmente á Theodoro de Samos, Pirgotc
les, contemporaneo de Alexandro, que tenia el privile
gio exclu~ivo de grabar el retrato de este famoso Con
quistador , Solon , Policleto , Clonio , Apolonides , y 
otros varios , que aunque Griegos de origen , se esta
blecieron en Roma en tiempo de Augusto. 

El Arte del grabado se restableció , como se ha di
cho, en tiempo de Lorenzo de Medicis. Juan, natural 
de Florencia , conocido baJto el nombre de la Corni
vola , ó de las Cornelinas , porque grababa en estas pie
dras, fue uno de los primeros que mas se distinguie· 
ron. Llamaron tambien á Domingo de los Cameos, por
que grababa en Milán en relieve sobre piedras finas. 

A estos succedieron, Pedro Maria de Pescia, y Mi· 
chelino , comemporaneos de Rafaél. Matéo Beneddetti, 
Francisco Francia , Marco Attio Moretti, el Cardoso, 
Furio Severo de Rave1za , Juan Antonio Rossi de Mi
lán, &c. lograron igualmente mucha fama en este Ar-
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te. Lctis Anichini de Ferrara , tenia un buríl de una 
delicadeza, y de una precision extremada, sobresalia en 
las obras pequeñas ; en fin , Alexandro Cesa·ri , llama .. 
do el Griego , mereció los elogios de Migué! Angel. 

En quanto á la práéHca de esta especie de grabado, 
comienza el Artista al principio por modelar en cera, 
sobre un pedazo de pizarra las figuras que quiere gra
bar , despues elige una piedra fina cortada por el la .. 
pidario : despues pone en movimiento el tornito, que 
consiste principalmente en una ruedecita de acero, la 
qual se corresponde con otra grande rueda de madera 
que el Grabador mueve con el pie. La rueda de acero 
hace andar , segun el caso lo pide, varios instrumen
tos de fierro dulce si a templar, 6 de cobre amarillo que 
encajan en una especie de cañon. 

De estos instrumentos , los unos tienen en su extre .. 
m o la forma de una cabeza de el a vo cortante sobre loi 
bordes , lo que se llama sierra ; los otros tienen una 
pequeña cabeza del todo redonda como un botan, que 
los llaman bucerolos. La piedra que se quiere grabar, 
está ordinariamente montada en la cabeza de un pe
dacito de madera en donde está pegada con betún de 
cal. El Grabador la toma con la mano izquierda, y la 
presenta contra el instrumento puesto en accion por el 
tornito , y en la derecha tiene una pequeña espatula de 
fierro , cuyo extremo se moja en aceyte comun , donde 
hay polvos de diamante desleídos , que es lo único que 
puede hacer impresionen la piedra que se vá á grabar. 
Con esta espatu\a se moja quando es necesario el ins
trumento que trabaja en la piedra. 

GRABADo al humo: Este grabado es mas facil y mas pron
to que los de agua-fuerte y al buríl. Verdad es que el 
preparar el cobre , es cosa _Iar~a y enfadosa , pero no 
tratandose par~ este trabaJO stno de cuidado , pacien
cia y atencion , todas las personas indiferentemente pue· 
den executarlo. Sirvense para este efeB:o de un instru
mento llamado carrete , que es de forma circular, 
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y que tiene por un lado bizél , sobre el qual están gra
badas varias lineas derechas , colocadas muy cerca las 
unas de las otras. Pasan el instrumento sobre toda la 
plancha de arriba abajo , despues de la mano derecha 
á la izquierda , lo que forma peque.ños quadros de li
neas diagonales en diferentes sentidos , renovandose 
estas operaciones hasta veinte veces y mas. Es necesa
rio cuidar que el grano sea de un trato igual y biea 
suave. Quando la plancha está yá preparada, se traspa
sa su forma sobre el cobre , estregando el papel delinea~ 
do por detrás con greda , que se puede despues detener 

sobre el cobre con lapiz , plomo , ó tinta de china. Es-
te grabado se hace rascando y borrando el grabado 
con el rascador , de modo que no queda puro 6 ente
ro si no se rasca bien fuerte : es muy del caso comen· 
zar al principio por las masas de luces , y esto con 
mucha precaucion , y por un trabajo casi insensible 
en los refiexos. En fin , se debe preparar el todo por 
grandes partes. Requiere el Arte que en esta especie 
de grabado se conserve un ligero vapor de grano , sill 
tocar sobre los resplandore . No todos los asuntos son 
igualmente propios para este genero de grabado : se 
necesitan asuntos que tengan mucho obscuro. Los re
tratos se executan bastante bien. Por lo demás seiiala 
de una maner:~ mas ancha que la talla dulce ; y de to
dos los generas de grabado , es el que mas colorea y 
hace mas efeéto por la union y la obscuridad que de
ja en las masas, pero carece de firmeza : no es apto 
para trabajo libre y espiritoso : en fin , su principal mé· 
rito depende del cuidado con que se executa. 

GRABADO en madera. El grabar en la madera es mas an
tiguo que en el cobre. En esta especie de grabado son 
de .r~Ueve todas las liaeas que en la impresion debeo 
rec1b1r la tinta , y lo que debe quedar en blanco está 
cincelado y abatido. Antiguamente era mui usado el 
grabado en madera para representar l9s hechos hhtó
ricos , y no obstante de solo ser las figuras lineadlls, 
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las hay de mucho merito por la ligereza y valen tia del 
dibujo. Hoy solo sirve est€ grabado para algunos flo
rones, para las letras iniciales, y para ciertos adornos 
<]Ue se imprimen con la misma buelta de prensa que las 
letras ordinarias. 

GRABADO al martillo : Cierta especie de grabado sobre el 
cobre , desconocido hasta el siglo XVI. Sirvense en vc'J. 
de buríl de un martillo puntiagudo , con el qual gol
pean unos puntitos fuertes ó floxos , segun lo exige la 
fuerza ó ligereza de la sombra, por cuya razon llama
ron á este genero de grabado , opus mallei , obra del 
martillo. Las primeras estampas tiradas de este gene
ro de grabado, son de Pablo Elyntz de Nuremberg; 
pero las de Jano Jutma de Amsterdam son mas es
timadas. 

GRECA :Término de Arquiteélura , que significa un ador
no de filetes eotrelazados que forman diferentes qua
dros. Este adorno es antiguo, pues se vé en el cielo
raso del templo de Marte el vengador en Roma. 

GRts :Es el nombre que dan á toda pintura de color ce
niciento de piedra, 6 de marmol blanco obscuro por la 
qual imitan las salidas , los compartimientos , y otros 
adornos de Arquiteél:ura , y trozos de Escultura como 
baxos-relieves. Vease Cameos. 

GRoSERO (diseño): Llamase asi un diseño que sin estár 
concluido , se ha hecho con pinceladas libres , y como 
indecisas. Este modo de diseñar es mas pronto ; pero 
para dár aquellas pinceladas con inteligencia y arte , es 
preciso haber adquirido mucha facilidad y gusto por el 
hábito y la reflexion. 

GRULLA : La grulla era entre los Antiguos , uno de los 
simbolos de la prudencia y de la vigilancia. 

Segun los Naturalistas , quando llegan las grullas á 
algun lugar establecen un centinela que por no dejar
se sorprender del sueño , se mantiene sobre un pie , y 
con el otro tiene un guixarro, para que su caida la 
dispierte. 

La 
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La g~ulla entra en varías divisas. Una grulla que 

hace centinela mientras duermen las demás , con estas 
palabras : Nibil me sta1tte timendum, es la divisa de un 
Príncipe 6 de un Prelado vigilante. Las grullas quandÓ 
huelan segun su costumbre , baxo la condutta de una 
sola con este hemistiquio : Ornnes dirigit una~ puede 
aplicarse á un Príncipe , á un Superior , &c. que los 
pueblos siguen su conduéta. U na grulla que carga una 
piedra quando prevee un viento tempestuoso , con es
tas palabras: Firmat gravitate volatum, denota que la 
rnaduréz asegura mas una empresa. 

Han dado por divisa á una República en que cada 
uno tiene quando le toca el primer orden en el Gobier· 
no , las grullas que cada una á su ~ez conduce la ban
dá , con estas palabras : Alternis agmina ducunt. 

GRUPO : Es en Escultura la union de diferentes figuras 
que componen un asunto : en Arquiteétura dán este 
nombre á varias columnas acopladas; y en pintura en
tjenden por él la concurrencia de objetos , cuyas partes 
iluminadas , forman una masa de luces , y las partes 
sombrias una masa de sombras. Este término se em
plea indiferentemente para denotar las figuras, anima
les , frutos , &c. que están juntos. Oicese rambien , ha
blando de objetos de otra naturaleza ; que una cosa hace 
grupo cotz otra. A la inteligencia del Pintor toca va~ 
riar los movimientos de las figuras de un mismo gru~ 
po, y hacerlas contrastar juntas. Debe igualmente dis
poner los objetos segun el artificio del claro~obscuro; 
esto es , que es necesario que las luces se hallen juntas 
igualmente que las sombras para el descanso y satis
faccion de la vista ; pero de manera que parezca obra 
del acaso la distribucion de los objetos, y no se note 
afeél:acion alguna. Dán por exemplo de estos grupos, 
de luces, y de sombras, el grupo de ubas. Vease Gru
po de ubas. 

Advjertese que si bayr varios grupos de claro obs
curo , es necesario que domine uno solo á los demás, y 
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que sea mas notable á fin de conservar la union de ob
jeto. V e ase 17 anidad. 

GRUPo de ubas :Término que usan en Pintura para deno
tar el efeéto de las grandes sombras y de las grandes 
luces , formando grupos que sirven de descanso á la 
vista del espcélador. Los grupos de ubas cuyos granos 
son por un lado una masa de sombra, era una com
paracion familiar al Ticiano , para explicar la ventajo
sa distribucion de los claros y los obscuros. Los Pinto
res á imitacion de este hombre ilustre,lo han empleado 
despues en el mismo sentido. 

GRUTA: Es un e ificio hermoseado por defuera de Ar
quireB:ura rustica , y que por adentro está adorna
do de estatuas , de obras de conchas , y surtidores de 
agua. 

GRUT Escos: Adornos de puro capricho, formados de figuras 
de animales, de follages, de flores, de frutos , &c. 
Llamanse grutescos estos adornos, porque antiguamen
te se servian de ellos para adornar las grutas donde 
estaban los sepulcros de una familia, ó porque hallaron 
pinturas de esta especie cavando la tierra en las gru
tas de Roma. Juan de Udine fue quien primero descu .. 
brió varios trozos de Pintura con adornos en baxo-re
Iieve hechos de estuco ; imlt6 este genero de ador
no llamado grutesco y hall6 el secreto de hacer el estu~ 
co ; igual al que vi6 en otros restos de la antigüedad. 

Gu AZA: Pintura que se hace con colores batidos con ro
cío y cierta cola ; por lo qua\ se reduce á lo que llaman 
los Pintores al temple. 

GuERRA : Piotanla asi como á Belona, armada á la anti
gua , un casquete en la cabeza y la lanza en la mano, 
6 conducida en un carro que atropella todo quanto se 
le pone por delante. El miedo y la muerte marchan de
Jan te de sus caballos todos cubiertos de espumas. La 
fama que buela á su rededor , comienza á tocar su do
ble trompeta , llenandolo todo de horror y espanto. 
Vease Belona, Marte, 
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• Tamb1en han caraéterizado á la guerra por una fu· 

r1a armada de espada desnuda , las manos teñidas en 
sangre , el rostro encendido , y que hace silvar porto
das panes sus horribles serpientes. 

GuiRNALDA : Adorno de Arquit étura ; es una especie de 
follage compuesto ~e ramilletes de un grueso igual, 
de que se hacen ca1das en los rebaxos y subientes de 
1as pilastras , y en los frisos y paneles de los comparti
mientos. 

GusTo : Este término en pintura se toma alguna vez por 
la inclioacion que el Pintor hace conocer para ciertos 
asuntos; es tambien un modo de obrar , un hábito y 
una eleccion que le son propias , sea en la invencion, 
sea en el diseño , ó sea en el colorido. Entonces este 
término se emplea en el mismo sentido que estilo. Vea
se esta palabra. 

El gusto es bueno 6 malo segun se acerca 6 se apar
ta de las hermosuras que la naturaleza , la reflexion, 
el arte y aprobacion de varios siglos , nos hacen cono
cer por el estudio. Distinguense tres especies de gusto 
en pintura. 

x.o El gusto natural; esto es, la idéa y el talento 
que el Pintor adquiere consultando solo ~ la naturale
za , y sin el recurso á las obras de los buenos Maes
tros. El gusto es baxo 6 elevado , segun la eleccion 
que se hace de los objetos. El simple estudio de la na
turaleza se nota singularmente en las obras de los Pin
tores Flamencos y Alemanes. 

2.0 El gusto artificial: es el gusto que se forma en 
vista de las obras agenas ; es en una palabra , el que se 
saca de la escuela. El discipulo que no tiene bastante 
talento para salir del estilo de su Maestro , y para bo
lar de qualquier modo con sus propias alas , solo tie
ne un gusto artificial. 

3·0 Llaman gusto nacional á ciertos primores ó cier
tos defeétos que se perpetúan en las obras de los Artistas 
de un mismo país. Vease la palabra Escuela. 
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HAcHA: Vease Himeneo, Amor , Discordia , Heregla, 

Noche , Aurora. 
HAMBRE : V irgilio colocó la hambre en las puertas del 

Infierno , con las enfermedades, la pobreza, &c. Vea .. 
se Males. , 

Los Poetas nos describen á Belona , 6 la guerra ta"' 
lando los campos , llevando trás sí á la hambre con su 
rostro pálido y lánguido , los ojos hundidos, y el cuer
po flaco y desencajado. Dicen que el hambre es la con• 
sejera de las maldades, hija de la discordia , y madre 
de la muerte , ficciones faciles de entender. 

Ovidio en el oélavo libro de los Metamorfóseos,jun-
tó las facciones mas asquerosas para pintar el hambre; 

,Quresitamque famen lapidoso vidit ioagro. 
, Unguibus & raris vellentem dentibus herbas. 
"Hirtus erat crinis , ca va lumina , paliar in ore. 
"Labra in cana situ , scabri rubigine dentes, 
, Dura cutis , per qua m speél:ari víscera possent. 
,Qssa sub incurvis extabant arida lumbis, 
"Ven tris erat pro ventre locus. Pendere puta res. 
"Peél:us , & á spime tantum medo crate teceri. 
, Auxerat artículos macies, genuumque tumebat. 
,Qrbis , & immodico prodibant tubere tali. 
"La Ninfa encontró al hambre en medio de un ca m

"PO cubierto de piedras, que arrancaba algunas yervas 
,con las uñas y los dientes. Tenia los cabellos enma
" rañados , los ojos hundidos y cárdenos , el rostro pá~ 
, lido, los lábios negros , la boca horrible ; su pellejo 
''áspero y lleno de arrugas , dejaba vér los huesos que 
''salian por todas partes: se habria casi podido descu
" brir hasta el fondo de sus entrañas. Su pecho extre
" mamen te levantado , parecia que solo tenia el es pi
'' nazo ; y e? vez de vientre no se veía sino el lugar 
,~donde debla estár. Su extrema flaqueza ponia á la 
"vista sus muse u los y sus nervios ; y la hinchazon de 
"sus rodillas y tobillos presentaba un objeto horro
" roso.(t 
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HARINA (caer en la): Modo de hablar para criticar el 

gusto ~e ciertos Pintores que pintan con colores claros, 
Y al m1smo tiempo insípidos. Dán regularmente en este 
inconveniente los que hacen sus encarnaciones blancas . ' Y sus sombras verd megras. 

liARMONrA: Valense de este término en Pintura para de
notar la union y consonancia perfeda que se halla en
tre todos los tonos de colores de un quadro. Esta pala
bra, dice tambien la relacion, que hay entre las figu .. 
ras, Jos grupos y demis partes de la composicion. 

Se la vé representada baxo la figura de una muger 
hermosa, ricamente vestida, con lyra en la mano, y en 
la cabeza una corona adornada de siete diamantes de 
igual hermosura, para denotar los siete signos de la 
Música. 

Rubens la caraderiz6 por un joven tocando la vi(}
la. Oy dia que el violonchelo está tan en uso, le da
rian este instrumento por ser mas harmonioso. 

HARPIAS: Aves fabulosas que segun la pintura de Virgi
. lio , tienen el rostro de una joven, que la hambre hace 

esté. siempre pálida, las manos armadas de garras, con 
un vientre tan puerco como insaciable. En Pintura, y 
en Escultura han representado los vicios por Harpías. 

Una Harpía soore un saco de oro 6 de plata repre
senta á la Avaricia. 

HARPOCRATEs: Hijo de Osiris, y de Isis, Deidad Egyp
ciaca , cayo símbolo distintivo es el tener el dedo sobre 
la boca, para denotar que es el Dios del Silencio. 

La estatua de Harpocrates, hallada en Modena , es 
un joven desnudo que pone el segundo dedo de la ma
no derecha sobre la boca , y tiene en la izquierda el 
cuerno de la Abundancia lleno de frutos. Del silencio 
bien entendido nacen toda especie de bienes: esto es lo 
que significa aquella cornucopia. 

Quando ponen una serpiente , y un mochuelo á su 
lado, es para indicar que un silencio discreto es el efec· 
to de la Prudencia y de la Sabiduria. El perro recosta· 

do 
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do ~ sus pies denota que no puede ser fiel el que no 
guarda secreto. 

Por lo comun tenian los Antiguos en sus sellos la 
figura de Harpocrates, para advertir que el secreto de 
las cartas era inviolable. Colocabanlo en sus templos 
para que SU aélitud enseñase á los hombres á adorar eB 

silencio al Ente Supremo. 
El alberchigo le estaba consagrado por razon de te

ner sus hojas la figura de una lengua, y su fruto la de 
un corazon. Vease Angerona. 

HASTA: Es un dardo sin fierro, 6 mas bien un cetro an .... 
tiguo que se vé en las medallas en las manos de las Dei
dades Paganas. La hasta denota el cuidado que ellas to~ 
man de las cosas de acá baxo. 

En la Apoteosis de Homero esculpido por Apolo"" 
nio de Priena (es un marmol que está en Roma) Jú
piter está representado con hasta en la mano. 

Los Romanos la dieron á la nobleza para indica~ 
que ella nos acerca á los Dioses. Vease Nobleza. 

La hasta pura, hasta pura es la que no está ador• 
nada de ramos ó de cintas. 

HAZES : Entre los Romanos eran hachas liadas con algu
nas barillas que los Liétores llevaban delante de los 
Magistrados. 

Dan los por atributo á la justicia y á la autoridad. 
Vease Justicia ,y Autoridad. 

El haz de baras puesto en manos de la concordia, 
es simbolo de los pueblos bien unidos. La Holanda tie~ 
ne un haz de siete flechas, para denotar las siete. Pro ... 
vincias unidas. Vease Holanda. 

HEBE : Hija de Júpiter y de Juno, y Diosa de la juven ... 
tod. Los Poetas fingieron que se habia casado con Hér
cules para denotar que la juventud se halla ordinaria
mente con el vigor y 1a fuerza. 

Representa ni a coronada de flores, con una copa de 
oro en la mano, por estár encargada de servir el nec
tar á los Dioses. 

La 
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L~ JUVentud, segun la expresion de los Poetas, es 

la Primavera de nuestra vida, y esto significan las 
guirnaldas de flores con que está adornada. Vease 
Juventud. 

HELICE: Derivase este término de una palabra griega que 
significa una especie de yedra , cuyo tallo se enrosca, 
y dán este nombre á las pequeñas volutas 6 caulícolos 
que hay debaxo de la flor del capitél Corintio. Tigere
tas se dice en la misma significacion. 

El término de He/ice puede emplearse tambien ha
blando de todo quanto está en forma espiral al rede
dor de un cilindro. 

HEMICICLO : Es el corte de un arco ó boveda formada de 
un medio círculo perfeéto. 

HERCULES: Mt1chos son los conquistadores que hubo de 
este nombre; pero el mas célebre es el hijo de Júpiter 
y de Alcmena. Los Poetas le atribuyeron doce accioneg 
notables bien conocidas baxo el nombre de los trabajos 
de Hércules. Los Pintores lo representan armado de 
una maza , y cubierto de la piel del lean que ahogó 
en la selva Nemea. Una talla grande y robusta, mus
culos vigorosos y expresados , la piel quemada del Sol 
anuncia aquella fuerza que exercitó en favor del Gene
ro Humano , y que lo hace poner ea el orden de los 
Dioses. 

El Hércules Farnesio, obra maestra dt:l inmortal 
Glicon Ateniense, está representado de cansando sobre 
su maza cubierta por arriba del despojo de un leoo. 

Siempre toman ·á Hércules para símbolo de la fuer-
za y del valor heroico. Vease Valor. 

El alama le está particularmente consagrado. Felipe, 
padre de Alexandro y otros Reyes Griegos , se hicie
ron_ representar revestidos del despojo de un lepo á imi
taclOn de Hércules. A su -exemplo algunos Emperado
res Romanos se han adornado igualmente : Comodo, 
Alexandro , Severo, &c. 

Gg HE~ 
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HEREGTA: Representan la beoda dos los ojos, 6 con másca

ra en la cara , y recostada sobre una confusa coleccion 
de libros de su doétrina. 

HERMEs: Palabra que en Griego significa interpretacion. 
Los Griegos dieron este nombre á Mercurio , porque 
era el mensagero ó intérprete de los Dioses. 

Llamaron des pues Hermes á ciertas e tatuas de aquel 
Dios que lo representan sin pies ni brazos. 

Eran ciertos trozos de marmol ó de piedra quadra
dos, en forma de medias pilastras, y coronados de una 
cabeza de Mercurio. 

Los Antiguos colocaban esta especie de estatuas en 
las encrucijadas y en los caminos reales, porque Mer
curio era el correo de Júpiter , y mirado por esto co
mo el Dios que presidia los caminos. 

Con el tiempo se extendió la misma denominacioa 
á todas las estatuas semejantes á éstas, aunque no re
presentasen á Mercurio. Gravaban encima los nombres 
de los Dioses , de los Heroes 6 sugetos que querian re
presentar; aunque por lo comun se contentaban con 
especificar sus atributos. 

Habia tambien Hermes dobles 6 con dos cabezas, 
fuesen de hombre 6 de animales simbolicos. En el Ga
vinete del Capitolio en Roma, se vé uno muy hermoso 
de mar mol negro, representando por un lado á lsis con 
la flor de lotos en la cabeza, y del otro á Osiris con 
cnbeza de buey. 

Estas especies de Hermes sirven tambien para in
dicar varias cosas simbolicarnente, v.gr. la union de 
atributos de varias deidades, corno la eloqüencia de 
Mercurio, y la ciencia de Minerva, representadas en el 
Herrne- Athet~as. 

Los que bao pretendido explicar la antigua costum
bre de hacer las-estatuas de Mercurio sin brazos, diceo, 
que siendo Mercurio el Dios de la palabra y de la ver
dad 'le han dado estatuas quadradas y cubicas' para 

dar-
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darnos á entender que asi como los cuerpos que tienen 
tal forma están siempre derechos de qualquier lado que 
los pongan , asi tambien la verdad es semejante á sí 
misma. 

Yo creeré mejor que no hallandose la Escultura en 
aquellos primitivos tiempos en el alto grado á que lle
gó despues, se contentarian los Artistas con adelgazar 
un trozo de marmol, y colocar en él una cabeza. Tam
bien se ha notado que la mayor parte de las estatuas he
chas antes de Dedalo, eran unas masas informes. Aquel 
Artista, como todos saben, fue el primero que dió bra
zos y pies á las estatuas que salieron de su ta1lér, y co
mo los hombres hablan siempre con exageracion de las 
hermosuras que por la primera vez sorprenden sus sen
tidos, dixeron que había animado el marmol, aunque sus 
obras demostraban la ignorancia que babia de este arte. 

Sin embargo hallanse Herrnes hechos muchos tiem
pos despues al en que vivía aquel Escultor. 

Los Hermes no tubieron siempre una misma forma, 
algunos hicieron con brazos, como se puede vér en las 
medallas que representan el Paladion; se vé una Palas 
de cintura arriba que dispara el dardo; lo demás del 
cuerpo está terminado en Hermes. Alguna vez el Artis
ta agrega á los Hermes los atributos que denotan los 
Heroes, 6 Jos Dioses que aquellas estatuas representan, 
como la corona de parnpanos para Baco; las hoces pa
ra Vertumno; el cuerno de carnero para Júpiter Arn
mon; la maza para Hércules. Tambien algunas de aque
llas estatuas estaban revestidas de un manto; y en es
ta forma está el Sileno del Cardenal Alexandro Albano. 
El Herm-Harpocrates, que es una estatua de Mercu
rio , tiene una cabeza de Harpocrates, manos y pies 
con alas á los talones , cosa que no corresponde sino á 
Mercurio; pone el dedo sobre la boca, simbo lo de Har· 
pocrates. La estatua está sentada sobre una flor de lotos 
con el caducéo en la mano, y sobre la cabeza el fru-

Gg2 to 
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to del alberchigo, arbol consagrado á Harpocrates, 
con lo qual nos dán á entender que la tal figura com
puesta es mas eloqüeote en el mismo silencio. 

HEXASTILO (Templo ó Ponico): Es decir en término de 
Arquiteétura que tiene seis columnas de frente. 

HrBlERNO : Estacion que representan baxo la figura de 
un viejo cubierto ó vestido de piel de carnero, y senta~ 
do cerca de la 1urnbre, ó durmiendo en una gruta en 
medio de las escarchas y los yelos. 

Quando se han representado las demás estaciones 
con coronas , le han dado una al Hibierno compuesta 
de ramas de arbol sin hojas. 

HIDROGRAFJA (La): Está representada baxo la figura de 
una vieja vestida de gasa de plata, símbolo del agua y 
de su movimiento. El principal objeto de este Arte con
siste en la descripcion del mar, cuyas dimensiones to
ma con la bruxula que está á sus pies. Su cabeza esti 
coronada de estrellas. Tiene en la mano derecha una 
carta de marear, y en la izquierda un Navío. 

HILADA: Se dice de un orden de piedras de igual altura y 
colocadas á ni vél. 

H1ME"NEO: Deidad de la fábula que preside en los matri• 
monios, hijo de Baco, y de Venus. Los Poetas le lla
man el dulce Himeneo, y lo invocan en los Epitalamios. 
Describenle baxo la figura de un joven con una hacha 
en la mano , y coronado de flores. Era costumbre en
tre los Antiguos, que los nuevos desposados llevasen el 
dia de sus nupcias guirnaldas de flores, señal la mas 
ordinaria de la alegria. Alguna vez han puesto en ma
nos de Himenéo un velo que los nuevos desposados po
nian sobre su cabeza; por Jo regular este velo era ama
rillo, color destinado particularmente para las ceremo ... 
nias nupciales. 

fiJPOCRESIA : Representanla con estos atriblltos. Humil
de en lo exterior, modesta en el hablar , y el rostro 
sonrosado parece que no trata sino de humanidad, de 

bu e-
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buena fé, candor y sencilléz : no muestra ~in o sosiego 
y tranquilidad en medio de unos pensamientos crueles; 
aparenta implorar el socorro de los Dioses; encubre la 
vanidad con los ojos bajos ; con sus injusticias oculta su 
furor, y debaxo de su dulzura no se encuentra sino nna 
pura dureza. 

los Artistas le dán una máscara como al fraude. 
lfiPODROMO: Era entre los Antiguos un lugar sobervia

mente adornado, y destinado para las carreras de los 
caballos. 

litsToRIA: Deidad alegorica, bija de Saturno y de Astrea. 
Pintanla con ayre magestuoso, magnificamente vestida, 
con un libro en la mano, y en la otra una pluma 6 punzón, 
del qua! se valian los antiguos para escribir, y volvien
do los ojos ácia atrás para mostrar que trabaja para la 
posteridad , por medio de la descripcion que hace de 
las cosas pasadas. 

Alguna vez parece que e.~~rih~:> Pn nn grande libro 
sostenido por las alas del tiempo, representado baxo la 
flgura de Saturno. Vease SaturtJo. 

Quando se quiere hacer conocer que lo que escribe 
la Historia son elogios de hombres gran.des, se la hace 
que mire sus bustos y medallones colocados en el Tem
plo de la memoria. 

Tambien está representada la Historia baxo la ñgu
ra de Clio, una de las nueve Musas. Vease Clio. 

floJAS: Adorno de Escultura. Las hojas que se emplean 
para adorno de los edificios , 6 son naturales como Jas 
de encina, Jaurél , olivo, &c. 6 imaginarias. 

Las hojas que sirven de adorno en los capiteles son 
regularmente de quatro clases, á saber, de acanto y 
peregil, que están separadas; de Jaurél entallado de tres 
en tres hojas, y de encina de cinco en cinco. 

Hojas de agua : llamanse asi unas hojas simples y 
hondeadas que se mezclan alguna vez con las de ra
millete. 

llo-
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Hojas de ramillete: Son aquellas qne están talladas 

en la extremidad, y ecrran en ramillete como las de 
acanto y de peregil. 

Hojas torneadas: Dáa tambien en Arquiteélura es· 
. te nombre á aquellas que cercan ó rodéan un miembro 

redondo. 
HoLANDA (La): Es su atributo un Leon que tiene un:& 

haz de siete flechas, simbo lo de las siete Provincias 
unidas. 

HoNoR: Virtud divinizada por los Romanos, á la qual eri4 

. gieron templos y altares ; y le sacrificaban con la cabe· 
za descubierta. 

En medio de los combates era principalmente don
de los Romanos buscaban el honor. La mayor parte de 
sus estatuas la representan coronada de laurél, puesta 
en la una mano qna especie de chuzo, simbo lo del ho
nor adquirido por las armas, y en la otra guirnaldas 
de Jaurél. 

En las medallas de varios Emperadores Romanos 
en lugar de pica tiene la figura simbohca del Honor, la 
cornucopia y una rama de olivo, asi está representada 
e ta virtud en las medallas de Tito , Principe, que ha
biendo conocido ]a verdadera grandeza de un Sobera
no, la fundó en procurar á sus vasallos la abundancia 
y la paz. 

HoJtAs: Dio as hijas de Júpiter y de Te mis. Eran tres, E u· 
nomia, Oleé, é Irene. Su principal funcion era guardar 
las puertas del Cielo. 

Ovidio las dá el empleo de preparar el carro 
del Sol. 

Representantas con alas (éstas son por lo regular de 
mariposa) y en sus manos quadrantes ó reloxes. 

HoRIZONTAL (Linea): Llaman asi en un quadro la linea 
donde el punto de vista está colocado para la altura de 
la vista : á esta linea deben venir á parar todas las de· 
más para que los cuerpos estén puestos en perspeél:iva. 

Hos-
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l-Ios~ITALTDA~: los Antiguos la representaron por su Jú-

piter Hospitalero. . 
En unrr medalla de la Historia metalica de Luis XIV. 

que explica el asilo que aquel Rey concedió á los Prín
cipes extrangeros, se vé un altar de Jtlpiter Hospitalero, 
adornado á lo antiguo de cabezas de Carnero y de Agui
Ja , y en la mano un rayo. Sobre el altar están dos ma
nos unidas, símbolo ordinario de la concordia y de la 
amistad ; mas arriba está la Corona Real de Francia. El 
mote dice: Hospitium Regibus :el asilo de los Reyes. 

liUIR: Término usado en Pintura , quando se habla de 
ciertos objetos que parece se apartan y alejan de la 
vista. La perspeéliva es quien prescribe los medios 
para executar de este modo ciertas partes de un qua
dro; lo que tambien depende de la degradacion y lige
reza de las ti.Ótas. 

l:IuMILDAD: Vjnud que se representa con la cabeza baja 
y los brazos cruzados sobre el pecho. Tiene por atribu
tos un cordero, símbolo de la dulzura y de la docilidad, 
y una corona puesta á sus pies , para indicar el poco 
aprecio que hace de las grandezas. 

liuNDIMJENTo : Así llaman los Pintores á una profundidad 
en donde no puede entrar la luz , ni su reflexo, y por 
consiguiente queda muy obscuro , privado de toda luz 
y de color. E ta es la razon por qué los hundimientos ó 
pinceladas fuertes no deben encontrarse sobre el relie
ve de algun miembro 6 parte elevada, sino siempre en 
los huecos de coyuntura 6 pliegues apretados fuera de 
los cuerpos y de los miembros. : A 

lcoNOGRAFIA : Té1 mino derivado de dps palabras Griegas 
qu ignifican descripcion de imagenes, empleado ge· 
m:ralmeote para indicar el conocimiento de todo quan
to e ncierne á la E cultura y-la Pintur_a. Mas en parti
cu la r explica tambien el conocimiento de los trozos pre-
ciosos <.le la Antigüedad. · 

lcolwLoGIA: Es ,la ciencia á quien pertenece la represen-
• ta~ 
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tacion de los hombres y de los Dioses , baxú los atrt· 
butos que le son propios , y que les pueden diferenciar. 
Los Poetas, Pintores, y Escultores , representan la~ 
Deidades acompañadas de signos distintivos, mediante 
Jos quales las podemos conocer. Tambien se representan 
vicios , virtudes , pasiones , enfermedades , estaciones, 
artes, provincias , &c. y todo este mundo ideal revesti
do de figuras aparentes , tiene símbolos y caraétéres que 
es preciso saber. 

IooLATRIA: Representanla ciega, un incensario en la mano, 
y arrodillada delante de una estatua de oro 6 de plata. 

Los Pintores han explicado tambien la idolatría 
por los Israelitas bailando al rededor del bezerro de oro. 

IGLESIA :Es el templo consagrado t Dios : Llamase igle• 
sia simple la compuesta solamente de nave y coro. lgle• 
sia de lador baxos , es la que de cada lado tiene una 
galería embovedada. Iglesia con dobles ladgs , es la que 
tiene un orden doble de galarias. Iglesia er¡ cruz grie
ga , es una Iglesia cortada por el medio , por un cru· 
cero tan largo como la nave. Iglesia e~ cruz latina, 
es la atravesada por un crucero menos largo que la na· 
ve. Iglesia gdtica , es aquella cuya Arquiteétura es por 
el gusto gótico. 

IGNORANCIA (La): Está simbolizada por una muger ciega 
que tiene los ojos vendados. La dán orejas de asno; pe· 
ro lo mas regular es representar á aquel animal re41 

costado á su lado. Entre los Egypcios era el asno sirn .. 
bolo de la ignorancia. 

ILUMINADA: Llamase asi una estampa 6 imagen colorida4 
Esta clase de pintura tiene poco de notable , á no ser 
el brillo de sus colores, que son por la mayor .parte 
colores aplicados sobre el papel de la estampa , despue.s 
de encolado con cola clara y blanca , y un poco de agua 
de alumbre. · 

Tambien han iluminado estampas estregandolas an
tes con barniz de trementina , y seco ya el papel, pin

ta .. 
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taban caJa parte de la estampa con el color al oleo que 
les convenia. 

~luminase tambien una estampa cubriendola de pe
dacitos de raso liso encolado de los colores mismos 
que hayan de ser las encarnaciones y los ropages , des
pues se humedece el todo ligeramente con agua comun, 
y luego se hace impdmir la estamp.a sobre la plancha. 
cuidando de arreglarla exc\élamente en la misma posi
cíon en que se tiró antes. Hecho esto , los entalles del 
grabado señalan por la irnpresion sobre el raso liso los 
contornos y el diseño, y dá las sombrasen su lugar. Es ... 
ta clase de iluminado pide mucha paciencia , pero es 
agradable. 

ILuMINAR: En Pintura es dár luz ~ las quadros ponien
do sombras por la parte contraria de aquella por don
de viene la luz. 

ILUMINACION: Cierta especie de Pintura al temple, que 
de ordinario se executa en vitelas 6 papel tosco. 

IMAGEN : Este término en Pintura , Escultura , y Gra
bado, parece que no se emplea sino para denotar al
guna cosa sagrada. Dicese la imagen de Dios, de Je
su-Christo , de la Virgen , de los Santos , en lugar de 
las palabras, representacion , figura , retrato , &c. 

IMPIEDAD (La): La representan b~xo l~ fi~ura de una mu
ger que quiere quemar un Pehcano , stmbolo del amor 
de los Padres para con sus hijos , y de los Príncipes 
para con sus Vasallos. Vease Pelfcano, Cigüeña. 

La-impiedad contra Dios se suele significar en ma
nefa diferente. Un moderno la describe asi: 

, La impiedad en estos tiempos corre con desver-
• ,güenza y descaro: no hay cosa que la contenga , ni 

"Puede imaginarse delito que no execute. Baxo sus 
"crueles estandartes se alistan muchos impíos, que for
"mao cr~~do número de legiones: en estas s~ encuen
"tran espmtus que se }laman fuertes., y tamb1en talen
" tos pigmeos, todos los quales coligados entre sf se 
"desbocan contra el Cielo , haciendo befa de las per-

Hh "so-. 
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,sonas sencillas :parece que cada dia doblan sus es
" fuerzas para escalar el Cielo y destronar si pudieran 
"al mismo Dios: creyendo .que hacen impunemente es~ 
"ta guerra impía , no tienen escrupulo , ni sienten ~e .. 
"'mordimiento ; aunque alguna vez llegarán al térmtnO 
"de su desengaño. Como si fuesen dueños de la Ley se. 
, hacen árbitros de el1a , y para sostenerla parece que 
"tienen rayos en sus manos. 

IMPOSTA: Término de Arquiteélura. Es una piedra salien ... 
te con algun perfil que corona un pie dere.cho, y lleva 
el almohadillado de un arco. Es diferente segun los 
ordenes. t 

Asi llaman tambien á una especie de cornisa , so· 
bre la qual asientan el arco 6 beveda , ú otra parte de 
fábrica, como para division de quartos en las casas por 
la parte exterior en la pared principal. 

INcONSTANCIA : La mariposa es el atributo mas ordinario 
de la inconstancia de los amantes , dandole al amor alas 
de mariposa. 

La bola y la veleta han sido empleadas como ima ... 
genes de la inconstancia. 

INCRUSTACION : Término de Arq~iteél:ura. Un genero de 
ornamento que se hace en p1edra dura y pulida pa
ra contraposicion en la fábrica. Y asi incrustar es ador
nar un edificio de marmoles y otras piedras brillan· 
tes , aplicadas en las entalladuras de los muros ó pa
redes. 

INDULGENCIA (La): Está representada en una medalla del 
Emperador Severo, baxo el emblema de Cibeles, coro
nada de torres , y senta<ia sobre un leon. En la mano iz
quierda tiene una pica ' y en la derecha on rayo que 
reserva con esta inscripcion : InduJgentia Augustorum. 
Siempre ha sido mirado el lean por los Antiguos como 
un simbolo de la indulgencia. Vease Clemencia. 

En otra medalla de Galieno, la indúlgeneia de A u .. 
gusto está denotada por una muger sentada que alarga 
la mano derecha , y tiene un cetro en fa izquierda.~ 

En 
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. E11 otra de Antonino está una muger sentada , que 

ttene en la mano ~ izquierda una varilla como que la 
aleja de sí , y en la otra presenta una patena 6 cierta 
especie de plato. 

En una medalla de Gordiano está sentada entre 
un buey y un toro, para denotar sin duda que esta vir
tUd suaviza las naturalezas mas fieras. 

INousTRIA: Mercurio que en la una mano tiene el cadu
ceo , y en la otra una flauta, es la imagen de la indus
tria entre los Antiguos , para denotar que un hom-, 

- bre industrioso es util á sí mismo, y agradable á los 
~e más. 

Han dado á la industria un cetro alado , coronado 
de una mano, en la qual hay un ojo. La mano es el 
símbolo ordinario de la industria ; el ojo representa la 
prúdencia que dirige la mano. Las alas denotan la pron· 

. litud de la execucion , que no es el menor mérito del 
hombre indJJstrioso. . 

INGLATERRA (La) 6 la Gran Bretaña : se distingue en las 
medallas antiguas por el timan, sobre el qua! está apo

·yada , por la proa de Navío que t!stá á sus pies , y por 
' la,forma de su escudo que es mas largo que el de los 

Romanos. Suelen tambien representarla sentada sobre 
- unGs pelíaseos , con un estandarte militar en la mano· 

derecha , y en la izquierda una pica con un escudo: 
tambien se vé sentada sobre un globo cercado de mar 
con estandaPte en la mano derecha~ 

'En las Pinturas modernas este Reyno y todos los 
Estados Sob~ranos de la Europa , se distinguen por el 
escudo de sus armas y por sus coronas. 

Las armas de Inglaterra son tres Leopardos ; y en 
quanto á la Corona. Vease la voz Corona. 

ING~ATITun : La culebra es el simbolo de Jos ingratos. 
Vease la fábula de Fedro intitulada homo & colubra. 
La yedra que quita la vida al arbol que le sirve de apo
}'o para elevarse , es tambien una imagen de la in
gratitud. 

Hh2 IN--
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INJURIA : Es una. furia que tiene los ojos encendidos , ser· 

pientes en las manos , y que saca su lengua de vivora. 
Esta alegoría puede apropiarse igualmente á la mur
muracion; pero caraélerizan particularmente á la in
juria por las balanzas de Temis , que hace pedazos ba-
xo sus pies. · 

INJUSTlClA: Figura a1eg6rica que tiene la espada de Te .. 
mis en las manos , y que pisa 6 pasa por encima de 
sus balanzas. 

INMORTALIDAD : Dan la por simbo1os un obelisco , una pal
ma , y alguna vez un ramillete de amaranto 6 de siem
previvas, con un circulo de oro para explicar la revo· 
lucion de los meses ~años , &c. 

Varios Artistas le han dado alas á la inmortalidad, 
atributo que le es muy propio. 

En la magnifica coleccion del Capitolio , se vé una 
estatua de la inmortalidad, que tiene un cetro enlama-
no derecha , y en la izquierda una esponj~. · 

INOCE-NCIA : Es una virgen muy facil de distinguir por su 
aspeélo lleno de dulzura , y por aquel pudOT amable, 
verdadero caráéler de la inocencia. Su vestido es btap
co ; está adornada de guirnaldas , y tiene á su lado un 
cordero. 

INsTABILIDAD (La): Tiene por atributos un vestido de co
lor tornasolado, una caña de rio , sobre la qual está 
apoyada , y una bola baxo sus pies. 

INSTRUMENTOS Pontificales (Los) : Que se vén en las me
dallas Romanas, son : el vaso, la vasija, el hisopo, 
la hacha , con la cabeza de un animal , un cuchillo • y 
una taza. 

La cabeza significa la víélima, la hacha sirve pa
ra matarla , la vasija para recibir las entrafias que se 
han de ofrecer, el cuebillo para cortarla, el vaso para 
poner el agua lustral , y el hisopo para- echarla sobre 
los asistentes, á fin de purificarlos , la taza estaba des
tinada para hacer el ofertorio , que consistia en echar 
vino, leche , y otros licores. 

Es-
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Estos ihstrumentos dénotan la dignidad Sacerdotal 

y Pontificia. · 
INTRADos : Es el interior de una boveda ó la parte c6nca-

va de la cimbria de un arco. ; 
lNVENéiON.: Definese la invencion en pintura , , la pro-
• "duccioh y _la elec.cion de los objetos que deben•én

" trar en la composicion del asunto que el Pintor quie
,;re tratar.'~ Es una de las principales partes de la .Pin
tura : puede representarse por el busto de Minerva, que 
es tambien el emblema ordinario de la eleccion , y de 
la distribucion. 1 ' .-' • 1 

La invencion solo es parte de la cotñposicion , y1es 
diferente de Ia -disposicion, que consiste en colocar ven
tajosamente estos mismos .objetos. Es necesario cuidar 
de que los objetos que se introducen en un quadro,con
tribuyán todos á la expresion y caráéter del asunto. 
Vease (i'()mposiciotl. · ,1 l 

IRIS:. Deidad fabulosa de .los Antiguos, y, la rnensagefa1de 
Juno, que la transformó~ en arco en el Cielo, en recom
pensa de sus servicios. Los Pintores representan 'á Iris 
sobre el arco de su nombre con alas en la espalda , pa~ 
ra denotar el zelo y prontitud.con que_desempeña sus 

· comisiones. • 
lsts : Deidad antigua de Egypto : sus estatuas la represen

tan con una media luna ó una cara lle1,1a puesta sobre 
la cabeza , y en la mano un sistro. Vease Sis.tt·o. La 
abundancia' de simbolos que la han dado., hace creer 

~ que Isis sblo fue- un;a figura ge.roglifica de los primeros 
Egypcios, que divinizó la ignorancia' ... y la credulidad de 
sus descendientes. . 

ITALIA : En la mayor parte de Jas medallas Romanas, 'es
tá representada baxo el s.imbolo de una .muge.r coro
nada de torres, que tiene en la manO?dei.ecba una bas
ta, y en la 1zquierda el cuerno dé.Ja abundancia. A sus 
pies se vé. un AguiJa puesta soblie un globo. 

Tambien e~tá denotada la Italia por una muger sen
tada , la corona torreada en la cabeza , tiene en una 

.' ma .. 
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1 mano el ' cuerno,:de ·la abundancia , y en la otra un ce

tro, para explicar su Imperio sobre el Universo, como 
se puede vér en las médallas de Tito , de Antonino Plo, 
de Commodo , &c. 

Tambien le . han dado á la Italia el Caqucée de 
Mercurio , símbolo lde Jas bellas, Attes qu~ flot~cen en 
su seno. ·~ 

JANo :, ~ombre poopió de un Rey de Italia, que los An
tiguos quisieron deificar. Segun la fábula, era hijo de 
ApaJo y de una Ninfa llamada Creu~a. Quando Satur- . 
no huía de la colera de Júpiter su hijo , Jano le reci-

~ bj6 ·eri sus Estados ¡ dividiendo cen él el gobierno de 
-su Reyno ~ y fue tan felíz el tiempo de este x;eynado, 

· que lo llamaron la edad de oro , tan celebrada por los 
Poetas. · . 

• J Era Jano uo Príqcipe .sa~io y prudente , que te.nia 
conocimiento de lo pasado, y sabía 'ptev~er ' lp futQro; 

~ ~Y pa.ra denotár ·estos talentos , l'o .representan _con do 
- caras. Tierle una }lave en la •Una ·mano , y un baston 

en la otra ~ porque presidia en puertas y caminos • 
. ' Numa le edific6 un Templo en Roma, cuyas puer-
• tas. esta!oan .ce.rradas ... en, tiempp de paZ_, y.abienas en 

el de guerra; de donde procede la inscripcion :que se 
vé en .el1ieversó-de variaS1 me'dallas de Nerón ~on et 
Templo de Jan o : ·Pace terr.a marique porta Jan(Jm 
clau.sit. · 

Algunos han tenido -t r~ano por el Sol, y en vez ;de 
dos ~earas le han d~do ~uanrq , para- denotar }as qua
tro estaciones ttfel año , o las quatra partes del Mundo. 

JAVALÍ: Animal que sacrificaban á Diana. Ea laun~da
llas antiguas se vé para denotar los juegos seculare!{ 
que se hadan en honor de esta Diosa : 6 bien denota 
ciertas cacer..ias con qtie:.divertian al pueblo. .. , 

Miranlo como~ el' simbo lo de la intrepidéz , y de un 
gran valor, porque en .vez de huir . como el venado al 
vér los perros que le persiguen , él al contrario los es
pera , y aun se arroja en medio de ellos para hacerlos 
pedazos. El 
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El Javalí eqfurecida que tala- las viñas y sembra

dos, es lal figura de lun ea[tead<u d.e. caminos, ó de uh 
vencedcrr ltrubt y sobervio, que todo lo lleva á fnego y 
sangre. ' 

Asi baxo de un igual emblema representó la fábu
la .á aquel ·famONo ~alteador de caminos, á quien Me
leagro. á la. frente, .de varios Príncipes Griegos mató 

1 con su propia mano. · . . 
JoNICO {Orden)': Término de Arquiteétura. Debese 't los 

Jonios la invencion de este orden. Rivales de los Do
·rios , variaron~a)guna cosa en la proporcion y en los 
~dornas de }as columnas QOricas, y. el me1odo que,~ si-

. guieron eu esta ocasion fue nombrad<D o_rdéiz Jonico. En
- tre los 'Templos célebres ediñcados por, el pueblo de 

Jonia, es el mas memorable el de Diana en Efeso. Es· 
· t~ orden tiene el medio entre la manera sólida, y la de-

1tcada : ·su columna, compreendida su basa, tiene diez 
y ocho modulos de elevacion, su capitél .está -adorna-
do de volutas , y su cornisa de dentellones. . 

Baciendose este orden sin pedestal, se dividirá la 
altura dada en 2>1 ~ partes, siendo una de ellas el mo-
dulo qtre se dividir.á en 1 8.. : J J • • • • 

La columna,' como y á ' se ha :dichQ, con su basa y 
capitél ·,, c1ebe tener r8 modulos . r ,:_, . t}l .Arqu.itrave. El 
friso 1 f. La cornisa 1 ! que todos componen 4 modu
las · y medio, que es la quarta parte de la altura .de la 
columna. . .. 

:.. ·j Hacíeodose -pórticos de. este orden~,Jos..pilates serán 
- dec s •modulel)s; .el a nabo del arco de. 8 .l]}t)dulos y 'f, y 

·su altura doblada; es• decir 11 .de 1.7-. modulas,.. cuya re
gla ~e debe guardar rsie.inpr.e en todos los arcos' de esta 
especie, . á ·}10 ser sue:; hayál algun motivo para lo 
contrario. . • 
. S! ~~ haéen. pGitiáls rAucotrea{lres e0n_ pf'destale~, 

se part'll1~ lit · altU{fl dapa:~en ~""a~ pabtes y ~"' sien.cto e 1 
pedestal con su cornisa y basa tre ~ n,orluloS', 'qoe es 
la tércera pahe ~o e 'la coluquia ~dn basa y capitél. El 

an-
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ancho del arco será de 11 moúulos, y de 22 su altura. 

JuDEA: En las medallas antiguas la Judéa está represen
tada de vestido talar , y apoyada á una palma. 

Se ha dado este atributo á la Judéa como á parte 
de la Fenicia, á la que propiamente pertenece la pal' 
ma, y de donde ha tomado su nombre. En una medalla 
de Vespasiano, la J udéa vencida, Judea deviéla , está 
caraél:erizada por una muger cubierta con velo negro 
~l lado de una palma. Tiene los brazos caídos, imagen 
de su debilidad. 

JUEGos: Los juegos de los Antiguos que eran los espeélá~ 
culos y representaciones públicas, están denotados el:l 

- las medallas por algunas caxas puestas en una mesa , 'f 
por urnas , de donde salen palmas; á las palmas agre-
gan alguna vez coronas con vasija. Vease Vasija. 

En Pintura y en Escultura los juegos se caraéterizan, 
asi como la risa y los placeres , por niños con alas de 
mariposa. Los atributos que les dán , siempre. son re la· 
ti vos á los juegos que quieren representar. 

JuLIO; Júpitet fue la Deidad tutelar de esteAnes. Ausonio 
lo caraéteriz6 por un hombre desnudo que enseña sus 
miembros tostados del Sol ; tieue el cabello rabio , ata· 
do con pajas y espigas , y en sus manos un canasto de 
moras, fruta que se dá baxo el signo de Caocer. Vea
se Mes. 

J uN ro : Los Romanos le pusieron baxo la proteccion de 
Mercurio. Junio está , dice Ausonio, del todo desnudo:. 
enseñando con el dedo un quadrante , para denotar que 
el Sol en este mes comienza á bajar. Tiene en su ma
no una hacha ardiendo , simbolo de los calores propios 
de •la estacion , y trás de sí una hoz, porque en este 
mes comienzan y á á disponerse para coger las cosechas. 
Vease Mes. 

JuNo : 'Nombre propio de una Deidad de los antiguos Pa
ganos , Rey na de- los Dioses , muger de Júpiter , é hija 
~e Saturno y de Rhéa. l 1 • 

Era Diosa de los Rey nos y de los Imperios haxo e.l 
no m-
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nombre de Juno ; de las riquezas y de los matrimonios, 
baxo del de Lucina. 

Representan á Juno como á Reyna, la diadema en 
la cabeza, el cetro en la mano, y sentada en un trono 
sostenido de nubes. 

El Pavo Real le está particularmente cons::tgrado. 
Esta ave siempre está puesta al lado de esta Diosa; ca
si si~mpre la pintan corriendo por el aire en un carro 
tirado de Pavos Reale'l, y acompañada por lo comun 
de Iris su mensagera fiel. 

Los Poetas tambien h:~n pintado á Juno en un car
ro tirado de caballos para pelear en tierra, consideran
dota como á Palas, como á una Diosa guerrera. Vea
se la lliada lib. VI. Y esta es la razon , sin duda, 
por qué en los monumentos antiguos se halla alguna vez 
representada con una pica en la mano. 

Seglln Plutarco dieron una pica á Juno, porque las 
Matronas Romanas veneraban á esta Oio'la como á su 
patrona, baxo el nombre de curis ó cm·ites, que en len
gua Sabina significa pica. 

Juno conservadora tiene por simbolo la cierva con 
cuernos de oro, que salvó de la persecucion de Dia
na ea los llanos de Tesa! ia. 

Miraban tambien los Antiguos á Juno como la Dei
dad que preside á la limpieza y á Jos adornos. Varias 
de sus estatuas la represt.!ntan con los cabellos rizados 
y compuestos con arte. 

JuPITER: Nombre propio de un Dios de la antigüedad 
pagana, que tenían los Antiguos por el Rey de los de· 
más Dioses; era hijo de Saturno y de Rhea. Los Pa
ganos no se avergüenzan de darle una infinidad de 
concubinas , que sedujo disfrazandose en varias for
mas. Transformóse en Sátiro para sorprender á Amia
pe: en nube para gozar de Jo: en lluvia de oro para 
vencer á Danae encerrada en una torre: tomó la fi
gura de un Moro para engañar á Leda: la de Anfitrion 
para lograr los favores de Alcmena: se transformó e!" 

Ii Agu1· 
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Aguila para robar~ Ganimedes, que le sírvi6 el neél:ar 
en lugar de Hebé, &c. Se le vé representado baxo to
das estas transformaciones. 

Los Paganos que le miraban como el Señor absolu
to de todas las cosas, le pintaban comunmente con el 
rayo en la mano. 

En los monumentos antiguos se vé sentado en un 
trono baxo la figura de un viejo lleno de magestad, des
nudo de cintura arriba, con el rayo en la mano dere
cha, y en la otra una Viél:oria. A sus pies se vé un 
Aguila con alas desplegadas. Han dado al AguiJa por 
atributo al Rey de los Dioses , porque esta ave siem
pre ha sido mirada como superior á todas las demás; 
y se sabe que cada deidad debe tener su ave favorita. 

Quando han representado la Justicia al lado de Jú
piter, y le han agregado las Gracias y las Horas; han 
querido denotar que la Deidad hace justicia á todos, 
y que la hace á todas horas y graciosamente. 

La estatua de Júpiter Olímpico, Obra del célebre 
Fidias, Escultor Ateniense, era de oro y marfil. Veíase 
este Dios sentado en un trono, coronado de hojas de 
oliva , en la mano derecha tenia una Viél:oria coro
nada y adornada de cintas, y en la izquierda un cetro, 
en cuyo cabo descansaba un AguiJa. En las quatro es
quinas del trono .había colocado el Artista quatro Vic
torias que parecía se daban las manos para bailar, y 
otras dos á los pies de Júpiter. Veíase tarnbien en lo 
mas elevado del trono puestas las Gracias á un lado, y 
las Horas á otro como hijas del Dios. 

La encina estaba consagrada á Júpiter, porque al 
exemplo de Saturno enseñó á los hombres á alimentar· 
se de bellotas. 

JasTICIA: Deidad alegorica, hija de Júpiter y de Temis. 
Sus ordinarios atributos son la balanza y la espada, ó 
un haz de hachas rodeado de varillas, simbolo de la élu
toridad entre los Romanos. Vease Hazes. 

Una mano al cabo de un cetro es tambien un atri
bu-
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?uto de la Justicia , porque con la mano se presta el 
JUram~n~o. Alguna vez ponen una beoda en los ojos de 
la Justtcta, para denotar que los Jueces no conocen ni 
favorecen á nadie. 

. En las medallas de Adriano, y de Antonino, esta 
Dtosa está representada sentada; tiene medidas á su la
do , un cetro en la una mano, y en la otra una patera, 
para denotar que la Justicia es de institucion divina. 

Asimismo para denotar su origen celestial la han 
representado con una estrella en la frente. 

Rafaél la pintó en el Vaticano, baxo el sirnbolo de 
una muger venerable sentada sobre nubes, coronada 
de perlas, mirando á la tierra , y en ademán de ad
vertir á los mortales que obedezcan á las leyes. Tiene 
en la una mano la balanza para pesar las acciones de 
los_ hombres, ~ en la otra la espada para castigar sus 
delitos. Su vesttdo es de color de violeta con su man
to verde. Cerca de sí tiene quatro nifías; dos de ellas 
tienen tatjas en sus manos, en las que se lee jus suurr' 
cuique tribuens: la que dá á cada uno lo que es suyo. 

JuvENTUD: Los Griegos adoraron á la Juventud baxo 
el nombre de Hebé, y los Romanos baxo el dejuventas. 
Vease Hebé. 

· Esta Deidad recibi6 por largo tiempo su culto en 
el Capitolio. Fue venerada particularmente por la Ju
ventud que habia tomado el vestido llamado pretexta. 
Ofrecianle sacrificios de incienso la primera vez que se 
hacian afeitar. En una medalla de Marco Aurelio, la ju
ventud está representada en pie, tiene en la mano iz
quierda una patera , y en la derecha granos de incien
so que esparce sobre el altar en forma de trípode. 

En otra de Caracalla que tiene por inscripcion ju
ventas, la Diosa, ó por mejor decir el mismo Empera
dor en traje militar, apoya la mano izquier~a sobre un 
hasta, y sobre un escudo que descansa en tierra , y en 
Ja derecha tiene un globo coronado de una pequeña 
viétoria; y á sus pies un cautivo del todo desnudo. Ern-

Ii 2 ble· 
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blcma que explica h juventud del Imperio , y que aca
baba de adquirir nuevo cxplendor y fuerzas por las 
virtudes militares del augusto joven. Vease Edndes. 

LABERINTO: Era entre los Antiguos un vasto edificio di
vidido en un prodigioso nómero de salas y corredores, 
que uniendose los unos con los otros formaban una 
salida muy dificil de hallar para los que imprudl!nte
mente entraban en ellos. Los laberintos mas famosos 
fueron el de Creta, edificado por Dedalo, el de Lemos, 
el de Egypto, y el de Italia. El laberinto de Egypto 
fue obra de doce Reyes, que queriendo conservar la me
moria de su union , mandaron construir aquel monu
mento tan admirable por su extension, como por su 
magnificencia. Componiase de doce Palacios regulares 
<JUe se comunicaban los unos á los otros ; tenia igual 
número de edificios subterraneJs destinados para sepul
cro de los doce Reyes, y para conservar los cocodrilos 
sagrados que eran Dioses de Egypto. 

LAMIDA (Pintura) : Es una pintura trabajada con mucho 
cuidado y paciencia. La obra cuyo trabajo se hace co
nocer demasiado , por lo regular algo le falta de par-. 
te de la expresion , ni tam¡.>oco tiene las gracias inte
resantes que nacen de una mano libre y atrevida. 

LAÑA : Especie de grapa de fierro que sirve para unir y 
trabar dos cosas. Usase de ellas en los edificios para 
unir las maderas, piedras, &c. Lañar, es trabar, unir, 
ó afianzar con Lañas alguna cosa. 

LAocooNTE: Hermano de Anquises , Sacerdote de A polo 
y de Neptuno. 

El grupo de Belveder que representa el desastre de 
Laocoonte y de sus hijos, devorados por dos serpiente¡, 
~s uno de los mas bellos trozos de Escultura que nos 
quedan de la ant1gü.edad . 

. ~ay sufici~ntes r:no~i~os para congeturar que la des
cnpcJOn que h1zo V1rgil10 de la desgracia de Laocoon-
te, es una copia de este antiguo grupo; porque el Lao
coonte de Virgilio, y el que está en Roma son tan 

pa-
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parec1dos. "que- se creerá, dice el Marqués Máffd , que 
uel Poetl al describir el suyo teJlia ei ot~o á la vista. 

' " Laocoon duttus Neptuno furte Sacerdos. 
,Solennes taurum ingentem maétabat adaras. 1 • 
.,, Ecce autem gemirri á Tened o. tranquilla permu. q ·~ 

- "'{ Horreo refl:!rens) immeasis orbibus angues ~ ·,,.,u 
"'Incurnbunt pel'ago, pariterque ad littora tendurlt: ·~ 
') Peétota , quorum interfiuétus arreéta, jubreque , 
, Sanguinere exsuperant u odas; pars cl:etera pon tu m 
"Pone legit, sinuatque immensa Y'(i)lumine terga 
"Eit sonitus 'S puma o te salo, jamque'-arva·tenebaD.t, 
'>Atdentesque ..oculos suffe6H sangujne & igni · 1 • 

"Sibila lambebant linguis vibrantibus ora, • o1 
"Difugimus vi su exsangues: illi agmine certo • .1 

"Laocoonta petunt; & primum parva duorum " u 
"Corpora natoru_m serpens amplexus .uterq_ue 
,,Jmplicat, & miseras morsu depascitur artus,_ , · '· 
"Post jpsum auxilio subeuntem, ac tela ferentem ., 
"Corripiunt spirisque ligant 1ngentibus: & jam ) 
"Bis medium amplexi , bis eolio squamea circum 
"Terga da!i snperant capite & cervicibus altis, 
"lile slmul manibus tendit divellere nodos ~ 
"Perfusus sanie vittas, u troque veneno: J 
''Clamores simul horrendos ad sidera tollit. 
"Quales mugitus fugit cum saucius aram 
1' Taurus, & íncertam excussit cervice securim. 

,Laocoonte, á quien la suerte hizo Gran Sacerdo
"te de Neptuno, sacrificaba un toro ,en el althr de este 
,Dios. Durante la ceremonia dos horribles serpientes 
"(tiemblo al decirlo) salieron por estar el" tiempo en 
, calma, de la Isla de Tenerlos, y se encaminaxon á cía 
~,e¡ Puerto. Sus cabezas erguidas y de color rojo levan-

- "tabanse sobre las olas; el resto de sus cuerpos for
" mando círculos inmensos parecía que se resvalaban 
"sobre la superficie de las l:lguas rompiendo las espu
"mosas olas con el mayor estruendo. Arrojanse sobre 
,_,¡a rivera con los ojos encendidos, y dando sil vidas 

"ter-
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:.: '!terribles: Atemorizase el Pueblo, y huye. Las dos s~r

" píen tes ván. detechas ácia Laocoonte , y comíenzan 
"por sus dos hijós á devorarlos. Su padre armado de 
"dardos corre á socorrerlos; echanse sobre él las ser .. 
"pientes • t~ abrazan , se enroscan al :rededor de su 
"cuerpo? }llevaatari sus -cabezas sobre la suya. Cubier ... 
"to·tJe su Nenetlo hace esfuerzps yanos por separarse 
"arrojando gt.itos espantosos ácia el Cielo. Así brama 
"un toro, quando hace fuga herido delante del altar por 
"u a braza poco diestro. tt 

( •E-n., el g.rupor~del Re'lveder. ,,Laocoon~e está represen· 
tado desnudo;-Io que es. contra toda verosimilitud; pe
ro era práética dedos Esoultores antiguos, y principal
mente entre los Griegos representar sus figuras desnu
das para hacer brillar mas la excelencia de su arte. 

LAPiz (Dibujar· de): Es trazar, qosquejar, 6 disponer al
gun asunto con' eliapiz. E~ necesario al principio ser
virse deL lapiz.pa:ra dispoher y echar las primeras lineas 
de un asunto, demostrár los primeros pensamientos, 
notar las fi1cciones esenciales , figurar por mayor, á fin 
de poder despues detallar cada objeto en particplar, y 
darle la perfeocioA correspondiente. · · . · 

LAR;Es (llama?, os~ tam~ien .Penates ) ! ~rao los Lares ' ge~ 
mos domesttcos que los Paganos miraban corno t Dio
ses tutelares de las familias. Honrabanlos baxo la figu
ra de estatuas pequeñas de cera, de oro, de plata, &c. 
que se colocaban en la esqulaa d~l bogar. 

En lo sacrificios públicos 1és· degollab~n un cerdo, 
pero ea casa les bfreciari incienso , vino , harina, y lo 
que servian en la mesa. ' 

Estos muñecos por lo comun están acompañados "de 
un perfQ, simbolo ordinario de los Dioses Lares por 
razon de su fidelidad y servicio que hacen á los hom
bres guardando las casas. 

Además de los Lares domesticas , los babia tam
bien públicos que presidian en los caminos , calles y 
encrucijadas. Cada Ciudad tenia los suyos. El piadoso 

Eneas 
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Eneas se htzo c~lebrepor baber salvadaá ,}o Troyanos. 

' Vease. Penates~ . · , ' J 1 r 
LAUREL: Este arbol es el simbolo de la Viéloria ~ asi {:O~ 

mo lo es la palma. · · 
. Las figuras alegóricas de la viétoria , del valor ñe

royco ·, &c. están pintada,s con coronas de Iaurél en la 
cabeza, porque antiguamente eran ellas la recompeqsa 

' del valor y la .virtud. · L • I J : i. . 

La fábula dice q.ue Dafne fue transformada en láu
rél para denotar el triunfo de su virginidad. 

En las medallas una ratria de láurél en la mano de 
un ·Emperador explica sus viétorias ,,sus conquistas, sus 
triunfos , &c. , e 1 • 

Por lo regular los Césares están representados coro· 
nadas de laurél. . . 

Apolo y las Deidades que presiden ]as Bellas Artes 
tienen coronas de laurél. 

Dieron tambien de estas coronas á los Poetá y á 
los Oradores célebres, para denotar ' que las obras de 
estos grandes ingenios están consagradas á la inmor
talidad • de la qua! es símbolo el laurél , pues conserva 
su verdor á pesar de los rigores de el hibierno. 

LAVAR : Término que en la Pintura signtfica lo mismo 
que desleír los colores en aguazos para iluminar un di
seño 6 una estampa con uno ó con varios colores. 

L.AZARETo :Llamase asi un grande edificio fabricado cer
ca de algunas Ciudades del Mediter.raneo , cuyos alo

. jamientos están separados y aislados; alli es onde los 
· navíos que vienen de puertosrso.spechosos;de: peste ,'ha

cen la quarentena: Tambien dán este nombre á Ciertos 
· .H06pitales en que se recioe, á los · enfermos de algun 

mal contagioso. ' · . 
LEON : El Leon es el simbólo del ~alor , de 1a faerza ~ de 

la clemencia~ de la magnanimidad , -&~ sú cara ' re
donda , sus ojos encendidos , la crip que cae por ambas 
partes de su cuello en forma de rayos, es causa ·porque 
varios pueblos le han dedicado al Sol. 

Em ... 
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~ • , Emplearon el leon para denotar Ja tierra sin duJa, 

porque es el primero dt! los animales terrestres. Vease 
Agricultura. · 

Este fiero animal es tambien por la misma razon la 
- imagen de la Dignidad Real. 

Los Lacedemonios erigieron á su Rey Leonida9 
por haber defendido á la cabeza de trescientos Espar
ciatas, el pasage de los Termopilas , una estatua de 
Lean , simbolo de su Rey nado , de su fuerza , y de su 
valor. 

LEY : Deidad a1eg6rica , hija de Júpiter y de Temis. La 
representan baxo la figura de una muger magestuosa 
sentada en un Tribunal , con un diadema en la ca
beza, y en la mano un cetro , y un libro abíerto á 
sus pies , en que está escrita esta sentencia : in legi• 
bus salus. 

LIBERALIDAD : Figura a1eg6rica que representan baxo el 
emblema de una muger que tiene en una mano el cuer
no de la abundancia lleno de pe,Jreria , perlas , meda
llas , &c. y presenta con la otra monedas de oro y de 
plata en ademán de distribuirla • 

Dán tambien á. la liberalidad varias bolsas que tie
ne abiertas. 

En fas medallas Romanas , la Liberalidad tiene una 
tablilla quadrada , y en ella picados cierto número 
de puntos que indican la cantidad de medidas de vino 
6 de plata que daba. el Emperador. En una medalla de 
Pertinax tiene ea la una mano el cuerno de la abundan
cia , y en la otra'aquell3 tablilla donde están anotados 
varios números. 

En otra de Adriano , la Liberalidad esparce el cuer
no de la abundancia. 

LIBERTAD: Franq~za , Comodidad, Ligereza , Fac.ilidad: 
Ordinariamente son sinonumos en Pintura , para expli
car el hábito, ó por mejor decir , el talento de ciertos 
Maestros que expresan quanto Ja imaginadon les su
giere sin manifestar trabajo nl incomodidad alguna. 

Las 
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Las p1nceladas que nada ti~nen de penoso ofrecen un 
gusto muy delicado á los conocedores. En efeéto, es ne
cesario eo las Arr~s de placer , que no se conozca que 
han costado mucho trabajo á su Autor ; la idéa que 
en sí tiene algo de displicente molesta en algun modo 
al espeétador, 6 á lo menos le quita aquel gusto que se 
la quiere dár. 

Li!Jertad : Deidad muí celebrada entre los prime~ 
ros Griegos y de los Antiguos Romanos. Tenia un tem
plo en Roma sostenido de columnas de bronce, y ador .. 
uado de bellísimas estatuas. L:1 Libertad estaba repre
sentada baxo el símbolo de una matrona Romana, ves
tida de blanco, con un cetro en la una mano , un bonete 
en la otra , y un gato á sus pies. 

El gato siempre se ha mirndo como el animal mas 
impaciente quando está encerrado , y el mas amigo de 
la libertad. Por esta razon algunas Naciones , y con par
ticularidad los Alanos, los Vándalos, los Suevos, y 
los antiguos Borgoüoncs , tenian un gato en sus escudos 
de armas. 

Dán un bonete á la Libertad porque segun una an
tigua costumbre , los Romanos lo hacian llevar á aquel 
de sus esclavos que querian libertar. 

Alguna vez en lugar de cetro tiene la Libertad una 
variUa llamada vindiéla, con la qua! el Magistrado to
caba á los esclavos para denotar que los sacaba de la 
esclavitud y del poder de su amo. 

Hallanse tambien algunas medallas en donde está 
representada la Libertad con una maza en la mano 
como la de Hércules , y en la otra un bonete con esta 
inscripcion: Libertas Augus. ex. S. C. 

Quaddo querian significar una libertad adquirida 
por el valor , agregaban un yugo roto. Con este atri
buto e~tá representada en una medalla de Heliogabalo. 

En una de Bruto se vé la libertad baxo la figur& 
de una muger que tiene por atributo un bonete puesto 
entre dos puñales con la inscripcion Idibus Martiis, 

Kh: eQ 
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en los idus de Marzo ; fue en el quince de Marzo quan
do Bruto , Casio , y demás conjurados mataron á Ju
lio César, para volver la Libertad al Pueblo Romano. 

La Libertad restablecida al Imperio Romano, Liber
tas restituta, está explicada en una medalla de Galba 
por una muger arrodillad~, que el Emperador vestido 
de Toga levanta con la mano derecha para volverla al 

·poder de la Ciudad de Roma, representada por una Pa· 
las armada de pies á cabeza. 

Dos Diosas, Adeonay Abeona, acompañan regu
larmente á la Libertad : esto significa que la Libertad 
es dueña de ir y venir donde quiera. Un pájaro que se 
vá con el hilo que le detiene, ó que se escapa de su jau
la , es tambien simbolo que los Artistas emplean para 
denotar la Libertad. 

LicEo: Era en Atenas un sobervio edificio compuesto de 
porticos , y adornado de alamedas , en donde los Fil6-
sofos se juntaban y trataban paseandose , los puntos 
mas importantes del Moral y de la Filosofia. 

LtEBRE : Entre los Egypcios la liebre significa el oído. 
Tambien la miran como simbolo de la abundancia , de 
la timidéz. Vease Conejo, 

LIMA : Asi llaman en la Arquiteélura á la biga que ba
xa por cada una de las esquinas de un tejado , y á que 
se ván á fijar otras bigas que se alargan conforme se 
ván acercando á la altura, y pasan de solera á solera; 
por esta razon los Albañiles llaman lima á la fila de 
tejas que están puestas de lomo , y donde parten to
das las canales. Tambien llaman los Arquiteétos Lima 
en diagonal á la madera que sirve para mantener las 
tejas. 

LIMA-HOYA: En la Arquiteélura , IJ.aman al canal que 
recibe las aguas de los demás canales , que por lo re
gular son menores. 

LINEA : Es en el diseño lo que termína la extension de la 
superficie de un asunto , y lo que señala las diversas 
partes que contiene. Por medio de la Linea, se recor

ren 

©Biblioteca Nacional de Colombia



( !259) 
reo todos los objetos visibles de Ja naturaleza , y las 
cosas que la imaginacion puede representarse baxo de 
figuras corporales. La Linea dá á los cuerpos las for
mas, los aspeélos , y las situaciones que les convienen, 
Y abraza baxo la mano de un dibujante hábH hasta 
los movimientos de el alma. Debense apagar las lineas 
de que se forman las partes de la obra en las pinturas 
que han de ser vistas de cerca ; pero es preciso que es~ 
tén artísticamente expresadas en las que deben mirarse 
de lejos ; pero de un modo , no obstante, que no se ad
viertan desde el sitio donde se han de vér. 

LINTERNA : Fábrica de madera ú otro material en figura 
de 6 ú 8 lados , con otras tantas ventanas 6 aberturas 
para que entre la luz , la qual se pone para este efeélo 
en lo alto de los edificios , y muy comunmente sobre 
las medias naranjas de las Iglesias. 

LIRA : Mercurio , segun la fábula, invent6 la lira , y se la 
regaló á A polo, Dios de la armonía y de las Bellas Ar
tes. Vease Apolo. 

En las medallas antiguas quando está la lira junto 
al laurél y al cuchillo , denotan los juegos Apolinares. 
Quando está en manos de un centauro es Chirón el 
maestro de Aquiles. Vease Chirdn. 

Una 6 dos liras juntas denotan las Ciudades donde 
adoraban á Apolo como Presidente de las musas. 

En la Historia metalica de Luis XIV. está repre
sentado este Príncipe baxo la figura de Apolo sentado 
sobre un globo, cargado de tres flores de Lis , con un 
timon en la una mano , para denotar que gobernaba 
por si , y en la otra una lira , simbolo de la pcrfeéla 
armonía. 
. Un troféo compuesto de una lira y de flautas an

tiguas entre los atributos de un Heroe , pueden deno
tar su. amor y su gusto por las Bellas Artes, y porque 
estos Instrumentos de Musica son los comunes atribu
tos del Poema Heroyco y de las Pastorales. 

LJSONJ A : Dán por atributo á la Lisonja una toga de co-
Kk 2 lar 
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lol' tornasolado , con un camaleon á sus pies. Alguna 
vez un enjambre de abejas , simbo1o de la Lisonja , cu· 
ya voz es dulce , pero con aguijen. 

LrsTA del Cimacio: Término de Arquiteétura que significa 
una pieza llana y quadrada , que corona los capiteles 
de las colum,nas dóricas y toscanas. Esta parte se llama 
Abaco quaodo está escotada sobre sus fajas. 

LtsTELo: Término de Arquiteél:ura. Es una pequeña mol
dura quadrada que sirve para coronar ó acompañar i 
otra mayor, ó para dividir las estriaduras de una co
lumna. 

Emplease tambien este término en el diseño parti
cularmente en las composiciones de adornos , y enton
ces significa el intervalo que hay entre un ribete de 
adorno , y el borde del panel donde está pintado. 

LLAMAS : Adorno de Escultura , con que alguna vez de-
coran los vasos y las columnas f~merarias. . 

LLAVE: Llaman Jos Arquiteél:os á cierto garfio 6 abraza
dera de fierro que se pone en las paredes para man· 
tener con firmeza la piedra. Llaman rambien llave los 
Arquiteél:os á la última piedra que se pone , y con que 
se cierra un arco. 

LLuvroso (Júpiter) : Los Romanos invocaban á Júpiter 
baxo este nombre en las grandes sequedade.!. El Exér
cito de Trajano fatigado de la sed , habiendo obtenido 
por sus oraciones una abundante lluvia , los Romanos, 
para conservar la memoria de este acontecimiento , hi
cieron representar despues en la columna Trajana la 
figura de Júpiter lluvioso , en donde para caraél:erizar 
el hecho , los Soldados hacen vér que reciben el agua 
en el hondo de sus escudos. Allí se vé este Dios baxo 
la figura de un viejo de barbas Iargas,y con alas; tiene Jos 
dos brazos extendidos, y la mano derecha un poco ~e
vantada; el agua sale en gran cantidad de sus brazos y 
de su barba. 

En los baxos- relieves de la columna Antonina, que· 
riendo el Escultor explicar una lluvia que babia obteni

do 
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o a LCgiOn r1sttana por sus oractones , se s1rV10 

del mismo leoguage para executar su pensamient.o : in
troduxo entre Jos Soldados un Júpiter Lluvioso , 1a 
barba y los cabellos inundados del agua que corria con 

.... abu11dancia. . 
Lono : Loba : Los Egypdos en sus ~eroglHkos rtpresen

tan al ladren baxo 1a figura' de Jobo. 
En las medallas, Romanas una Loba, que di6 de ma

mar á dos niños , es el simbolo ordinario del origen de 
Roma fundada por los dos hermanos Remo y Romul o, 
que dicen lo~ crió una loba. VaJense tambien de este 

- simbolo para deriotar la dornimicion Romana. Los An
tiguos representaron al Tiber con una loba á su lado. 
Vease Tiber. 

la avaricia tiene por atributo u~a loba, porque es
te animal cruél é jnsaciable , es la imagen del avaro. 
Vease Ava1'ic:ia. 1 

Tambien es mirada la loba como el .simbolo de la 
muger deshonesta. • 

locuRA (La): Principalmente está caraéterizada por un 
muñeco que tiene en su mano, y por su vestido de dife
rentes colores guarnecido de cascabeles. 

LONTANANZA: Este término en Pintura se dice de los ob
jetos que parece que huyen y se pierden en el Orizon· 
te. Las lontananzas están masó menos coloridas con 
proporcion á lo sereno 6 cargado que el Pintor repre· 

. senta el Cielo. . 
LucEs y Sombras: La ciencia de las luces y del:ls.sombras 

que convienen á la pintura , es una de las partes mas 
importantes , y mas esenciales de este Arte. Nada ve
mos sino por la luz , y la luz atrae y detiene mas 6 
menos nuestra vista , á proporcion del efeélo que cau
s~ la tnisma luz en los objetos Daturales; y asi debe el 
Pmtor como imitador de estos objetos • conocer y esco
ger Jos efeél:os ventajosos de la luz , para no malograr 
los cuidados que le habrá costado la inteligencia de es
ta parte de la Pintura que contiene dos cosas; la inci-

den-
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denda de las lilces> y de las sombras particulares,y la in· 
teligencia rle las luces y las sombras generales 11amadas 
regularmente clarO-obscuro : y aunque segun la fuerza 
de las palabras , estas dos cosas no parezcan sino una 
sola , son con todo muy diferentes , segun las idéas j 
que se aplican. . , 

La incidencia de la luz consiste en saber la sombra 
que debe hacer y tener un cuerpo situado sobre un tal 
plan , y expuesto á una luz dada. Por la incidencia de 
las luces , entiendense las luces y las sombras pertene
cientes á loS! objetos' particulares : y por la palabra 
claro- obscuro se entiende el arte de distribuir debida-

. mente las luces y las sombras que deben hallarse en el 
quadro , tanto por el reposo y por la satisfaccion de la 
vista. como por el efeéto del conjunto. 

La incideacía de a luz se demuestra por Jas lineas 
que suponen dirigidas desde su origen al cuerpo que 
esclarece; y de no modd que obligue al Pintor á obe .. 
decerle , en Jugar que el claro-obscuro depende abso• 
lutameate de su imaginacion ; porque el que inventa 
los objetos , es dueño de disponerlos de manera que 
reciban las luces Y' las sombras asi como las desea en su 
quadrd, y i:le introducir los accidentes y los colores co· 
mo mejor le convengan. En fin, como las luces y las 
sombras particulares están comprendidas en las luces, 
y en las sombras generales , es necesario-mirar el cla
ro-obscuro como un todo , y la incidencia de la luz 
particular como una parte supuesta por el claro· 
obscuro. 

Para la mejor inteligencia de esta parte de la Pintu
ra, será bueno advertir que baxo la palabra claro, es 
necesario entender no solo lo expuesto baxo una luz 
direél:a , sino tambieo todos los colores luminosos por 
sí ; y por la palabr¡1 9bscuro , deben entenderse no solo 
todas las sombras causadas direétamente por. la inci
dencia y por la privacion de la luz ; sioo tambien to· 
dos los colores naturalmente obscuros ; de suerte, que 

ba-
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axo a exposicion de la misma luz conserve una obs-
curidad , y sean capaces de agruparse con las sombras 
de otros óbjetos.1 · r .. · , · • · 

Tambien se ha de notar que el claro-óbscuro que 
contiene y supone la incidencia de la luz y de la som
bra, como-él todo teontiene•su parte, mira: i. ·aqueUa 
misma parte de una manera que·le es particular ; p'or-

. ·que la ineiaehtia 'de ~a luz y G!e 1la sombra solo .se díri
ge á indicar predsamente las· partes lutninasas. , y las 
sombrias; y el daro.obscuro añade á esta precision el 
Arte de dár mas verdad. y mas relieve á los. objetos. 

LUClNA : Los Paganos 'miraban á Lucina · coma la Diosa 
• que presidia en' los partos. funo y Diana {ueron vene
. radas .baxo este nombre, annque Juno con mas :>parti

cularidad. En la galeria de Rubens est~ representada 
con un hacha en la mano. . 

Los Antiguos le dieron 'Una corona de diélamo, por
que estaban persuadidos que esta yerva facilitaba el 
parto á las mugeres ' y que •teniat la vütud de hacer
las echar felizmente las parias. En los antiguos monu·· 
mentas se vé á Lt:1cina con esta corona; tiene una co
pa en ta.mano derecha ,.y .. una lanza en la izquierda, 6 
tal vez_ sentada en una silla, y en la mano izquier-da 
~un nifio en mantillas , y en la derecha una azucena; 

LUNETA: .Es la parte superior de una puerta 6 de una 
ventana, que está construida en forma de boveda. 

Llaman tambien Luneta á los cortt!s que se hacen 
en una.- boveda páta abrir una ventana. 

Tambien llaman ,asi al cuerpo de boveda que •está 
entre los arcos de una media-naranja. Las lunetas por 
lo regular están adornadas de Escultura y Pintura. 

LuNo : Bajo este nombre adoraban los hombres de la An· 
tigüedad pagana á, la luna, y las mugeres la veneraban 
baxo el de Luna. 

Es 'facil distinguir al Dios Luno en las medallas por 
el n<>vilunio que carga en las' espaldas , por el bonete 
que le cubre la cabeza , y por el gallo que ponen á su 
lado. Ca-
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· ' Casi siempre lleva el bonete Frigio levantado por 
delante , al modo de los antigu9s bonetes de los Oriep
tales: está en pie vestidÓ á lo militar: tiene en la maoo 
derecha una pica, en la izquierda una viétoria, y un ga
llo á sus pies. 

LUPERCALES: Fiestas celebradas ea Roma en honor de 
Paq. Los ;1sociados para venerar .á este Dios, le sacri
ñcabaa:cab¡as, 'f andaban casi •desnudos por la Ciu
dad , llevando en una m·ano los cuchil!Gs con que ha
bían degollado las víétimas , y en la otra correas , con 
las que golpeaban ligerameute á las mugeres embara
zadas. La opinion en que estabao las mugeres: de que 

. por estos golpeS' l!v.itaban la e$terili4a~, ó que sus par
tos serían felices , hacia que deseasen con ansia recibir 
aquellos golpes tan favorables. 

LuPEl\CAs 6 LupercDs : Sacerd.otes del Dios Pan que cele-
. braban la·s Luperoales. Los baxos-relieves los represen

tan casi desnudo~, sin mas que una piet d~ cabr.a , con 
la que se ceñian el cuerpo , y en. sus manos unas cor
reas largas, con las que pegab:tn á quantos encontra .. 
ban fuesen hombres 6 mugeres. Vease Lupercales. 

LUXUl\IA : La luxuria 6 la deshQnéstidad se denptan por 
el chivo que. es.tá á su lado, y principalmente_ po):' el 
carátler lascivo' que supo el Pintor dár á su figura ale~ 
g6rica. Tiene la frente espaciosa , la cabe~ :erguid~.
los ojos rojos é inflamados , la boca entre-abierta, y los 
labios encarnados. Respira con trabajo. Sus ojos , don
de la pasion parece que mas se manifiesta , están s~
tados y llenos de. una humedad que los hace lisory muy 
brillantes. . 

Entre los Antiguos un Sátiro era el simbolo mas co~ 
mua de la deshonestidad. Vease Sátiro. 

Luz: En Pintura la divide~ en natural y .artificial. Sup~ 
nen que la luz natural v1ene de el Sol Inmediatamente, 
y que varía segun las diferentes horas del dia , y los 
vapores que se encuentran en el ayre. Y ea quanto á la 
artificial, suponen que viniendo del fuego 6 de la lla-

ma 
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ma tiñe ,los objetos de un coJoi· conforme á Stl orrge.n; 
debe suponerse la luz del Sol. fut:ra y delante del qua
dro , á fin de poden aclarar los· ,objetos de delante, y,: 
darles mayor briJlantéz, evitando hacer vér el origen 
de la luz á lo que no puede llegar la vivacid~d de los 
colores. 

~A~EDPNIA: Antiguo Reyoo de la Europa Meridional 
dependiente, en .el dia del lmperJo pcomano :- se vé 
ea las medallas vestida de Calesero con el látigo en la 
mano, sea porque producia hermosos caballos, ó por
que veneraba particularmente al Sol. 

Las medallas de este país tienen la maza de Hércu· 
les, dé quien se tenían ·por .des:certdientes los Reyes de 
Macedonia. • • J • 

MACHACAR; Los Escultores dicen que machacan el mar .. 
mol quaodo lo trabajan con un instrumento llamado 
martelina, Vease Escultura en piedra. 

MACHO: Término de Arqu·reélura. Un pilar de fábrica 
que sostiene y sustenta el techo, ó que se ingiere en las 
paredes para mayor fortaleza poniendo macho~ de la
drillo entre tapias de tierra , ó machos de piedra entre 
paredes de ladrillo. 

MADERA (Cortar bien la) : Expresion usada entre los Es
éultores ; es trabajar una figura ó un adorno con gusto. 
La h'er.mo~ura de la bbra consiste ea cortarla tierna
mente, y que en el trabajo no se advierta ni sequedad 
ni dureza. 

MADERA E Escultura en): Valense regularmente de lama
dera para modelar en pequeño las obras grandes, y al
gunas veces tambien es para su construccion. Las, ma
deras propias para la Escultura son: para' los objetos d~ 
gran tamaño, la encina y el castaño: el peral y el ser-

' ~al para las medianas: el tilo y el box para las obras de
ltcad~s. Es necesario precaber que la madera que se 
trabaJa sea cortada mucho tiempo antes, porque si no 
enseña la experiencia que se pudre. 

MAESTRO : Este nombre se dice hab1ando de los Artistas 
Ll cé. 
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célebres, y con especialidad de los Pin'tores , Esculto-
res , y de los Grabad0res. 1 

MAESTRos 1( Pequeños): Llaman así á varios Grabadores 
antiguos, la mayor parte Alemanes, que casi no se ero· 
plearon sino en grabar pequeños trozo5 : no obstante de 
haber grabado todos con mucha propiedad. En el nú
mero de estos ponen á Virgilio Salís,' Eduardo Iaa~ 1 

Martín Scorel , Geronimd Bos, Cornelio Engelbreél:s, 
Juan Scbald Beam, lsraél ~vanmente, Lucas Vanleydem, 
Teodoro Mayer, Aldegraf, Hisbuis, Crispin, Magda
lena, y Barbara de Pa~ , ' Magdalena grabó lindos tco-

. zos de -Aclam Elchai'her. .•. . 1 
MAGES.TAD RE11.L ( La~• Está Jtepresentada baxo el emble

ma de una muger sentada, de aspeél:o grave, rkamén· 
te vestida, y ceñida su cabeza con una banda real. Tie
ne en sus manos cetro y espada. En una medalla de 
Antonino está e-xplicada por una muger sentada ·, con 
cetro en la mano derecha, y un Aguila .en la izquier
da. Entre los Griegos era mirada. esta a ve como sím
bolo del Poder Real , por razon de la superioridad que 
Júpiter, segun la fábula, le dió sobre las demás. 

MAGNIFICENCIA ( La) : Está representada baxo el simbo
lo de una muger hermosa , coronada de rayos: tiene 
en la mano derecha un cetro de oro, apoyaodo el mis
mo brazo sobre el cuerno de la Abundancia., de don
de esparce cantidad de medallas, perlas, y otras pre
ciosidades ; y en la izquierda hace conocer las ordenes 
que deben executarse. · , 

MAGULLAR el marmol: Término de Escultura, es quando 
lo golpean á plomo con el cabo de algun instrumento. 

MALES: Los Poetas representaron en flgura de persona 
á la hamb_re ~ _enfermedades , vejéz , discordia, guer
ra, &c. V1rgtho los coloc6 á las puertas del infierno, 
y la Pintura que hace aún r~cibe mayor realte con 
aquel entusiasmo con que los pinta. 

"lbant obscuri sola sub notte per umbras 
"Perque domos ditis vacuas, & inania regna. 
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' "Qua~e per incertam lunám sub lu'Ce maligna 'J ' 

"Est lter ih sil vis ubi crelum condidit umbra . ' 
"Juptter-, & rebus box abstulit atra colorem, 
"Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus orci 
"Lutlus & ultricis posuere cubilia curre 
"'' Pallentesque hábitant morbi , tr.isti que senedus. 
"Et metus & malesúada fa mes, & turpis egestas, ' 
"Terdbilis visu formre, lethumque Iaborqu~; 
, Tu m consanguineus lethi sopor, & mala mentís 
"Gaudia, mortiferumque adverso in limine bellum: 
"Ferreique Eumenidum thalami, & discordia demens 
,,.Vipereum crimen vittis innex á cruentis. 
"In medio ramos annosaque brachia pandit 
"Ulmus opaca in gens, qua m sede m somnia vulgo, 
"Vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus hrerent. 

"Eneas y la Sibila andan solos en el basto lmpe• 
· , rio de Plutón, en aquellos lugares desiertos y obscu

" ros habitados de vanas sombras, asi como los viajan
" tes que atraviesan de noche una espesa selva: la luna 
"cubierta de nubes solo comunica una corta y enga
" ñosa luz ; el Cielo está cubierto, y todos los colores 

• "han desaparecido. 
"A la éntrada del infernal abysmo esdn tendidos 

,;el pesa!' y los remordimientos vengadores. Alli habi
" tao las enfermedades pálidas, la triste vegéz, el mi e
"do, el hambre al rededor de malos consejos y vergon
" :wsa necesidad (figuras espantosas) el trabajo , la 
"muerte, el sueño su herlrtano, y las funestas alegrías. 
, A la puerta de aquel terrible lugar se vé la guerra 
"homicida, las Eumenides' acostadas en camas de fierro~ 
"y la discordia insensata, cuya cabellera formada de 
"vivoras , está atada con cintas teñidas en sangre. Hay 

' "en _rnedio un grande olmo , que cargado de folla
" ge mmenso , es tiende por todas partes sus a n tigoos 
, brazGs. Este es, dicen, el paradero de las vanas ima
'' ginaciones que residen alli sobre las hojas. te 

MANIQUI : Es una figura fitlicia de madera de mimbre, 
L!2 de 
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de carton y de oera·, ~u y os miembros son movibles, Y 
toma todos los movimientos 'j acciones ·que el Pintor 
le quiere dár , sea para disponer los ropages, sea para 
dibujar algnoa aétitud. Es necesario que los ropages no 
sepan al Maniqui: es decir, que los pliegues no han de 
s~ duros , y tieso~., e<;HPO Jo son regularmente los de 
telas de seda dispuestos sobre el Maniquí. Hay Mani
quines que representan hombres , mugeres, niños, y 
animales que se disponen segun el movimiento que se 
quiere explicar, sobre planos inclinados , sobre tablas 
que se . bajan y se levantan , sobre enrejados , ó que 
levantan al ayre con cdrdones El Tintoreto hizo 
además construir unos pequeño gavinetes de mimbres 
6 de cartoo , en las quales abri6 gran cantidad de ven
tanas para distribuir las luces artificiales á sus figuras. 

:MANERA: Es un modo de trabaj r , un piacél , un gusto, 
- una eleccion , en fin, un no sé qué , que caraéteriza y 

hace conocer las obras de un Pintor, y alguna vez 
tambien las de una escuela entera\ La manera ó el há
bito de un Pintor se hace conocer no solo en el mane
jo del pincél, sipo tambien en las principales partes de 
la Pintura, como la invencion , el diseño , el colorido. 
Pues con arreglo al masó menos estudio y conocimien
to del natural con que habrá contrahido ~ste hábito, 
la llaman buena 6 mala manera. Sir~ense alguoa vez 
de la palabra gusto en el mismo sentido que manera. 
Vease Gusto. 

Caer en la manera , es quando un Pintor se copia 
continuamente en sus figuras, sus aétitudes, ayre de 
cabeza, &c. lo que degenéra en defcéto. 

Distinguense entre los Antiguos quatro especies de 
11faneras diferentes, á saber: 

. La IJna qu~ llaman fuerte y re,sentida, la qual fue 
·seguida de Miguél Angel, y de los Caracis: los mus .. 
culos de las figuras están alli muy explicados, los con
torn_os bien pronunciados, y las expresiones alteradas y 
ternbles. 

La 
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La seganda Manera es algo débil y aremioada. 
La tercera está llena de ternura y de gracia , y sir

ve particularmente para las cosas deli~1das. 
La quarta Manera dulce y correcta denota los con

tornos grandes, naturales , fluidos y faciles. 
MaNERA ( Grande ) : Dán este nombre á las sábias expre

siones de ciertos Pintores que agradan por los contor
nos expresados con mas fuerza que la naturaleza, y 
que apartandose de la bajeza del natural ordinario, ha
cen vér en sus asuntos un ay re de libertad que dá á to
do quanto h{lcelil una magestad que causa respeto. 

MANo: Una mano puesta al cabo de un cetro es uno de 
los simbolos de la Justicia. 

Dos manos que se cogen la una á la otra , denotan 
la buena fé , y la concordia. Vease Fé, Concordia. 

Dos manos juntas que tienen un caducéo entre dos 
cornucopias explican que la abundancia acompaña siem
pre á la concordia. 

Zenón , Gefe del estoicismo, representaba á la L6-
gica baxo el emblema de una mano cerrada , y la Elo
qüencia baxo de la mano abierta. Vease Eloqüencia. 

Tambien miraron á la mano corno simbolo de la au
toridad, y del poder. 

MARES: Jamás se deben dár ur~as á los mares. Este sím
bolo solo corresponde á los nos; pero se denotan bien 
por las ballenas, los delfines ú otros peces monstruosos, 
6 por embarcaciones que se hacen vér á lo lejos. Es pre
ciso advertir aqui, que la ballena conviene con mas 
particularidad al Oceano por razon de no haberlas en 
el Mediterraneo. Vease Oceano. 

MARINA; Es el nombre que dán á ciertas pinturas que re. 
presentan las vistas del mar, tempestades, navíos y 
otros asuntos marinos. 

MARIP.o A (La): Es el símbolo del desatino, de la ligere-
za y la tnconstanci:~. 1 

. El amor y los deleites por lo regular se pintan con 
alas de mariposa. 

E .o 
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En los antiguos monumentos se vé á Cupido que 

agarra una mariposa de las alas y la atormenta , para 
explicar la esclavitud de un alma dominada del amor. 

Tambien representan á Cupido con el arco en una 
mano preparado y á para disparar, y quemando con 
la otra las alas de una mariposa ~ alegada que no ne""' 
cesita explicadon. 

MARMOTA: Llaman asi á una figura humana sin propor .. 
ciori, como las que se vén en las Iglesias de Arquitec
tura Gótica. 

MARTE: Dios de las batallas , de los ~ombates y· de la~ 
riñas. · 

Los Poetas siempre lo describen armado de pies á 
cabeza, un es.cudo en la una mano , y lanza en la otra, 
alguna vez llevado en un carro dirigido por Belona, 
acompañado del temor }' del terror. Era costumbre en
tre los Antiguos pelear desde ]0s carros. Homero hace 
tirar el carro de Marte por caballos, por ser estos los 
animales' mas guel'reros. Vease Caballo. 

En las medallas Marte vencedor está cubierto de 
una coraza con casquete en la cabeza, tiene una pica 
6 hasta en la una mano , y un tr.oféo de armas e¡;¡ 
la otra, ó puesta en la mano derecha una Vid:oria. 

Marte defensor; Mars propugnator tiene un escudci 
en la una mano, y lanza en 1~ otra. Tambien le han da~ 
do la Egida con la cabeza de Medusa • 

.Marte conservador; Mars conset·vator vestido ~· lo 
guerrero , apoya su mane> izquierda sobre un escudo 
que descansa en tierra , y en la derecha tiene ijna pi
ca con la punta abajo. 

Marte gradivus, est~ en la aétitud de un hombre 
que vá á paso largo, unas veces está barban, y otras 
sin barbas, tiene el _ tra~e militar, _y un manto que le 
cubre las espaldas; pero 'por lo regular está desnudo, 
con el baston de General en la mano. 1 

Marte pacificador; ft!ars pacator, tiene morrion en 
la cabeza, el vestido talar, escudo y pica en la mano 

iz-
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lzqUierda, y en la derecha una rama de oliva. 

Los Lacedemonios tenian la estatua de Marte ata
da y bien asegurada para que este Dios no los abando
nase en las guerras que se les podian ofrecer. El gallo 
le estaba particularmente consagrado, porque este ani
mal es colérico y ven~ativo, 6 porque,. segun la fá-

. bula, Marte transformó en gallo á su favorito Alee
, trio o, quien en vez de 'hacer centinela, le dej6 sorpren

der en los brazos de Venus. 
l\1:ARTIRES: Es demasiado grande el número de los Mar

tires para tener cada uno su artícuto separado; basta 
· saber en general que deben denotarse por el instrumen

to de su martirio. Asi se dán á San Lorenzo unas parri
- llas, á 'Santa Catalina un'á rueda, á Santa Margarita uri 

Dragan. Representarán á San Estevan vestido de Dia
cono, con piedras en sus manos. 

1iA.azo : Los Romanos le dieron por deidad tutelar á Mi
nerva , áunque él tomó su nombre de Marte. Fue sim
bolizado por un hombre bestido de una piel de loba, 
porque la loba estaba consagrada al Dios Marte. "Es 
"facil , dice Ausonio, reconocer á este mes por la pie 1 
,]-()e loba de que está ceñido. Llamase Marzo porque 
"Marte le di6 sus despojos. El chivo se le atribuye, la 

·,golondrina ·que gorgea, el vaso lleno ~e leche, la 
, hierba que verdéa , que todo denota la Pnmavera que 
,comienza por el mes de Marzo. 

MAsA: Es en Pintura un conjunto de luz 6 de sombra so
bre objetos dispuestos de manera que la pu~dan reci
bir. Estos grupos tfJ masas de luces y sombras forman 
apacibles y hermos·os espacios, que lisonjean y alivian la 
vista del espeél:ador. Las repeticiones de sombras pe
queñas son , hablando segun los términos del arte , de 

. un gusto mt!zquino. 
MASCARA: Vease Talía, Momo, Fábula, Hipocresía. En 

Jas medallas Romanas la Máscara es el símbolo de los 
juegos escénicos, porque los aétores por lo regular se 
presentan allí enmascarados. 

MAS-
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MAsCAR.AS: Es el nombre que dán á las caras separada! 

del resto del cuerpo, de que se sirven en ciertos adornos 
de Escultura y de Pintura. 

MASCARON: Es una cabeza ridicula y hecha de fantasía, 
como un gest9, una caratula que colocan en lo alto de 
las puertas , grutas, 6 fuentes. 

MATAR: Apagar, destruir: Palabras sinonornas en Pintu .. 
ra , para significar un color fuerte que obscurece otro 
mas debil , y le impide hacer su efeéto. 

MATEMATICAs: Denotanlas por una muger de edad, con 
un globo á sus pies, y en la mano derecha un compás 
formando con él círculos en un papel donde hay varias 
figuras trazadas. . 

MATIZ: Es la moderacion 6 diminucion progresiva desde 
el tono mas fuerte hasta el mas suave de la misma espe4 

cie de color. El arte de matizar sirve de mucho en la 
Pintura para pasar del claro al obscuro. 

MAURITAN1A: Dilatado país del Africa que se componía 
de los Reynos de Argél, de Fez, de Marruecos, &c. 
En las medallas antiguas está denotado por un caba
llo y una varilla de acebo; por ser tan ligeros aquellos 
caballos, jamás necesitaron espuelas , y aun se cree que 
no los enfrenaron. • , 

MAUSOLEO : Es un Sepulcro adornado de Es.cultura y Ar
quiteél:ura con epitafio, que edifican en memoria de 
algun personage de consideracion. Han solido tambien 
llamar Mausoleo el adorno de un Catafalco para uná 
pompa fúnebre. Estos sobervios monumentos fune~:arios 
se han llamado Mausoleos por la magnifica sepultura 
que la Reyna Artemisa mand6 edificar á Mausoleo~ Rey 
de Caria, su Esposo. 

MAYo: A polo fue la Deidad tutelar de este mes , que los 
Romanos simbolizaron por un hombre de buena edad, 
vestido de un ropage muy ancho y grandes mangas, coa 
un cesto de flores en la una mano , y en la otra una 
flor en ademán de olerla; alguna vez han puesto un Pa
vo Real á su lado. Esta ave, por t!l brillo de sus p!u-

mas 
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mas oroadas de flores pintadas alli por la natUl'aleza. 
puede mirarse como una imagen del mes de Mayo. 
"Este es el mes ( contim'1a Ausonio en la pintura que 
"hace de todos los meses del año) que produce el li
, no en nuestros campos ; él es quien u os trae todas 
,Jas delicias de la Primavera, quien viste los pra
"dos de flores, y nos provee de ramilletes: se llama 
,Mayo de Maya, hija de Atlas. Este es el mes fa
"vorito de Urania.,, Vease Mes. 

MEDALLAS: Las Medallas son antiguas 6 modernas. Las 
Antiguas son las batidas hasta el Ill. ó Vll. siglo; y 
las Modernas son las fabricadas de trescientos años á 
e_sta parte. Entre las Antiguas las hay ~riegas y La-

- tm~s. Las G rtegas pasan por mas anuguas , y los 
Gnegos acuñaban en todos tres metales con tan
to arte. que costó mucho ~ los Romanos el poder
las imitar. En las Medallas Griegas se halla diseño, 

· atlitud, tanta fuerza y delicadeza, que expresan has
ta los músculos, y las venas de un modo tal , que ex
ceden en mucho á las Romanas. Hay cambien Medlf· 
/las Samaritanas , Hebreas, Pünicas, Góticás y Ara
~escas, que componen un nuevo orden entre las an
tiguas y moderna11. Entre las Latinas las Consulares 
son sin duda las mas antiguas, sin embargo que las 
de Cobre 6 de Plata no pasan mas allá del año 484 
de Roma , y las de Oro del año 546. Si las mues
tran mas antiguas son falsa . 
1 A las Consulares les dán este nombre para dis
tinguir~as de la~ Imperiales, no porque se batierJn 
de órden de los C6nsules , sino porque se fabricaron 
en tiempo que la República estaba gobernada por los 
~6nsules. El Padre Jobert cuenta cerca de cincuen
ta 6 sesenta de Oro, dosdeotas cincuenta de Cobre, 
y cerca de mil de Plata ; Goltzio las ha descrito por 
orden cronologico y siguiendo los fastos consulares, 
y Ursina las ha dispuesto por el orden Qe las familias 
Romanas. 

Mm En-: 
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Entre las Imperiales distinguen el alto y baxo Im

perio. El alto Imperio comienza por Cesar, y acaba 
el año <26o de Jesu-Cbristo. El baxo Imperio compren~ 
de cerca de r 200 años; es decir , hasta la toma de 
Constantinopla en 1450. Sin embargo no dejan de con
tar todas las Medallas de los Emperadores hasta de 
Peleologos entre las antiguas, aunque los curiosos so
lo estiman las antiguas. Quando mas , las hermosas 
Imperiales no pasan del Reynado de Heraclio, muer
to en 64r. Oespues del tiempo de Phocas y de He
radio, quedó en poder de los Bárbaros; y asi los mo
numentos que nos quedan de estos dos Emperadores, 
concluyen las séries de las Medallas Imperiales. Jun
tando las Medallas del baxo Imperio y las de los Em
peradores Gdegos, se pnede hacer una série hasta 
nuestro tiempo, agregando á ellas las modernas. Las 
Gdticas componen parte de las Imperiales: llaman
las asi por haberse fJbt:icado en tiempo de Jos Godos. 

Las Modernas comeozaronse á fabricar en Euro
pa despues de extinguida la dominacion Gótica , tiem
po tambicn co que comenz6 á reflorecer la Escultu
ra y el Grabado: siendo la primera que se batió la del 
Herege Juan de Hus en 141 5 , y si se vén mas antiguas 
son falsas ó supuestas. 

El estudio de las Medallas modernas es todavia 
mas útil que el de las antiguas, porque dán mas lu
ces, é indican mejor el tiempQ y las circunstancia~ de 
los acontecimientos: quando las inscripciones de las an
tiguas son mas cortas , mas simples, y casi todas sin 
data. Mas, las M~!dallas antiguas están muy sujetas á 
ser falsas por razon de su precio excesivo que las ha 
hecho contra-hacer con tanto artificio, que es mui di
ficil distinguirlas ; y que al contrario, se cococe fa
cilmente quando las modernas son acuñadas 6 baciadas. 

Por fin, las Medallas se han fabricado de tres es
pecies de metales, que componen tres séries diferen
tes en los gabinetes de los curiosos. La de .Oro es me

nos 
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nos numerosa' pues no excede su número de mil' ó 
mil doscientas en las Imperiales: las de Plata pueden 
llegar á tres mil en las solas Imperiales; y las de Bron
c7 de tres tamaños diferentes; ~s decir, grandes, me
dranas y pequeñas , hasta seis ó siete mil en las Im
periales. 

Verdaderas Medallas Hebreas no las hay, y aque
llas en que se vé la cabeza de Moysés y de Jesu-Chris
to, son falsas ó modernas. Hallanse solamente algunos 
Sidos de Cobre ó de Plata con leyenda Hebrea ó Sa
maritana, sin que jamás se hayan visto de Oro. 

No es el metal ni el peso quien dá el valor á la~ 
Medallas, sino lo raro de la cabeza, del reverso, ó 
de la leyenda. Tal Medalla en Oro es comun, que en 
Bronce será muy rara: tal será muy rara en Plata, 
que en Bronce y en Oro será comun. Tal reverso se
rá comun , cuya Cabeza será única. Tal Cabeza será 
comun , cuyo reverso es muy raro. Hay Medalla• 
que solo son raras en ciertas séries, y son muy co
munes en las otras. V. g. no hay ninguna de Antoni~ 
para la série grande en Bronce. El Oton es raro en 
todas las séries de Bronce , y comun en las de Pla
_ta. Los Otones de Bronce en grande los hacen pa
gar á precios excesivos, y los de Bronce medianos. 
á quarenta ó cioquenta doblones : y ponen el mi mo 
precio á los Gordianos de Africa. Las Medallas uni
cas no tienen precio. 

Los Medallistas han notado que el caraél:er Grie
go compuesto de letras mayusculas, se ha conserva
do uniforme y sin alteracion alguna en todas las Me
dallas, aunque lo haya habido en el uso y la pro
nunciacion. Desde el Reynado de Constantino Mag
no, hasta el de Miguél , es decir, durante quinien
tos aiios, solo se hallan cara&éres Latinos. 

Despues de Migué! vuelvense á hallar caradéres 
Griegos que comenzaron á alterarse del mismo mo
do c¡ue la lengua , que solo era ya una mezcla ?e 

.Mm 11 •. Gne-
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Griego y de Latín. las Medallas Latinas han con~ 
servado mejor su lengua y caraél:er hasta la barba
rie de Constantinopla. En tiempo de Decio comen
zó á alterarse el caraéter y perder de su circunfe
rencia y de su limpieza , aunque se restableció des· 
pues y quedó bastante hermoso hasta el de Justino, 
en que cayó en la última barbarie que se vé en tiem
po de Miguél , como se ha dicho. Aun fue peor en 
lo venidero. El caraél:er Latino degeneró en Gótico; 
y asi la redondez y buena forma de caraél:er es la 
mejor señal de antigüedad. 

Las Medallas son, por último, monumentos du
rables y hechos para transmitir los grandes sucesos á 
ta posteridad. 

MEDALLON: Es en Arquiteétura y en Escultura, una ca
beza en un baxo- relieve -redondo , ó un asunto his
torico de forma redonda ú ovalada. 

MEDIA-LuNA: Llamase a si un edificio que forma un se
micirculo, cuyos lados salientes se redondean. 

MEDrA- NARANJA: Es un cerramiento de figura esférica, 
que sirve para terminar una Iglesia, y alguna vez un 
Salon , un Pórtico, &c. Es necesario que las Medias
Naranjas sean bien proporcionadas , y al paso que pa
rezcan maravillosas por su interior, hagan vér tam
bien por su exterior que están sobre un edificio macizo. 

MEDIA-SOMBRA : Asi llaman á aquella parte en donde la 
sombra se mezcla con la luz. EJ Arte pide que el pa
so del claro al obscuro sea casi imperceptible. 

MEDICINA : Vease Esculapio. 
MEDio DtA (El) Está caraélerizado por un hombre y por 

una muger negra recostada á la sombra de un follage 
espeso. Las sombras cortas harán conoce¡ que está el 
Sol en lo alto de su carrera. Vease Oriente Septen-
trion, Occidente , Dia. ' 

MEDtTERRANEo: Está figurado por una muger que tie
ne remo en la mano, y un Del fin á un lado. 

Danle el remo por razon de las galeras que na-
vegan en el Mediterraneo_, ME .. 
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MEDUSA: Una de las tres Gorgonas. Atrevi6se á dispu

tar la hermosura de Minerva. La Diosa irritada, traos
form6 en Serpientes los hermosos cabellos de que Me
dusa se jaél:aba, y dió á. sus ojos la virtud de trans
formar en piedra á quantos la mirasen. Perseo ven
cedor de Medusa la cortó la cabeza y la consagró 
á Minerva • que la colocó sobre su temible Egida. 
Vease Egida. 

Parece que esta cabeza era el adorno mas comun 
que ponian los Heroes antiguos en sus escudos. 

Dice Homero, hablando de las armas de Agamem
non , que la cabeza de Medusa estaba grabada so
bre su escudo, rodeada del terror y de la fuga. 

MELANCOLTA (La): Está figurada por una vieja senta
da en una piedra, la cabeza apoyada sobre una de sus 
manos en aétitud triste y soñolienta. 

Ponen alguna vez á su lado un arbol dest)ojado pa
ra explicarnos que la melancolía debilita en cierto mo
do nuestra alma , haciendola incapáz de formar re
solucion alguna. Pintanla vieja, porque la vejéz por 
lo comun está triste y melanc61ica. 

MnLONA: Deidad Campestre, que tenia baxo su protec
cion á las Abejas y su miel ; y asi el que robaba la 
miel de su vecino 6 descomponía sus colmenas , se 
atraía, dicen , la cólera de la Diosa Melo11a. 

MELPOMENE: Una de las nueve Musas. Diosa de la. Tra~ 
gedia. Representanla con .espada en. la una ma
no 6 un puñal ensangrentado, y en la otra Cetros 
y Coronas. 

Alguna vez le han dado coturnos , de que Esqui
lo, segun Horacio, fue el inventor. 

Tambien la han representado en ñgura de una mu
g~r sentada en silla de oro hecha á lo. anri~o, anun
ciando el ayre de su rostro algo de altanero y tris
te á un mismo tiempo. Tiene un puñal y una banda 
Real en su mano , y un Cetro á su lado. 

M~IANAS: Llamanse Columnas JWenianas las que sos

tie. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



'2-8) 
t . b' tienen un balcon. Perrault en sus notas al V1tru 10 

,dice, que este nombre .viene d~ un cierto Menio, Ciu
~adano Romano , que hizo construir un balcon sobre 
una columna , para vér: desde alli los espeétáculos. 

MERCURIO: Hijo de Júpiter y de Maya, Dios de la elo
qüencia y del comercio, proteél:or de los ladrones, y 
el· correo de los Dioses, principalmente de Júpiter, que 
le puso alas en los t1lones para q:.1 ~ executase su.s or
denes con mas presteza. 

Sus estatuas le figuran joven , de una fisonomía 
agradable; y de u.na talla esvclta y ligera, con un so m-

- brerillo alado en la cabeza, alas en los talones y 
caducéo en la m1no , tiene un pequeño manto en la 
espalda que le cubre poco; pero lo mas comun es el. 
estar desnudo. 

Qua o do toman á Mercurio por . el Dios del co
mercio, le ponen en sus m:1nos una bolsa y un ra

- mo de oliva, símbolo de la paz útil y aun necesa
ria para el comercio. 

Un perro y un gallo á un lado, denotan su vi
gilancia y su industria para descubrir lo que busca. 
En un monumento antiguo se ie vé camin<ir delante. 
de un gallo mayor · que él, y que tiene una espig:1 
en el pico, que al parecer denota que la mayor qüa
lidad de Mercurio es la vigilancia, y la espiga en 
el pico que so1o la vigilancia es quien produce la abun,. 
dancia· de las cosas necesarias ! la vida. 

- Casi siempre 9án á Mercurio una Tortuga por 
atributo , porque pa~aba por inventor de un inst~u
mento llamado en Latin testudo , cuya forma era bas
tante parecida á la concha de la Tortuga. Vease Pe-

- ·taso-, Caducéo. · 
MER.ITO !' En varios monumentos es un hombre de bue

na edad , armado á ·]o antiguo y coronado de lau
rél. Tiene en la una mano en escudo, y en la otra 
un dardo. Está avejentado porque el mérito no se 
adfiuiere sino á fuerza de trabajo ; está bien ar~ 

.J' m a-
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·mado para denotar lo preciso , que es c1 pelear mu-
cho tiempo antes _de recibir el prérnio. Vcase 17ir-

. tud heroica. -
1\1:Es: Entre los Romanos cada mes e ~taba baxo la pro

teccion de alguna Deidad. Los símbolos qne dieron á 
tal y tal mes siempre los tomaron de las nestas que 
se celebraban durante aquel mes. Vease Noviembre, 
Diciembre, &c. 1 • 

Note~e aqui que quando los Artistas quieren na
cer conocer en qué mes del año pasó Ja accion re

. presentada, es su prádica denotar aquel mes por uno 
de los doce signos del Zodiaco colocado en lo alto del 

· quadro; y asi Rubens para indicarnos el tiempo del 
• nacimiento de Maria de Medicis, asunto tratado en 

la galería de Luxemburgo, representó en lo alto del 
quadro el signo de Sagitario, que denot3 el mes de. 
Noviembre. · 

Diciembre está indicado por el5igno de Capricor
nio, .monstruo que tiene la parte supecior de chivo, 
y la inferior de pez. Enero está denotado por el Aqua
rio, que los Latinos llaman Aquarius: Febrero por los 
Peces 6 Piscis: Marzo por el Carnero ó Aries: Abril 
por el Toro 6 Tauro : Mayo por los Gemelos 6 Ge
·minis: J unjo por el Cangrejo 6 Cnncer : Julio· por el 
Leon 6 Leo: Agosto por Virgo: ' Septiembre por la 

- Balanza 6 Loba : Oélubre por el Escorpion. 
Quando quieren figurar los meses los dán alas pa

ra denotar la rapidéz con que pasan. Sus mas comu
nes atributos son flores , frutos ó animales, segun el 
mes que representan~ tambien los han denotiado por 
Jas labores de la Agricultura que se hacen en .ca' 
da mes. 

META ToMo: En Arquiteéi:ura• es el espaciG> de \ln den· 
tellon al otro. . , . . 1 • _ 

METOPA: 'Término de Arquitedura. Llamase asi un ·W'"I. 
tervalo quadrado 'que se interpone· entre lbs trrg.lí
fos; en este espacio regularmente colocan cabezas de 

Buey 
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Buey , vasos, &c. Metopa quadrilongo , es el que tte-
ne menos de alto que de largo. 

MEZQUINO (Gusto): Término empleado por los Pinto· 
res, Escultores y Grabadores, para significar un guslO 
trivial y servil en la composicion. 

MHZQUJTA: Es entre los Mahometanos el lugar destina· 
. do. para él .exercicin .de s~;t Religion. Estas mezquitas 

son unos grandes salones con alas ., galerias, me
días-naranjas, y tórres; adornados interiormente de 
compartimientos mezclados de Arabescos , y de al
gunos pasages del Alcorán pintados en las paredes. 
AL lado siempre hay un lavatorio 6 piscina con va
l'ios' aguamanos. La Mezquita mas hermosa de Cons· 
-tantinopla, llamada Ja Mezquita del Gran Señor, era 
antiguamente la célebre. Iglesia de Santa Sofia. 

MIEMEllO: Término de ¡\rquiteél:ura que se emplea pa~ 
ra significar las partes de Arquiteélura., seari esen· 

- ci~des 7> de puro adorpa .. .' Es.ta palabra cornpreQde ya 
• una , ya varias partes. ' . · 
MILAGRO : En una pintura que representa á santa Clo· 

tilde , haciendo oracion delante del sepulcro de San 
Martin , están indicados con mucho ingenio los mi· 
Jagros que se obran po~ la intercesion del Santo y 
el efedo favorable de la oradon de Clotilde. Repre· 
sentamn á esta R:evna en el momento de Una aracion 
fervorosa. Está de· rodillas , sus brazos abiertos y es
tendidos, y con los ojos fijos sobre el sepulcro. Vie-

.nese en cooocimiento de cque fue oída, porque se vé 
un rayo de luz con cabezas de Querubines que de 
lo alto · del Cielo bajan sobre las santas reliquias. 

MlNARET: Nombre que dán los Turcos á las Torres de 
Mezquitas , desde donde los Imanes advierten al Pue
blo ¡el tiempo de ila oraciot1..;. porque en Turquía no 
conocen el uso de las Campanas. . 

MrNERVA :· Dio~ l .de •Ja guerra 'y .de . las Artes, é hi 
ja de , Júpiter. Naciá · de su cer~bto armada de pies 
4 cabeEa , y la. lanza en la mano; fabula alegori

ca 
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ca q~e nos explica que las Ciencias y las Artes traen 
su ongen del espíritu divino. 

Los Dioses decidieron á favor de Minerva en la fa
mosa disputa que tubo con Neptuno , sobre quién de 
los dos produciría la cosa mas necesaria al hombre. 
Neptuno de un golpe de tridente babia hecho salir un 
caballo fogoso , retrato del disturbio y de la guerra, y 
Minerva con su lanza había hecho nacer el olivo, felí:G 
sirnbolo de la paz. Representanla armada de pies á ca
beza como Diosa de la guerra, (Vease Palas) 6 puestos 
á su lado varios instrumentos de Música , de Pintura, 
de Matemática , &c. como á Diosa de las Ciencias y 
de las Artes. 

Tambien fue venerada Minerva corno Diosa de 111 
sabiduría , y en este sentido le ponen un mochuelo so 4 

bre su casquete 6 á sus pies, porque esta ave que vé en 
la obscuridad , es simbolo de la sabiduría. 

Minerva qued6 virgen. La e tatua de Minerva que 
hizo el célebre Fidias para los Atenienses , tenia en su 
mano una pica, que en la parte inferior tenia un dra
gan para denotar , dice Plutarco , que la virginü.lad ne· 
cesita de un guardian. 

Los Galos representaron á Minerva inventora de lag 
Artes , revestida de una simple túnica sin mangas , cu· 
bierta de una especie de manto, con un casquete ador
nado de una garza , los pies cruzado , y la cabeza apo
yada sobre la mano derecha , en la aél:itud de una per
sona que medita. No tenia ni lanza , ni egida ; el ca -
quete estaba por demás. 

1\itNIATURA (Pintura en): Muy parecida á la pintura al 
temple, porque pueden emplear los mismos colores 
que remojan con goma arábiga desleída en agua cla-

. ra. Esta clase de Pintura se concluye con la punta del 
pincél y punteando solamente ; y por esto no hay Pin
tura que pueda quedar mas bien acabada que ésta, 
por razon de lo mucho que ayudan los puntos para la 
union ·de las tintas, desleirlas y suavizarlas. Entre los 

Nn que 
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c¡uc cxcrcen e~te genero de Pintllra, los unos hacen 
puntos redondos , otros un poco largos , y Jos demás por 
medio de pequeñas lineas cruzandolas varias veces , Y 
de todos modos , este ultimo metodo parece que es el 
mas espedito y el mejor. Puedese pintar la miniatura 
en papel como sea blanco, tenga el grano fino, y esté 
bien encolado. Hay asimismo maderas que preparadas 
se puede pintar sobre ellas en miniatura ; pero lo que 
mas está en uso , es la vitela ó el papel. Es necesario 
que la vitela ó el papel que se empleen , tenga un fondo 
bien blanco y bien limpio, porque lo reservan para los 
mayores realces ó chros , y para los puro-blancos. Es
ta especie dé Pintura pidt! mucha paciencia y precau
cion. D~bese poner muy poco color en cada puntito, 
repartil· la tintas á proposito, no darles fuerza sino por 
grados casi insensibles , y no retocar jamás hasta que 
el fondo esté bien seco. Es regla muy esencial el no 
poner demasiado color donde no debe haberlo, porque 
el disminuirlo es muy dificil y mucho mas el borrarlo. 
Los colores mas ordinarios en la miniatura son el ul
tramar, carmín, verd gay, y otros semejantes que 
son muy brillantes. Se cubre esta Pintura regularmen
te de un cristal que la suaviza y sirve de baroíz. Sue
len pinrar f!lguna vez obras pequeñas con agua de go
ma sobre fondos de colores ; mezclando blanco en las 
tintas claras. Del punteado de la miniatura y de la pin
celada libre de la Pintura al temple, han compuesto 
un genero de Pit1tura que por e~ ta razon llaman mix
ta. Vease esta pnlrzbra. 

MIRADOR : Cierto genero de corredor 6 galeria puesto 
en parage que se descubra mucha tierra , desde donde 
se divierte y espacia la vista mirando á una parte y 
á otra. Llamanse tambien asi cierta especie de balco
nes cubiertos con su tejadillo , y rodeados de vidrieras 
que suele haber en las casas para mirar lo que se quie
re sin padecer la molestia de los temporales. 

MISERICORDIA : Está representada coronada de laurél con 
un 
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un ramo de olivo en su mano t que es señal de paz y de 
reconci J.iacion. 

MísTICO (Genero): En Pintura es aquel en que represen-
' tan baxo figuras simb6!icas algun mysterio de nuestra 

Religion. Es necesario que la invencion en este gene
ro sea pura y sin mezcla de objetos fabulosos: debe 
tambien fundarse en la Historia Eclesiastica. Este gene
ro jamás se podrá executar con un estilo que sea dema ... 
siado grande , ni demasiado magestuoso. 

l'V.hXTA (Pintura): Es una especie de Pintura en la que se 
sirven del punteado de la miniatura, y de las pincela-

_das libres de la Pintura al temple. Los puntos son muy 
propios para concluir las partes de un quadro que exi
gen una extrema ligereza ; pero con el retoque dá el 
Pintor una libertad y fuerza á su obra que jamás tiene 
lo muy acabado. 

MocHETA: Término de Arquiteélura. El remate de las 
columnas y machos de las cornisas., en que afirman y 
desde donde arrancan los at·cos y bovedas. 

MoDELAR~ Término de Escultor, es hacer con tierra ó 
cera , un modélo de la obra que se quiere executar en 
grande. 
1 ParaJ modetar en tierra, ponen sobre un banquil lo 

.. tierra qu.e.uabajan despues con los dedos ó con el es~i
que. Hay estiques de varias maderas , figuras, y tama

. i.'íos ; por medro son grue os y redondos , y por la ex
tremidad unos tienen la figura de almendrilla , ot ros 

. son planos y dentudos. Este instrumento debe ser rec
ta.., aurrq·ue en lo grueso sea desigual. En quanto á la 
cera que ha de servir para modelar , pide una cierta 

~ propot1cÍ0J.iJ. Hay quien á cada libra de cera mezcla 
media libra de resina , y se puede tambien agregar 
porcion de trementina , haciendose todo desleír coa 
aceyte de oliva , cuya porcion debe ser segun lo blan
da .ó dura que quieran la materia. En esta compo;i
cion se mezcla tambien un poco de vermellon , para 
darle un color mas dulce. Esta cera yá preparada se 

Nn 2 tra-
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trabaja con los dedos y el estique como la tierra. 

MoDELo : Es en general todo quanto se propone imitar. 
Es del mismo modo el ensayo , y como el bosquejo de 
una obra de Arquiteélura, de Escultura , 6 de Pintura, 
sea en pequeño ó en grande. 

MoDELo (Dibujar del) : Es copiar una aélitud 6 alguna 
parte del cuerpo imitando una figura natural. 

MoDERACION : Esta virtud está caraélerizada por un fre
no , y un relox de arena. 

MoDESTIA (La) : Siempre se nos presenta cubierta su ca
beza de un velo , y en la mano un cetro , sobre el qual 
hay un ojo para darnos á entender que esta virtud es 
la que debe dirigir nuestros pensamientos y velar sobre 
nuestras accion~s. Este geroglífico lo han tomado de 
los Egypcios que acostumbraban indicar por este atri
buto á la persona que tenia alguna inspeccion sobre 
los demás. 

MoDILLON :Término de Arquiteélura. Es aquella parte de 
la cornisa jónica , corintia , y compuesta que solo sir
ve de adorno , aunque parece sostiene al volado de las 
mismas cornisa~. Los modillones están particularmente 
aplicados al orden corintio, en donde siempre los enta· 
Jlan en forma espiral. Tambien llaman modillon los Ar
quiteétos á una especie de can, ó canecillo que sirve 
para sostener alguna pieza. 

MoDULO :Término de Arquiteélura , que significa medida 
pequeña. Es una extension arbitraria para medir las 
partes de un edificio. Sirvense ordinariamente de me
dio diametro de la parte inferior de el fuste de la, .co
lumna. Varios Arquiteélos dividen el medio-diametro 
en treinta partes, de modo que el diametro contiene 
sesenta. 

MoFLETE : Adorno de Escultura que representa la cabeza 
de algun animal , y particularmente la delleon. 

MoLDE : Hondo artisticamente dispuesto que sirve para 
formar una figura ó un baxo- relieve , sea por medio 
de la fundicion , 6 sea por la empastacion. Hacen fi

gu-
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gmas de br'once , carton , arcilla , yeso , &c. por me
dio de los moldes. 

Amoldar , significa unas veces vaoiar en molde ,. y 
otras sacar en molde. Es decir , aplicar yeso ú otr.a ma
teria manejable sohre una obra de relieve para sacar 
un hondo , y hacer un molde. Andrés V crrochio fue el 

• primero que en el siglo XIV. comenzó á hacer amol
dar la cara de las personas. difuntas , parí\ conservar 1a 
semejanza. Vease Bronce. · r 1 J , 

MoLD.URAS : Término de Arquiteélura. Es en general to
do adorno con resalto , cuya unioo forma las corni~ 
sas, chambranas , y otros miembros de Arquitedura. 

Moldura adornada , es la entallada de Escultura de 
relieve 6 ~n fondo. J • .... • 

Moldura coronada , es la acompañada ~· y como co-
ronada de un filete. · 

• Moldura lisa, es una moldura singular por la gra-
cia de su contorno.. " r -

MoMo: Hijo del sueño y de la noche , y el Dios de la 
zumba. Su ocupacion era examinar las acciones de los 
Dioses y de Jos hombres, para ridiculizarlos y burlar
se de ellos , por esta razon los representan quitandose 
una máscara de la cara~ y con un muñeco en la ma
no , simbolo de la locura , porque es preciso que esté 
loco qui~a se ocupe en criticar las acciones agenas. y 
así , con mucha razon fingieron los Poetas que Momo 

, era hijo del sueño y de la noche. 
MoNARQUIA: La figura simbólica de la Monarquía tiene 
- la corona Real y el cetro. Tiene á sus pies varios es-

.cudos .de armas , simbolo de los honores y dignidades 
que se conceden á los Vasallos que se distinguen. Dan
le por atributo un lean , que es el Rey de los animales 
terrestres~ ó un aguila que es la Reyna de las aves. 

Casi siempre representan así al aguiJa como á el 
lean con corona en la cabeza. 

MoNEDA : En las medallas Romanas la moneda está ex
plicada por tres figuras , que cada una tiene un hor

no 
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no á sus pies por razon del oro , de la plata , y del co· 
bre, que son los tres metales de que forman la mone
da. En lugar de hornos regularmente SS! vén ltes mon
tones de monedas. Estas· figuras tienen por lo comun ba
lanza en la una mano , y la cornucopia ó cuerno de Ja 
abundancia en la otra. 

MoNo (El) : Que es el animal que mejor imita las accio
nes agenas, es-el simbo1o de la imitacion. Lo dán por 
atributo á la comedia. ' . . 

MoNoPTERlO : Templo f:le los Antiguos que no tenia pa
. redes , sino solo una Cupola sostenida de columnas. 
MoNoTRif.iLIFO: Es el espacio de un triglifo entre dos 

columnas. ) .) , 
MoNUMENTo: Este término comprende en Arquitedura to

do edifi~~o que. sirve para ... .eonservar _la memoria del 
tiempo en que fue construido , de la persona que lo 
mandó hacer , 6 la de aquel por quien se edificó co
mo una pirámide, un mausoléo , un arco triunfal , ·&c • 

• s.l Lbs priméros t:nonurnentos1 erigidos por los hombres. 
, eran piedras amontonadas , fue~e para conservar la me
moria de alguna grande vié.l:oria , 6 para honrar la de 
algun Heroe. Despues la industria mejorando poco á 
puco aquellas .construcciones groseras, ha llegado al
guna vez el Artista á hacerse él mismo mas ilustre por 
la magnificencia y hermosura de su obra , que la per
sona cuya memoria quería celebrar. · 

MoRAL : Los atributos mas comunes de la Moral , son: un 
libro de la Moral, un freno.y una regla, para darnos 
á entender, que la Mora es quien sujeta la impetuo
sidad de las pasiones, y arregla los movimientos ..del 
alma. . 

Casi siempre le dán vestido blanco , como señal de 
la inocencia que procura conservar ,arreglando las cos· 
tumbres de los hombres. 

Alguna vez la representan los dArtistas modernos, 
- baxo el símbolo de Minerva con su casquete en la ca

beza , sobre el qual hay un mochuelo , símbolo de la 
sabiduría. MoR-
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MoRBJDBZZA: Los Italianos se sirven de esta expresion 

para denotar en Pintura una pincelada delicada y pas
tosa. 

MoRISCA (Pintura) d hecha á la manera de los Moros. Con
si te en varios grutescos ·y compartimientos gue no tie
nen ninguna figura perfeaa de hombre ni de animal. 
Vease Aráhescos. 

MoREscos : Así llaman á ciertos ramos de donde salen 
follages hechos de capricho : sirvense de ellos ordina
riamente en las obras de damasco, y en Jos adornas de 

· pintura 6 de bordado. Vease Arabescos. 
MoRFEo : Uno de los ministros del sueño , que adorme

da á quantos tocaba con una planta de amapola. 
Segun Ovidio , es el primero de los sueños y el mas 

hábil para cont1'ahacer ,e1 andar, el gesto , el ayre , y 
el sonido de la voz de aquellos que quiere representar: 
Je dán por atributo una planta de amapola y alas de 
mariposa , para caraélerizar su ligereza. 

MoRTIFIC ACION : La representan baxo la ngura de una 
muger tt iste y ext nuada , con 1\03S disciplinas en su 
mano. 

MoRTlFICllnos (Colores): Son Jos colores deslucidos, y que 
han perdido su lustre. 

MosAICA (Pintura á la): Es una Pintura comptlesta de va
rias piedrecitas de diferentes colores. Asi en Roma co
rno en ótras muchas partes de ltalia , se vén frag
mentos de mu aico antiguo. Ante toda cosas es preci
so tener el quadro pintado , sea en grande 6 en pe
queño de toda la bra que se intenta hacer , y los dise
ños en limpio de la medida de cada parte de la obra, 
que es Jo qua llaroon cartones. Sirvense de piedreci
tas de. todos colores, y formas que distribuyen segun 
sus matice en canastos 6 cajas. Estas piedrecitas de
ben tener una cara lisa y llana ; pero no es preciso 
que sean relucientes , ni pulidas , porgue no se les ve
ría el color quando percibiesen el reflejo de la luz. El 
diseño 6 carton hecho para cada parte de la obra , de-

be 
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óe estár picado: entonces se moja un poco el lug!lr del 
estucado yá preparado como en la pintura al fresco. 

Se polvorea este lugar con piedra negra molida, 
despues dán de mortero fino algo espeso é igualmente 
en todo , sino lo que está señalado con las lineas del 
diseño , á. fin de conservarle y colocar en los contor
nos piedrecitas , mojandolas en el mortero claro 6 Jí ... 
quido que tienen á mano. 

· . Quando quieren dorar algo en esta especie de Pin· 
_ •tura, se sirven de piedrecitas de vidrio blanco cam

pado y dorado á fuego por un lado.Las obras que Jo· 
- sef de Arpioe , y el CabaUer.o Lanfranco han hecho en 

la Iglesia de San Pedro de Roma , pasan por trozos 
perfeél:os en este genero. Esta espede de Pintura du

. rar~ lo mismo que la pared., en la qual está empleada 
y sin alteracion alguna en el color. , .l 

MoviMIE~To : Término de Pintura , de que se sirven ha
blando de los ropages : el movimiento de los ropages 
debe estár mui remoto de toda afeél:acion. Los ropages 
bien distribuidos , cubren las figuras con Clqt,~el felíz 
desgayre que hace un honor tan grande al Arre, que aun 
el Arte mismo no lo puede cotnpr('nder. · 

MuERT.E :Esta es la sola Deidad á quien los Antiguos ho 
ofrecían sacrificios, porque sabian muy bien que era_ 
inexorable. 

Los Poetas Latinos la hacen bija de la aoche , y 
hermana del sueño. . 

La representan baxo la forma de un esqueleto, ves
tida de un ropage negro sembrado de estrellas, con 
a_las en las espaldas, y una hoz en la mano; alguna vez 
ttene una rama de ciprés. Vease G:iprés. 

MuÑECO: Es un baston en cuyo cabo hay uoa figurilla en 
forma de títere, cubierta su cabeza epa un bonete de 
diferentes colores. Ponen una de éstas en manos de' la 
Locura y de Momo. 

MuRMURACION: El Pousino la representó baxo la figura de 
una muger llen:a qe cólera , que tiene dos teas ence~

dl-
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dtdas co_mo para at·rojarlas; aunque principalmente se 
caraétertza e. te vicio por su lengua de vivora que deja 
vér entre sus labios , ó bien la representan armada de 
un puñal , y cubierta de un velo negro que tira para 
adelante, á fin de esconder su cara. 

MusAs: Diosas bien cekbradas entre los Poet!s. Eran 
nueve, á saber, Caliope, Clio, Erato, Talía, Melpo
meoe, Terpsicorc, Euterpe, Polymnia y Urania. 

El Parnaso, el Helicon y el Pindo eran sus habi
taciones mas ordinarias. El caballo Pegaso pace por 
lo cemun en estos montes ó sus faldasw Pintanlas jove
nes , hermosas, modestas, vestidas graciosamente, pe
ro con simplicidad ; porque su caudal no sufraga para 
mas. Apolo las preside con la lyra en mano, y coro
nado de laurél. 

Como cada Musa presidia á algun Arte diferente, 
las dieron coronas y aLributos p:uticulares. Vease Ca
liope, Clio, Erato, &c. 

Puedense coronar las Musas de plumas, por razon de 
que habiendo ellas vencido en el cafrtO á las hijas de 
Aqueloo, que las desafiaron por consejo de Jano, les 
arrancaron las plumas de las alas, y se hicieron corona • 

La palma, el laurél , y varias fuentes, corno la de 
11ipocrene, Castalla, y el Rio Permese , les estaban 
consagrados. 

MusiCA: Distinguese la Diosa de la Música por la lyra 
de A polo que tiene en la mano, y por otros instrumeR
tos de Música c;ue están á sus pies. 

Alguna vez la dán varias Arias escritas. 
Tambien representan á la Diosa de la Música ba

xo la figura de Euterpe, Musa que presidia á la Mú
sica. Vease Euterpe, Harmonfa. 

~UTUL~s: Término de Arquiteél:ura. Asi llaman á una 
especte de modillones quadrados en la cornisa Dorica, 
que corresponden á los triglifos, y de donde penden al
gunas gotas ó campanillas. 

NACELA: Término de Arquiteél:ura. Este nombre dán en 
Oo los 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(290) 
los perfiles ~ todo miembro hondo en medio ovalo. 

NACIMIENTO: Valense de este término los Arquiteél:os, pa
ra denotar el principio de la curvatura de una boveda. 

NATURALEZA perfecta: Asi llaman los Pintores y Escul
tores á la Naturaleza, no como suele presentarse ca
¡ualmente en los asuntos particulares, sino tal como 
podía ser esenta de defeélos. y como lo sería en efeéto, 
si no hubiese decaído por los accidentes. En este ultimo 
estado es del modo que la Naturaleza debe represen
tarse por los Artistas , aunque es dificil de encontrar 
este estado perfeélo de la Naturaleza, pues para ello es 
necesario buscar entre los Antiguos aquel gusto refina· 
do y aquellos modélos admirables del hermoso natural 
que no se hallan en los objetos, asi como se nos ofre
cen á la vista. Veac;e A11tiguo. 

Naturaleza , bija ó compmierct de Júpiter: Algunos 
Fil6sofos Paganos fueron de opinion que la Naturaleza 
era el mismo Dios que tomaban por el mundo, 6 el 
asunto de todas las cosas; y por eso en las medallas se 
vé la Naturaleza representada baxo el emblema de Pan, 
que en Griego quiere decir todo. Vease Pan . 

En una medalla del Emperador Adriano, la Natu
raleza está denotada por una muger que tiene leche en 
los pechos, y en la mano un buitre. 

Los Egypcios la representaron baxo la imagen de 
una muger cubierta de un velo, expresion simple, pero 
sublime. 

Quando se toma la Naturaleza por aquella humildad, 
aquella ternura que nos interesa en los trabajos y enfer
medades del proximo , la pintan baxo la figura de una 
muger que cria dos niños. 

Se dice tambien Naturaleza por oposicion al Arte, 
á todo lo que es simple sin adorno, c6modo y facil. En 
este sentido la caraélerizan por una joven vestida sim
plemente , coronada de flores , y dando las manos al 
Arte, para denotar que la Naturaleza y el Arte de
ben siempre cstár de acuerdo. Vease Arte. 

NA u-
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NAUMAQUIA: Era entre los Romanos un circo rodeado de 

asientos y de porticos , que tenia en su centro una es
tacada ó palestra que Jlennban de agua por medio de 
canales quando querian dár al pueblo el espeél:áculo de 
un combate naval . 

NAVEGACION (La): Tiene por atributos la aguja de ma
rear, y el timon. 

NAvros: Un Navío á la vela denota la alegria, la felici
dad. el buen exito, y la seguridad. Este símbolo se ha· 
lla en las medallas. Algunos Navíos puestos á los pies 
de una figura torreada indican que-es uoa Ciudad ma
rítima y comerciante. Quando están á los pies de una 
Viétoria alada, denotan los combates marítimos en que 
se ha vencido á la armada enemiga. 

NAYADEs: Deidades que presidian en las fuentes y rios. 
Pintanlas jovenes y bonitas. Una corona de cañas ador
na su cabellera plateada, que pende sobre sus desnudas 
espaldas. Tambien tienen los brazos y piernas de nu
das, y están recostadas sobre una urna, de donde sale 
agua. Casi siempre ponen en sus manos concha y per
las, las quales esparcidas en los cabellos sirven pa ra 
realzar mas la brillantéz de las Deidades , sin embargo 
que la simplicidad debe ser su principal adorno. 

NECESIDAD: Deidad del paganismo, hija de la Fortuna. 
Era tal su poder, que hasta los Dioses se vefan preci
sados á obedecerla. Tenia un Templo en Corinto, en el 
que solo sus Sacerdotes podían entrar. 

Sus estatuas la representan con manos de bronce, y 
en ellas un martillo y clnvos. 

Era proverbio entre los Romanos, quando en u a 
negocio no habia y á mas recurso, el decir, que y á el 
clavo estaba clavado: de donde provino el darle clavos 
á la Necesidad por atributo. Vease Clavo. 

NEGLIGENCIA: Pintase ésta hija de la Pereza~ mal vesti
da, mal peinada, y acostada con dejamiento. A su lado 
tiene un Relox de arena caído , y á sus pies una tortu
ga, simbo lo de la flag edad. 

Pp2 NE-
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NEMESIS: Diosa de la venganza, hija del Oceano, y de 

la noche, segun Hesiodo. Castigaba á los malos, y re
partía las recompensas y honores concedidos á los jus
tos. En una palabra, era mirada entre los antiguos co
rno la arbitra de todas las ~osas. 

Figuranla con alas , armada de hachas y de ser
pientes , y en la cabeza una corona levantada de un 
cuerno de ciervo ; ponente alguna vez una rueda á sus 
pies , y una botella en la mano ; la rueda para denotar, 
segun el Autor de la Aatigüedad explicada, que roda
ba , por decirlo asi , por todas partes con el fin de ob
eervar todo quanto pasa en el mundo. 

Algunos por razon de esta rueda la han tenido 
por la fortuna. Los demás atributos de Nemesis , pue
den convenirte igualmente á esta pretendida Deidad. 
Nemesis tiene alas ; aparecese la fortuna , y se desapa
rece quando menos se piensa. Nemesis tiene una coro
na que la pone en la cabeza de su favorito. Sus manos 
están armadas de serpientes, y á veces de una lanza 
para herir á los que se le antoja castigar. Está sentada 
sobre un Ciervo , y tiene sobre su corona un cuerno de 
aquel animal, símbolo de una larga vida. Pocos viejos 
mueren sin haber experimentado algun revés de la for• 
tuna. Y en quanto á la botel la que Nemesis tiene en 
la mano , dicen que era un espejo que ponia siempr~ á 
la vista de aquellos que queria conservar. 

NEPTUNO: Deidad fabulosa, hijo de Saturno y de Rea. 
Quando despojaron á Saturno del Imperio del mundo, 
sus tres hijos Júpiter, Neptuno, y Plut6n dividieron el 
Universo, y toc6 á Neptuno, en parte, el Imperio de 
las aguas. 

Los monumentos antiguos representan á este Dios 
de un modo bastante uniforme. Está del todo desnudo 
y barbo o, con el tridente en sus manos , su siro bolo 
mas comun. Está sentado algunas veces, y otras en pie 
sobre las olas de la mar, 6 conducido en un carro en 
forma de concha, tirado por dos caballos marinos. 

En 
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En una medalla de Augusto está desnudo , ó á lo 

menos no tiene sino cierta especie de ropage que le 
cubre las espaldas, y le cae sobre ambos brazos. Tiene 
el tridente en la mano izquierda , y en la derecha un 
adorno de navío, y pisa un globo con eL pie derecho. 

En otra de Ti~o tambien está pisando un globo, pa
ra explicar la accion de la mar, cuyas olas baten ]a 
tierra incesantemente. 

Una felíz navegacion , y la abundancia que produ
ce, la representan por un Neptuno sentado sobre una 
mar bonancible, con dos delfines que nadan sobre la 
superficie de las aguas , y á su lado un navío cargado 
de granos ú otros cabos de comercio. 

Si queremos vér la comitiva de este Dios quando ca
mina por las aguas, pasemos la vista sobre esta pintura 
de Virgilio. 

"Juogit equos a uro genitor spumantiaque addit 
"Frrena feris, manibusque omnes effundit ha be nas. 
"Creruleo per summa le vis volat requora curru: 
,subsidunt undre: tumidumque sub axe tonan ti 
"Sternitur requor aquis; fugiunt vasto rethere nimbi. 
"Tum varice comitum facies, immania cete, 
"Et senior Glauci chorus, Inoiisque Palcemon. 
"Tritonesque citi, Phorcique exercitus omnis 
, Lreva tenent Thetis & Melite, Panopreaque virgo, 
"Nesree, Spioque, Thaliaque Cymodoceque. 

"Neptuno manda poner los caballos á su carro do~ 
,rada, y abandonandoles las riendas buela sobre la su
, perficie de las aguas. Las olas á su presencia se alla
"nan , y las nubes huyen. Juntanse cien monstruos rna~ 
,rinos al rededor de su carro. A su derecha la antigua 
"comitiva de Glauco, Polemon, los Tritones ligeros 
"con _toda la tropa de Forco; y á su izquierda Teris, 
,Mebta, Panapea, Nesea, Espío, Talía, y Cimodoce. 

NEREIDAS : Ninfas de la mar, que los Poetas , y los Pin
tores colocan en la comitiva del carro de Venus, de 
Neptuno, y de Anfitrite. Segun la opinion de losAn

ti-
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tiguos, las Nereidas tenían el cuerpo de muger, y d 
resto de pez. Pintanlas con sus cabellos sembrados de 
perlas, y en sus manos ramos de coral. 

NrcHo: Es el vacío que se deja en la pared para colo
car alguna estatua. Los nichos pequeños sirven para 
colocar las estatuas solas , y los grandes para colocar 
los grupos. La forma mas regular de los nichos son Jos 
arqueados por su plán, y por su cerramiento , aunque 
hay otros que son quadrado • Procuran observar para 
]a buena proporcion, que lo alto sea doble y medio que 
lo ancho ; las demás proporciones y adornos deben 
ser segun el orden que decora el edificio, segun la es
tatua y su situacion. 

NlNFEO: Edificio adornado de estatuas, ninfas, grutas, 
y fuentes; destinado entre los Antiguos para los fl!sti
nes y ceremonias nupciales. 

NoBLEZA: En las medallas Romanas la nobleza tiene una 
hasta en la mano ( Vease Hasta), y una pequeña es
tatua , porque los Romanos conservaban Jos retratos 
de sus antepasados' cuyo numero era la prueba de la 
antigüedad de la familia. En lugar de retratos los Ar
tistas modernos le dán una coleccion de armas don
de están representados los blasones ó timbres de varias 
familias. 

NocHE: Diosa de las tinieblas , que los Antiguos mira
ban como á la hija mayor del caos , porque las tinie
blas precedieron á la luz. 

Los Poetas la pintan coronada de amapolas, y cu
bierta con un grande manto estrellado. 

Alguna vez le dán alas 6 la describen paseandose en 
un carro , y tendido en su cabeza un grande velo todo 
sembrado de estrellas. 

En varios monumentos antiguos se vé sin carro, 
con un velo en la una mano, y en la otra una hacha 
buelta ácia la tierra, en ademán de quererla apagar. 

Al carro de la noche tiran dos caballos negros, ó 
dos buhos, aves que le estaban consagradas. 

No-
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NoviEMBRE: Diana era la Deidad tutelar de este mes. 

Ausonio le caraéterizó por símbolos que convienen 
á un Sacerdote de Isis , porgue en las Kalendas de No
viembre celebraban las fiestas de esta Diosa. Está vesti
do de lienzo, la cabeza calva ó afeitada, y apoyado á 
un altar en que h::1y una cabeza de chivo montés, ani
mal que sacrificaban á Isis: tiene un sistro en la mano. 
Vease Sistro, Mes. 

NuTRIR.: Quadro bien nutrido de colores, es decir, que 
no está ligeramente cargado de colores: este término 
se toma á buena parte. Vease Empastada. 

OBEDIENCIA : Virtud representada con un velo en la cabe
za, y un yugo que le pasa sobre las espaldas. 

Ponen le alguna vez alas en los pies, para indicar lo 
pronta que debe ser la obediencia. 

Quando se quiere denotar con mas particularidad 
la obediencia del Christiaao, se le dá una Cruz á la fi
gura alegorica. 

OBELisco: Son los Obeliscos columnas quadradas de una 
sola piedrr,, que acaban en punta como las pira mides, 
llenos por todas partes de caradéres geroglificos y mis
teriosos. Los Arabes los llaman Messalets Pharaón, es 
decir agujas de Pbaraón, porque los construyeron los 
primeros Reyes de Egypto, que todos tomaban el nom
bre de Pharaón , como los primeros Emperadores Ro
manos el de Cesar. Lo Sacerdotes Egypcios los llama
ban Dedos del Sol, porque estaban consagrados á aquel 
astro. El primer Obt!lisco de Egypto lo erigió el Rey 
Manuftar el año de la Creacion del mundo 2604; y su 
hijo Gotis perfeccionó la invencion, haciendo levantar 
doce Obeliscos en Heliopolis. Simarzes ó Simannes eri
gió otros varios en tiempo de David, esto es, ácia el 
año de la Creacion del mundo 2986. El Rey Mafres ó 
Afres hizo construir un Obelisco sin emblema el año 
de la Creacion del mllndo 30'2 1 , y el Emperador Clau
dia lo transportó á Roma. El Rey Psammitiquio hizo 
erigir uno en Heliopolis con varios emblemas y gero, 

gli-
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gliflcos 8o7 años antes del Nacimiento de Jesu-Christo. 
El Rey Neétabano , ó segun otros , Neco, 720 años an
tes del Nacimíen.to de Jesu-Cbristo, mandó se erigiera 
uno grande en Meofis, que Ptotoméo Fi!adelfo hizo 
transportar á Alexandría. Igual suerte que éste tubie
ron los mas de los Obeliscos; pues los Emperadores Ro· 
manos los hicieron transportar de Egypto á .:\lexandría, 
y de alli á Roma, donde se vén todavia algunos, y se 
verian muchos mas, ~ no ser que Cambises Rey de 
Persia, quando se apoderó del Egypto el año de la Crea
cían del mundo 3528, no solo destruyó quantos Obe
liscos halló, sino que tambien mató ó desterró á los 
Sacerdotes; y como solos ellos entendían los secretos 
de los caraétéres geroglificos, de ahí es que y á no se 
erigieron IBas Obeliscos. Los emblemas, y los caraété
res que tenian grabados escondían grandes secretos , y 
representaban los misterios de los Egypcios, cuyo co
nocimiento eran raros entre ellos los que lo poseían. Co
mo los Sacerdotes y personas de distincion hacian tam
bien levantar Obeliscos, no todos eran de igual estruc
tu~a, magnificencia y altura. Los babia de solos quince 
pies; teaian otros hasta cincuenta, ciento, ó ciento qua
renta. Para que los geroglificos pudiesen resistir á las 
injurias del tiempo , escogieron los Egypcios para su 
construccion , materia mui dura, llamada por los Lati
nos, piedra de Tebas, y por los Italianos, Granito Rosso; 
especie de marmol mosqueado, igual en dureza al Por
firo que sacaban de unas montañas cercanas de Tebas, 
que se extienden ácia el medio dia hasta las bocas del 
Nilo. Aunque en el Egypto no falten otros marmoles, 
no se vén, sin embargo, Obeliscos sino de éste: puede 
ser acaso hallasen los Egypcios en esto algun misterio, 
porque como los Obeliscos estaban dedicados al Sol y 
que su forma puntiaguda figuraba los rayos de aq~el 
astro, escogieron materia que tubiera alguna analogía 
con las propiedades del Sol. Siendo este marmol mos
queado de un rojo brillante, de morado, de manchitas 
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~e c~lor de cristal, de azul, de ceniciento, y de negro, 
Imagmaron los Egypcios que era muy propio para re
presentar el influxo del Sol sobre los quatro elementos. 
~1 rojo y el morado denotaban el fuego: el cristal sig
mficaba el ayre: el azul el agua de la mar: el ceni
ciento y el negro la tierra. Y asi quando se hallen Obe
liscos de otro marmol, puede decitse que su hechura 
no es de los Sacerdotes de Egypto, sino construidos por 
los Egypcios despues del desti~rro de los Sacerdotes 
por Cambises ó por otras naciones. Tal fue el Obelisco 
que dedicaron al Sol Jos Fenicios, cuya coronacion es
ferica y la materia eran muy diferentes de Jos Obeliscos 
de Egypto. Así era tambien <>1 que el Emperador Eleo~ 
gabalo hizo trasportar de Siria á Roma. 

Augusto hizo trasportar dos de Heliopolis á Roma. 
Constancia hizo llevar otro erigido por Ramessis, Rey 
de Egypto; y el mismo, segun Amiano Marceline, Ex
positor de sus geroglificos, que habiendo estado caído 
hasta el tiempo de Sixto V. volvió á levantarlo este 
Papa. 

ÚBJETO: Es el que atrae y fija nuestras atenciones. V¡¡ le 
~as en un quadro dejar algo que desear, que fatigar la 
VIsta del espeétador por la demas(a de objetos. 

Reconocese el constante y delicado gusto de un 
Autor en la cleccion de incidentes que hace entrar eu 
un asunto, en su cuidado de no emplear cosa que no sea 
propia é interesante , y en desechar lo que es desabrido 
y pueril; en fin, en componer un todo, en el que cada 
objeto en particular esté como necesariamente liado. 

O.aRA: Término de Arquitetl:ura, que tiene varios signifi~ 
cados. Etz obra y fuera de obra, expresiones que se di
cen de las medidas interiores y exteriores de un edifi
cio: volver á tomar una pared baxo la obra es comen
zarla de nuevo. Una escalera, una galería, un gavinete 
fuera de obra es como si dixera, que no está anexa sino 
por un lado, al cuerpo de la casa. 

Ü.BR.A: Es tambien la coleccion de todas las estampas de 
Pp un 
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un maestro. Dicen, la Obra de Rafaél , la Obra de 
Rembrand, &c. 

OnsERVATORIO: Es un edificio en forma de torre, levan
tado sobre una eminencia , y coronado de un terra
do para hacer observaciones de Astronomía, y expe
riencias Físicas. 

ÜCASION : Deidad alego rica, que en opinion de los Anti
guos , presidia al momento mas favorable para salir 
bien de una empresa. 

La representan baxo la figura de una muger puesta 
sobre una rueda, simbolo de su inconstancia. No hay 
cosa mas rápida que la ocas ion; un copete de cabellos 
le ·cubre el rostro, para evirar que la conozcan, su ca
beza está calva por atrás; porque pasada la ocasion 
dificilmente se la coge. El famoso Fidias la representó 
de esta manera: 

In simulachrum occasionís. 
Cujus opus? Phidire qui sígnum Paliados, ejus 
Quique Jovem fecit, tertia palma ego sum. 
Sum Dea qure rara , & paucis occasio nota. 
Quid rotul:;e insistís? .stare loco nequeo 
Quid talaria habes? volucris sum, Mercurius qure 
Fortuna re solet, tardo ego cum volui. 
Crine tegis faciem: cognosci no lo: sed heus tu 
Occipiti calvo es? Ne tenear fugiens. 

Tambien denotaron á la Ocasion baxo la figura de 
un joven calvo por atrás, con un pie en el ayre, y el 
otro sobre un globo; tiene en la una mano una nabaja 
de afeitar , y en la otra un velo ; ó bien corriendo so
bre el filo de la expresada na baja sin herirse, para de
notar la prontitud con que pasa. 

OcciDENTE: Al Q,.iente le han representado por un Le
, vantino: al Mediodía por un Negro: al Septentrion por 

un lapon: al Occidenti se deNotará por un Afi·icano 
cargado de arco y aljava, cazando en medio de bos
ques, cuyas sombras extremamente largas anunciarán 
que vá á ponerse el Sol. 

Han 
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Han ñgurado tambien al Occidente por un viejo 

puesto frente de un Sol <11 trasponerse~ cubierta la boca 
de una venda , y con amapolas en la mano, para indi
car que al ponerse el Sol es el tiempo del silencio y 
del reposo. 

En el arco de Constantino simbolizaron al Occiden
te, ñgurandole por una muger con un Novilunio en la 
mano, y un velo grande estendido sobre la cabeza, ti
rado un poco atrás, para denotar que todavía no es de 
noche. Está precedida de un pequeño genio , y condu
cida en un carro tirado de dos caballos desbocados. 

Este pensamiento se explicará mas poeticamente por 
el rubio Febo, apeaodose de su carro para ir á descan
sar en los brazos de Tetis, De'idad de las aguas. Vease 
Mediodía , Oriente, Septentrion y S o l. 

ÜCEANO: Su principal atributo es una Ballena. 
En los antiguos monumentos se vé baxo la figura de 

un viejo sentado sobre las ondas del mar , con una pica 
en la mano, y un monstruo marino á su lado, tiene un 
vaso en la mano , y derrama el agua. 

OctoSIDAD: Vease la descripcion referida en el artículo 
Silencio. 

ÜCTOST!LO: Término de Arquiteétura. Es una ordenanza 
de ocho columnas dispuestas en linea reéla 6 circular. 

OcTUBRE: Marte pre idia á este mes. Figuranlo por un 
cazador, que tenia una liebre á sus pies, pajaros sobre 
su cabeza, y una especie de cuba cerca de sí: lo que 
corresponde á la Pintura de Ausonio. ,Qétubre, dice, 
, nos dá liebres, nos dá el licor de :as viñas, y los bu e
"nos paja ros: nuestras cubas espuman, el mosto hierve 
,,con violencia, y las tinajas están llenas de vino nuevo. 
Vease Mes. 

ÜGIVAs: Son, en las bovedas de edificios Góticos, los ar
cos que se cruzan diagonalmente. 

ÜLEO ( Pintura al): Es una especie de Pintura , cuyos co
lores están empapados y molidos con aceyte de nueces; 
podianse tambien servir del aceyte de linaza , pero co-

Pp2 mo 
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mo es mas amarillo y mas craso que el de nueces , solo 
emplean aquel en las imprimaciones. Hay Pintores que 
se han servido para las obras pequeñas del aceyte saca
do del grano de amapola blanca, porque este aceyte es 
mucho mas claro y blanco que el de nueces, y por otra 
parte tan secante como éste. 

La Pintura al Oleo fue desconocida á los Antiguos, 
y aun entre los modernos no se usó hasta el Siglo XIV: 
fue el Autor de este admirable secreto Juan Van- Eik, 
mas conocido por Juan de Brujas, que lo confió á otro 
Pintor, llamado Antonio de Mesina, el qual pasó de 
Flandes á Venecia, donde hacia valer bien este des
cubrimiento que procuraba ocultar. Juan Bellin, Pintor 
célebre, y su Contemporaneo , ansioso de saber c6mó 
Antonio daba tanta fuerza, union y dulzura á su Pin
tura, se vistió de noble Veneciano, y fue á buscar á 
Antonio para hacerse retratar. El Pintor disfrazado, 
con el exterior brillante de un hombre de la primera 
uobkza y rico, engañó á Antonio que trabajó delante 
de él con demasiada confianza , y ninguna precaucion. 
lnstruído Juan B~:llin, se aprovechó del misterio, y to
dos los demás Pintores despues de él. 

E sta especie de Pintura hace muchas ventajas á to
das las demás por la delicadeza de la execucion, por 
la union y la mezcla de las tintas, por la vivacidad de 
sus colores, y tambien por la fuerza de la Pintura: por 
otra parte, tiene la ventaja que guarda su efeéto asi de 
cerca, como de lejos, lo que no tienen los demás moa os 
de pintar. Tieoe á demás que se puede dulcificar y aca
bar quando se quiere, y la comodidad de variar 6 re
tocar lo que no gusta , sin l::orrar enteramente lo que 
está yá pintado. Hallan el defeéio á esta especie de pin
tura de que ennegrece con el tiempo , y echa á fuera 
un amarillo obscuro, por causa del aceyte en que se 
empapan é incorporan todos los colores; pero al Pin .. 
tor toca estudiar bien el efeBo de los colores. El Arte 
puede mucho , pues se vén quadros de Maestros anti-

guos, 
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guos' cuyos colores están tan frescos como si acaba
~en de salir de su mano. El mayor inconveniente de es
ta Pintura es, que 1<1 btillantéz de sus colores impide 
<JUe no haga su efeél..Q, á menos que no esté expuesta 
á una luz obliqüa, y por esto no se pueden ervir en 
todas las exposiciones.donde la luz no les es ventajosa. 
Al principio se usó el pintar al Oleo en tablas de ma· 
deta , despues en planchas de cobre para las pJnturas 
pequeñas, y en fin, sobre lienzo, y sobre telas gruesas 
de seda : el lienzo es lo que mas se usa para la 
Pintura. 

Ta-mbien acostumbraron antiguamente pintar al 
Oleo en cri~tal de espejo sin estañar : mas. era preci
so se mirase la Pintura de la parte opuesta á la que estaba 
el color, esto es, por la espalda del cristal. Esta espe
cie de Pintura era tambien molesta, por serie predso 
al Pintor hacerla sin interrupcion, y sin retocarla; y 
tambien parece que le era dificil al Pintor vér lo que ha
cia. La ultima mano de la obra era un color igual, y to
do liso, de que cubrían la Pintura, á la qual el mismo 
cristal en que estaba, servia de barniz; 

Es necesario no olvidar aqui un artificio de algu
nos Pintores , que lo era en la realidad: pintaban en 
lienzo ó en madera algun objeto grand~, con color muy 
espeso, y un poco craso. La obra deb1a hacerse al pri
mer golpe, y concluirse en el espacio de un dia, para 
CjUe los colores se mantubiesen todavia frescos ; enron
ces pasaban por el tamíz borra de seda blapca en toda 
]a Pintura , 6 en parte solamente, la dejaban secar, y 
luego con una brocha suave quit-aban la seda que no 
se babia pegado al color; y por ultimo encolaban al 
extremo donde terminaba la seda un pequeño encage 
d~ oro, plata, ó seda;. lo que sorprendía tanto mas la 
VIsta, quanto era dificil persuadirse que no fuese uncen
dal de seda lo que cubria la Pintura. 

Algunos Pintores acostumbran poner sobre ]a im
primacion del quadro hojas de oro, sobre las quales pin

tan 
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tan despues , con el fin de dár mas brillantér; á sus 
colores. 

OLIVAS: Adorno de Arquiteélura, como granos oblongos 
enfilados á. modo de rosario, que se entallan sobre los 
astragalos, y los anillos. 

ONocsNTAuao: Monstruo de quien habla Eliano, medio .. 
hombre y medio-asno. 

Los Antiguos ha contentos con representar los cen· 
tauros emplearon alguna vez Onocentauros, que eran 
mir<;~dos como espíritus malignos. No faltarán ocasio
nes en que los Artistas modernos puedan emplear esta 
espede de figuras utilmente. 

ÜRACULOS: Esta era la mas augusta y religiosa especie de 
prediccion en la antigüedad Pagana , que tenia por fin 
el comercio inmediato con los Dioses, para obtener lu
ces en los negocios arduos, y algunas veces el conoci
miento de lo futuro. Apenas se establecieron , quando 
yá. olvidaron absolutamente todo otro modo de decidir
se. Si era necesario declarar la guerra , hacer la paz, 
introducir algo de nuevo en el gobierno , imponer una 
ley; preguntabanle al Oráculo , y su respuesta era in
violable y sagrada. Júpiter estaba reputado por el pr.i
mer motor de los Oráculos, y primer origen de toda 
adivinacion: abriase á su vista el Libro del Destino, y 
segun su voluntad revelaba mas ó menos á las Deida
des subalternas. 

Los Oráculos mas acreditados y mas extendidos eran 
los de Apolo: babia Júpiter substituido en e. te Dios el 
cuidado de inspirar á. toda especie de adivinos, y de 
Profetas. Entre los Oráculos de Apolo era el de Delf'os 
el de mas fama, no tanto por su aatigüedad, como por 
la precision y claridad de sus respuestas : los Oráculos 
del Tripode corrian en proverbios por verdades claras 
é infalibles. 

Concedióse despues el privilegio de los Oraculos i 
casi todos los Dioses, y á. gran número de Heroes. Ade
más de los Delfos , y de Claros ea honor de Apolo, y 

los 
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Jos de Dodona , y de Ammon en hQ,nor de Júpiter; 
t1:1bo Marte su Oráculo en Tracia ; Mercurio en Patras; 
Venus en Pafos, y en la Isla de Chipre; Minerva en 
Mycenas; Diana en la Colchide; Pan en la Arcadia; Es
culapío en Epidauro, y en Roma; Hércules en Atenas 
y én Cadiz; Sera pis en Alexandda; Trophonio tubo 
uno muy célebre en la Beocia ; y hasta el Buey Apis 
tubo el suyo en Egvpto. 

- Para consultar· al Oráculo, era necesario escoger el 
tiempo en que creían que los Dioses Jos daban , porque 
todos los dias no eran iguales para este ·fin. En Delfos 
al principio solo se daban un mes en cada un año, y 
era la Pitonisa quien respondía á los que iban á con
sultar á Apolo. Despues solo un día en cada mes daba 
este Dios los Oráculos. Todos no se daban de una mis
ma manera ; aquí era la Sacerdotisa quien respondía 
por el Dios que consulraban: allá era el Dios mismo 
quien daba el Oráculo: en otro lugar recibían la res
puesta del Dios durante el sueño, y el mismo sueño es. 
taba preparado por disposiciones particulares que tenían 
algo de, misterioso: alguna vez era por billetes sellados; 
ó en fln, recibían el Oráculo, echando suertes como en 
Prenesto en Italia. Era necesario alguna vez para ha
cerse dignos del Ot·áculo muchas preparaciones de ayu
nos, sacrificios, lustraciones, &c. Otras veces era con 
menos ceremonias, y el consultante recibia la respues
ta al llegar al Oráculo, como le sucedió á Alexandro 
quando consult6 á Júpiter Ammon. 

ORDEN: Término de Arquitetlura que se dice de los di~ 
ferentes adornos , medidas y proporciones de las colum· 
nas y pilastras que sostienen 6 adornan los grandes edi
ñcios. El orden es un todo1 compuesto de 'una colum,na, 
de una basa, y de su. cap1tél corodado de un arquitrave, 
de un friso, y .de una · cornisa. Entre ]@s Griegos se 
componia un orden de una columna, y ¡fje un entabla
miento ; los Romanos añadieron los pedestales baxo las 
columnas, para darles mas elevacion. Vease A-rl}ui
teCiura. Quan-
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Quando se hace uso de varios ordenes, es regla 

esencial que el mas delicado esté puesto sobre el mas 
sólido. 

ORDEN CAR.IATico: Es aquel que tiene figuras de muger 
eo. lugar de las columnas. Vease Cariatides. 

ORDEN GOTtco: Es aquel que en nada observa las propor
ciones y adornos antiguos. Vease Barbaro. 

ORDEN PERstco: Es aquel que en lugar de columnas em
plea sus figuras de hombres y de Esclavos Persas, pl
ra sostener un entablamiento. Inventaron los Griegos 
este orden para el desprecio y aborrecimiento con que 
miraban á los Persas sus enemigos. 

ORDEN RUSTICo: Este nombre dán á aquel que se prac
tica con paredes maestras ó anaglifo , como las colum· 
pas del P.1lacio de Luxemburgo en París. 

Hay edificios sin orden de columna, y que no deja11 
de recibir el nombre , porque tienen algu~as partes 
que sirven para caraéterizarlos, como los eatablamien .. 
tos , coronamientos de fachadas, &c. 

ORDENANZA: Valense de este término en Arquiteélura, y 
en Pintura, para denotar la disposidon de las partes de 
un edificio, ó de un quadro. 

ÜRGUJ.,LO: Figurase un joven ciego, ricamente vestido, 
que tiene un pie sobre una bola, y la m:wo derecha 
levantada. Dante el Pavo Real por atributo. Vease 
Pavo. , 

Es joveQ esta figura simbolica , el orgullo es el de
fetl:o mas comun de la juventud. Es ciego , solo es or
gulloso el que ignora sus propios defeélos. Tiene levan
tada la mano derecha, simbolo de su altanería. E tá 
expuesto sobre una bola , el orgulloso siempre está ex
puesto á un tra turno. Vease //anidad. 

ORIENTE: En las medallas el Oriente está figurado ·por la 
cabeza de un joven, coronada de rayos. La lisooja co
locó siempre este simbo!o en las medallas de lo Empe
radores nuevos, para denotar que un nuevo Sol comjen
za su curso, y v1 á esclarecer el Universo. 

El 
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El Oriente está denotado en él arco de Constan

tino baxo la figura de una muger con palma en la 
una mano, y en la otra un globo, sobre el qua! hay 
un Genio con un velo extendido sobre su cabeza y 
tm hacha en la mano , imagen de la Aurora. C~n
ducenla en un carro tirado de quatro Caballos en ade
mán de correr ácia arriba. Un viejo recostado de
bajo denota el Eufrates 6 el Tigris , rios del Orien
te, mas allá de Jos quales llev6 Trajano sus conquis
tas. La palma en las manos de esta figura alegoricat 
tambien es atributo dado á la lisonja. Los Pintores mo
dernos podrian explicar el Oriente por un Apolo , que 
brillante y radiante sale del seno de Tetis para mon~ 

- tar en su carro guiado por las horas. Vease Sol. 
Quando han querido representar el Oriente como 

una de las quatro partes del mundo , han colocado 
un Levantino vestido á la moda de su pafs, en me
dio de un paysage gracioso iluminado por un sol sa
liente. Dán á esta figura simbolica un ramillete de flo
res recien abiertas , y á su lado un vaso de perfu
mes. Vease Occidente, Medio-Dia, Septentrion. 

ORIGINAL: Dicen de un quadro que es original, quan
do no ha sido copiado de otro. Regularmente se ;co
nocen los originales por una cierta franqueza y liber-

l tad de pincé!, que no se halla en la obra de un Pin
tor que solo es imitador. Con todo hay ocasiones en 
que es dificil distinguir las copias de los originales, y 
tanto, que continuamente se engañan los Arti~tas mas 

~ célebres. Vease CorJocedor. · 
·ORIGINALES (Diseños) : Son ·los pensamientos medita

dos y arreglados., que el Pintor ha cuidado de exé· 
cutar y concluir enreramente. Los diseños originales 
de los grandes maestros son apetecidos , y muchas 
veces tan estimados como las Pinturas que se saca-

• l'OD ae eHos. Llaman ' tambie.a piatura • á los diseñ ~ 
r originales , quando son del mejor tiempo lie un maes

. tro , y su comp9sicion coritiene cosa de alguna im
• portancia. Qq • Os¡ .. 
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OsiRJS : Nombre de un Rey de los antiguos Egypcios 

que veneraban baxo diferentes nombres. R~pre:.enta
ban su estatua con un bonete puntiagudo, ó una es
pecie de mitra, cuya parte inferior terminaba por un 
cuerno de Buey á cada lado , en memoria de haber 
enseñado á Jos hombres el cultivo de la tierra. 

En lugar de bonete se le vé alguna vez en la 
cabeza un globo 6 uoa trompa de Elefante, ó gran
des follages; tiene en la mano izquierda un baston 
encorbado y en la derecba un azote de tres ramas. 
Esto era porque tomaban tambien á Osiris por el Sol, 
como á 1 is por la Luna. Vease lsis. 

Daban azote á O iris para arrear los caballos que 
tiraban er carro que •e conducia eo S~l carrera. Ca
si siempre añadían á el azote un cetro con un ojo 
en el cabo, ó un cetro rodeado de una Serpknte, sjm
bolo de la salud que conserva el Sol. 

-Ovow: Término de Arquiteétura. Es una moldura re
donda, cuyo , perfil es por lo comUJ1 un quarto dr
culo; llamase tambien quarto de cirrulo. 

Igualmente llaman así á un adorno que tiene la for
ma de un huevo puesto en una cascara , que imila 
á la de la castaña. 

Ovolas ftoronado.r llaman á los que están embuel
tos con algunas hojas de escultura. Hacense tambien 
en forma de corazon , y por esto los Antiguos intro
duxeron los dardos con los ovo/os , á fin de simbo
lizar con eL amar , 

PACIENCIA: Representan á. esta virtud con . las manos 
juntas sobr~ el pecho y ' yugo sobre las e palda$. 

PAPLON r término de Arquiteétura , es el vuelo ó sali
da plana que se dá á la cornisa por la parte infe
rior , ó la parte inferior del volado, á la qual llaman 
tambien Sofito.. 1 , 

PAVLO:N: de relieve fali.en'te: Termino de Arquite.élura. 
· ' Dán reste . nombre_,~ iettas moldura que truzán ~ las 

bóveq,as Góticas dividiendo ó sepatando otra~ mol-
duras, ... fA~ 
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PAGODEs: Asi llaman á los Templos que construyen los 

pueblos del Oriente para el culto de los ldolos. Va
rios de ellos están incrustados de mármol ,jaspe, por
celana, planchas de oro, &c. Dán tambien el nombre 
de Pagodes á los Idolos que adoran en dichos Templo~. 

PAISAGE: Es un género de pintura que representa las 
campifias y todos los objetos que alli se hallan. En
tre todas las delicias que procura el Arte de l:r Pin
tura á los que la exercen , el de hacer paisages pue
de creerse el mas gustoso y mas cómodo; porque ecr 
la gran variedad de que es capáz , tiene el Pintor 
mas ocasiones que en todos los demás generas de es
te arte, de complacerse en la eleccion de objetos: la 
soledad de los pefiascos , la frescura de la o; selvas , lo 
cristalino de las aguas, su murmullo apa t ente , la ex
tension de los llanos y de las lontananzas, la diver
sidad de los arboles , la firmeza de Jo; cespedes, y 
las sttuaciones tales como las quiera representar el 
Paisista en sus quadros , hacen que unas veces cace, 
otras tome el fresco, que se pasee, repose, ó que 
sueñe agradablemente. Es el dueño , en fin, de dis
poner de todo lo que se vé sobre la tierra , sobre 13s 
aguas • y en el ayre: porque de todas las p ;·oduc
ciones del arte y de la naturaleza, no hay ninguna 
que no pueda entrar en la composicion de tales qua
dros; y así la pintura que es una e pecie de creacion, 
lo es todavia con mas particularidad, respeéto del 
paisage. 

Entre los diferentes y casi infinitos estilos en que 
se pueden tratar los Paisages es pt'eciso que se dis
tingan dos principales; á saber, el estilo heroico , y el 
estilo pastoril ó campestre. Comprenuese baxo el es
tilo heroico todo lo que la naturaleza y el arte po
nen á la vista de mas grande y mage tuoso. Admi.
ranse alli puntos de visra. maravillO!>OS , Tt:mplos, Se
pulcros antiguos., casas de campo de Arquiteélura 
sobervia, &c. En el estilo pastQril al contrario • la 
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naturaleza está representada del todo simple, sin ar
tificio, y con aquel desgayre que por lo regular le sien· 
ta mejor que todos los adornos del arte. Alli se vén 
Pasrores con rebaños , Anacoretas enterrados en lo in
terior de las peñas , ó metidos en la espesura de las 
selvas: lontananzas, prados, &c. Hay algunos Ar
tistas que han sabido unir felizmente el e tilo heroi
co con el campestre. El Paisage pide un colorido lle
no de inteligencia , para que haga su efeéto. Alguna 
vez representan paysages incultos y desabridos, para 
tener la libertad de pintar los efeétos extravagantes 
de la naturaleza entregada á sí misma, y las pro
ducciones confusas de un terreno inculto en una .dis
posicion irregular y divertida. 

PALADION : Famosa estatua de madera y de tres codos 
de alta, que representaba á la Diosa Palas, con una 
pica en la mano dereoha, una rueca y un uso en la 
izquierda. Júpiter la babia hecho caer del Cielo cer
ca de la tienda de Julo, quando construía la forta
leza de Ilion. Consultando el Oraculo sobre esta Es
tatua , mandó que se le edificase un Tarnplo á-Pa
las, y se cuidase bien de su Estatua , porque el . des
tino de Troya pendía de su conservacion. Muchos 
cuentos se han formado sobre esta Estatua. Los pri
meros Romanos estaban persuadidos que esta peque
ña Estatua y su poder , era traída por Eneas, y porque 
no la conociesen, en caso que intentasen robarla, man~ 
daron hacer varias del todo idénticas. Tenianla en el 
Templo de Vesta entre las cosas sagradas, y cono
cida solamente de las Vestales y otros ministros del 
Templo. 

El Paladion se halla casi sjempre en las meda
Has , en manos de la Ciudad de Roma. 

PALAs : La misma que Minerva. 
PALAs: Como Diosa de la guerra está siempre con 
el casquete puesto , lanza en la una mano , y su egi
da en la .otra. Vease Egida. 

Es ... 
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. Esta es la Diosa gt1errera que Hesiodo hace sa

lir del cerebro de Júpiter : llamanla la Tritoniana de 
los ojos azules. , Palas es, dice, viva, violenta, insu~ 
"perable , amante de la confusion, del estruendo, de 
, la guerra y de los combates.1

( 

El gallo le estaba particularmente consagrado por 
ser una ave belicosa. Colocanlo á su lado , y algu
na vez sobre su casquete. 

PALATINO: Sobrenombre de A polo, porque Augusto le 
edificó un Templo en el Monte Palatino, y habien
do formado en él á expensas de este Emperador una 
magnífica Biblioteca , vino á ser este Templo la asam
blea de los Sabios. Quando se estableció la Acade
mia Francesa en Luvre, mandó acuñar una medalla 
en donde se veía á Apolo con su Jira apoyada sobre 
la trípode , de donde salian sus oraculos : en el fon
do estaba la fachada principal de aquel Palacio, coa 
estas palabrás: Apolo Palatinus, A polo en el Pala
cio de Augusto ; y en el Exergo: Academia Galli
ca intra Regiam excepta. MDCLXJI. La Academia 
Francesa. en Luvre. 1\ño 1662. 

PALESTRAs: Asi lla'tnaban los Anti~uos á sus Academias 
ó lugares de exercicio : Xisto llamaban al -Pórtico- en 
donde se juntaban los Espeéladores , para vér los .com
bates de los Atletas. 

PALMA: Los Griegos ponían palmas en las manos de 
aquellos que saliao viéloriosos en los. juegos olimpi
cos. Tambien las llevaban los Triunfadores en Ro
ma, y por eso siempre fue tenida la palma por el 
símbolo mas comun de la viétoria. Vease ViCtoria. 

Por razon de ser tan fértil la palma, la emplean 
alguna vez como simbolo de la fecundidad. 
. En las medallas de los Emperadores Romanos, con~ 

tmuamente se vén palmas para denotar que procu
raban la abundancia del Imperio. 

Tambien ha denotado la duracion del Imperio, por
que la palma vive largos afios. 
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PALMAs: Pequeñoi adornos en forma de hojas de palma 

que suelen entallarse sobre molduras. 
PANPANO: Adorno de Escultura: es un feston de ho

jas de parra , 6 una cepa de viña, guarnecido de 
racimos. Sirve alguna vez para adornar la columna 
e piral. 

PAN: Los Antiguos le miraban corno el Dios de lo~ 
Pastores, y el inventor de la flauta. Asi se le vé casi 
siempre representado con una flauta de nueve caño· 
nes, y un bastan encorbado por arriba. Es un Sátiro 
muy feo, con cuernos en la cabeza, los cabellos y 
la barba sin peinar , una piel de cabra estrellada so
bre el pecho, y pies de chivo. Vease Sátiro. 

Es cosa muy comun en los Jardines la representa
don de los Faunos , Silvanos, y el Dios Pan en for
ma de Herrnes, e11 donde solo se vé la cabeza y la 

J mitad del cuerpo sin brazos, terminandose el resto 
. en pilastra , que vá disminuyendose hasta la basa. 

Los Antiguos emplearon tambien á Pan por sím
bolo de la naturaleza, segun la significacion de su 
nombre, que en Griego quiere decir todo. Conforman
do~e con esta idéa dixeron, que sus cuernos deno
tab:In los rayos del Sol , que la vivacidad y el buen 
co,lor de su téz¡, explicabí\ el resplandor del Cielo; 
su piel de cabra estrellada, las e trellas del firmamen
to ; y en fin, que el pelo de que está. cubierta la par
te inferior de su cuerpo denotaba la parte inferior del 
muodo; la tierra , ,arboles, plantas, &c. Agustín Ca
raci se sirvió de e_sta figura alegorica, para explicar 
el pensamien~o Omnia vincit amor , el amor de todo 
triunfa, representando al Dios Pan vencido por Cupido. 

Creían los Antiguos que P~n corría de noche por 
los montes , de donde vino á llamarse Terror Panico, 
aquel espanto que suele sorprender durante la obs
curidad de la noche por una imaginncion sin fun
damento, que repentinamente ha hecho várias veces 
poner en consternacion á grandes Exércitos. 

Vi-
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Dicen que Pan acompañ6 á Baca en la India, ayu

daudole mucho para el logro de sus viél:orias: cre
yeron tambien que por su auxilio ganaron los Ate
nienses la Batalla contra los ¡Persas en el llano de 
Maratbon ; pues se dice que estando Milthaides dis
puesto para pelear contra el enemigo, se dejó vér Pan 
á la frente del Exército, baxo de una fonna mas 
que humana , y que habiendo mandado tocar á los 
Trompetas un sonido que inspiraba el mayor horror 
y espanto ; se llenó de terror el Exército de Jos Per
sas; de donde dicen algunos viene la palabra de Tet·· 
ror Pnnico. 

PANTEON: 'fernplo de la antigua Roma, edificado en 
honol' de todos los Dioses. No . tenia sino una puerta 
Y una abertura en la parte stlperior, por la qua! en
traba la luz: era ancho, elevado y redondo, porque re~ 
pr sentaba al mundo: e ta obra todavia admirable la 

· hizo fabricar Agripa , yerno de Augu to; y Bonifa
cio IV la consagró y dedicó á la Santísima Virg n, y 
á todos los Santos y Santas, baxo el título de Santa Ma· 
ria de la Rotunda. En el Escorial , San Ildefonso, y 
~uadalaxara los hay d<;: Arquiteél:ura mui noble. Tam· 
bien llamaban Panteone 6 Panteos, ~cierras figuras que 
en sí reunian simbolos de varias Deidades, como apa
rece de diversas medallas. La figura que se vé en una 
medalla de Antonino Pio, y de la joven Faustina, re
presenta á un tiempo á Serapjs por el celemin que tie
ne en sus manos :al Sol por ia corona de rayos:~ Jú
piter Ammon por' los dó~ ié\Jei'nos de Carnero. á PI u-

' tón por la barba espesa-: á Neptuno por el t ident 
á Esculapid por la serpietne enroscada en un bastan. 

Puede creerse con bastante fundamento 11ue el ori
gen de los Panteones ba.ya~sido la .supersticion de aqu~ 
llos, q~e habiendo t<>made pó pror.e&re~ de st\s ta

·~as v~U'I@S Dio es , qw"sieron tlnirlos todos- en :una lli· 
• Jtatua adornada de símbolos pattkulares a cacfa 

1 
na 

de aquellas Dddades. 
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PAPEL: (abarrar el fondo del) Expre ion de que se sir~ 

ven los dÁbujantes quando en un diseño no cubren el 
. blanco del papel con el fin de servirse de él, y evi

tar ponerle blanco con el pincé l. E · una sujeclon po
co regular entre los grandes Pintores , aunque se vé 
no obstarne en varios diseños de mérito. 

PAR.CA :Eran tres hijas de Erebo, y de la noche, llama .. 
da e; Clo n, Laquesis, y Atropas: Diosas, segun la fa
bula que pre idián á la vida de los hombres , cu
ya tra ma hilaban. Laquesis, la menor de las tres her
manas tenia la rueca. Cloton bolteaba el huso, y Atro .. 
pos cortaba el hilo , quando el tiempo llamado por 
Virgilio el dia, de las Parcas era llegado. Casi siem .. 
pre los Poetas confunden e ras funciones haciendo hi .. 
lar alguna vez á Laqnesis como le sucedi6 á Juvenal. 

Representanlas baxo la figura de tres mugeres con
sumidas de vejéz , coronadas de lana blanca , mez

- clatla cqn fl.Qres de Narci o, atadas con cintas blan
cas. Su vestido era del propio color bordado de púr
pura. 

La grande vejéz de las Parcas , denota la eterni
dad de los decretos Divinos: las coronas que llevan, 

. su absoluto podet sobre todo viviente: aquel hilo mis
terioso , la .fragilidad de la vida humana: la rueca y 
el hu. o enseñan que á ellas toca arreglar el curso. 

Quando los Antiguos han querido explicar una 
larga y felíz vida, fingian que las Parcas hilaban la 
trama de nuest.ros dia$ con lao~ biSlnca. 

La lana .negra ex¡:>lica; una 1 vid.a <;arta é infelíz. 
PAllTIA.: Region del Aria ha.bi~ada antJgtlameote por los 

Parthos: se vé figurada ett las medallas por una mu
ger vestida al uso del paí y cargJda de arco y car

- cax , por razon de la destreza cQo que los Parthos 
tirl!ba.llla~ ~ec as atJq quapdo huían. • , 

PJUA({E.! Té~mino de Plntupl que ~ignifica el grado por
' el qual ~ pasa de. un matiz : de una tinta. de un 

color á. otro. El grande arte está en hacer los pasa
,¡ ge 
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ges Imperceptibles, de modo que los colores se pier-
dan el uno con el otro , y que la sombra suceda á 
la luz por tonos y grados distribuidos con habilidad. 

PASAPORTODO: llaman los Grabadores á una lámina con 
su agugero , en que encajan otra con el retrato ó co
sa que han de tallar. 

PASAR PERFILES: En la Pintura es afianzar el dibujo es
tarcido pasando le con lapiz, pluma, &c. 

PAsTEL (Pintura á): Es una Pintura donde los lápices 
hacen oficio de pinceles ; y asi es que el nombre de 
pasté! que se dá á esta especie de Pintura, consis~ 
te en que los lápices de que se sirven están hechos 
con diferentes colores. Dán á estas especies de lápi
ces , mientras se mantiene la pasta blanda , la forma 
de rollitos faciles de manejar. De todas las maneras 
de pintar , esta es la que pasa por la mas facil ó mas 
cómoda, porque se deja y se toma , se retoca y se 
concluye todo quanto se quiere. El fondo ordinario 
para pintar al pasté!, es el papel pardo algo encen
dido; y para mejor comodidad será bueno encolarlo 
sobre una tabla hecha aposta, de una madera ligera. Es 
necesario que esta pintura esté siempre cubierta con 
un cristal muy transparente, que le sirva de barniz: 
que suavice, y una en alguo modo todos los colores. 

PasTEL: Término de grabado, por el qual entienden la 
confusion de varias lineas indecisas. 

PASToso (Pincé!) : Es lo opuesto de pincé! duro y sect3. 
Lo pastoso en el colorido , se entiende de los colores 
crasos y bien desleídos que forman la frescura de la 
carne y explican el caraéter de cada objeto en parti
cular , con mucha dulzura y suavidad. En el diseño 
es aquella redondéz , aquella fluidéz de los contornos 
que no permite se vea linea alguna que corte con 
demasiada fuerza. 

P A.TERA : Vaso d~ que se serv ian los Romanos en los sl
crificios para las libaciones , y era uno de los atri
butos que daban á las Deidades, fuesen del primero 

Rr ó 
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6 segundo orden , para significar que les hacian los 
honores Divinos, de los quales era el sacrificio el 
principal. 

Se vé en las medallas , en la mano de los Prín
cipes , para denotar que por su qüalidad de Sobera
nos Pontífices de las Deidades, reunían en sus per
sonas el poder del Imperio y del Sacerdocio. 

La patera servia tambien para denotar que se les 
daban los honores Divinos; y eso significa aquel al
tar que se vé á su lado , sobre el qual parece que 
derraman la patera. 

PATRONAZGo: Es una especie de pintura hecha con pa
trones cortados , en Jos lugares donde las figuras que 
se quieren pintar deben recibir el color. Los patro
nes se hacen por lo comun de papel fino, embebido 
de cera derretida al fuego, y que despues abren en 
los lugares necesarios. Los colores de que se sir
ven, pueden ser al temple ó al olio segun lo pida 
la obra. 

De esta misma manera pintan los naipes; los li
bros grandes de coro se escriben con patrones de 
hoja de lata. 

Tambien hacen por medio del patronazgo una es~ 
pecie de tapicería sobre cueros dorados ó plateados, 
sobre lienzo ó telas blancas ó teñidas de algun color 
claro. 

PAVELLON: Es una habitacion unas veces aislada, al
guna vez colocada á un lado , ó en medio de un edi
ficio. Derivase este término de una palabra Italiana 
que significa tienda , cuya forma tiene sin duda el 
pavellon. 

PAvo-REAL: A ve consagrada á Juno. Vea se Juno. 
Un pavo que hace obstentacion de sus plumas es 

simbolo de la vanidad. 
En las medallas ei pavo denota la consagracion 

de las Princesas , asi como el aguiJa la de los Prín
cipes , como se puede vér eo las medallas de Plo

¡¡. 
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tina, de Matidia, y de Sabina, demostradas por Vai· 
llant. 

Un pavo real con estas palabras: ut placeat taceat, 
es la divisa de un hombre bien hecho que habla mal. 

PAz: Deidad alegorica , hija de Júpiter y de Temis. 
Representanla de un aspeél:o dulce , con el cuerno 
de la abundancia en la una mano , y una rama de 
oliva en la otra; danla alguna vez el caducéo y es
pigas de trigo, y puesto en su regazo á Pluton, to
davía niño, para denotar que es la paz quien produ
ce la abundancia y las riquezas. 

En varias medallas se vé la paz con diversos atri
butos. 

En una de Augusto tiene una rama de oliva en 
la una mano ~ y en la otra una hacha encendida, con 
la qual d~ fuega á un trofeo de guerra , para de
notar que la paz termina todas las anliguas enemis
tades ; en otra de Vespa iano está coronada de oli
vas , tiene por atributo al caducéo, la cornucopia, 
y un haz de espigas. 

En una medalla de Claudia , representa la paz 
una rnuger apoyada á un caducéo enroscado de una 
espantosa serpiente, cubiertos los ojos con la mano, 
por no verla arrojar su veneno. 

Quando los Romanos querían denotar una paz ad
quirida á fuerza de armas, tenia la figura alegori
ca una lanza en la mano, como se vé en una me
dalla de Felipe , 6 una maza como á Hércules. 

Otra de St:rgio-Galba, la representa sentada en 
un trono con una rama de oliva en la mano derecha, 
y apoyando la izquierda sobre una maza , despues de 
haberla usado como Hércules para castigar el atre
vimiento de sus enemigos. 

P.eANA: Especie de repisa ó basa, que sirve de pie para 
colocar alguna figura. 

P.ecEs: En las medallas los peces denotan las Ciudad:s 
marítimas: los atunes son el sirRbolo particular de BI-

Rr 2 zan-
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zancio , porque sus Ciudades se ~mpleaban en este 
genero de pesca. 

PECHINA : Término de Arquitetl:ura: es una porcion de 
bóveda de forma triangular, que ayuda á sostener la 
bóveda de una media-naranja. Llamase asi por for
marse por Jo comun á manera de concha , que en 
lengua Lemosina se llama Pechina. 

PEDESTAL : Término de Arquiteélura. El pedestál es la 
parte mas baxa del orden. Es un cuerpo quadrado que 
sostiene la columna 6 la pilastra : contiene tres par
tes, á saber, el zoca/o , el dado, y la cornisa. El 

·· pedestál es diferente en todas las ordenes. Regular
mente le dán el tercio de la elevacion de la colurn

' na 6 de la pilastra. 
PedestáJ doble , es el que sostiene dos columnas: 

es mas ancho que alto. 
Pedestál continuo, es aquel que sostiene un orden 

de columnas sin jnterrupcion. 
PEDUCHO : Es una basa larga 6 quadrada , adornada de 

molduras que ponen baxo un busto, 6 baxo alguna 
pequeña figura. 

PEGASo: Es un caballo alado imaginado por los Poe
tas; naci6, segun la fábula, de la sangre de Medu
S:l , quando Perseo cort6 la cabeza á aquella Gorgo• 
na. Pegaso luego que nació bol6 sobre el Helicón, 
y habiendo golpeado la tierra con el pie, hizo sur
tir una fuente que llamaron Hipocrene. Apolo y las 
Musas, se serviao de Pegaso para viajar. Habitaba el 
Parnaso , Helkón, Pindo , &c. y pacía en las ori
llas de Hipocrene, de Castalia y del permeso. 

Los modernos lo repr sentan comunmente en lo 
alto. del Parnaso: animado de un noble furor, la ca
beza levantada, las crines erizadas , y las alas esten
didas que parece se levanta por los ayres. 

En varias medallas antiguas, la Ciudad de Corin
to tiene por símbolo un Pegaso , porque en ella se 
lo dió Minerva á Belorofonte , para combatir Ja Chi

me-
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mera: Hallase tambien en las medallas de las Ciuda
des de Africa, y en las de Sicilia, des pues de ha
berse apoderado los Cartaginenses de ellas, porque 
estaban en la creencia que aquel Caballo admirable 
babia nacido de la sangre de Medusa, que era Afri
cana. 

PBLICANO : A ve aquatica, de la qual se han dicho muchas 
fábulas y entre otras : que amaba tanto á sus hijos, 
que se maria por ellos y se abría el pecho para ali:
rnentarJos. Por esta falsa opinion h~n mirado siem
pre al Pelicano como símbolo del a~p~ paternal 'i del 
amor del Príncipe á sus Puebles. 

El Pelicano es tambien un emblema de la Euca
ristía , que no necesita de explicacion. 

P.EN ATES: Dioses domésticos que Jos Antiguos adoraban 
baxo la ñgura de pequeñas estatuas , que colocan en 
el hogar . Dabanles oo culto mui religioso, porque las 
familias les atribuian las prosperidades de sus nego
cios. Confundenles regularmente con los Dioses La
res. Vease Lares. 

PENJTENCJA : Virtud simbolizada por una muger vie
ja , sentada en una piedra , y cuyo. vestido solo anun
cia melancolía; un gran velo negro le baxa hasta cu
brirle las espaldas, sus ojos clavades en tlna cruz ~ue 
tiene ea sus manos , y que baña con sus l~grirnas. So
bre las rodillas tiene el libro -de los Evangelios y unas 
disciplinas$ y á sus pies otros varios in~Lnlmfntos de 
penitencia. Tambien representan á la penitencia en un 
Jugar solitario , y a1 lado de una fuente, con los ojos 
levantados al Cie lo, en ademán de dirigir á Dios 
aquella oracion del Profeta Rey : "Señor, Vos me pu
"rificarcis con vuestras aguas, y yo seré mas blan
"co que la nieve., 

PENSA~ tENTos (Primeros): Llamados por los Italianos 
mnchza. Son ligeros bosquejos para cuya cxecucion 
dexandose llevar los Pintores de su acalorada imagi
nacion , se contentan con dár algunos golpes de la-

. , piz 
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piz ó de pluma , para indicar ó apuntar sus intencio· 
nes, el orden y el caraél:er que quieren dár á su di
seño. Si estos bosquejos son de grsndes Maestros Jle· 
gan á ser preciosos á los ojos de un Conocedor, por
que regularmente contienen mucha franqueza, líber .. 
tad , ardor, intrepidéz , pinceladas fuertes y espiri
tosas , y un cierto caraél:er en fin , que seguramen
te no se halla en los diseños mas acabados. 

PENSAMIENTOS: El vestido de color tornasolado que dán 
á esta figura , denota la variedad de pensamietztos que 
se siguen eh tropél. 

Segun el . Petrarca: 
Aciascun. pauo nasce un pe1uier tzuovo. 

. . 
Tiene alas ea la cabeza para significar la pron• 

titud con que buela de objetos en objetos. Segun el pro
pio Autor. 

/7olo con l' ali de pensieri al Cielo. 
Su aél:itud es tranquila, porque en los momentos 

ociosos es quando los pensamientos abaten mas al es
píritu humano. La madeja de hilo enredada que mi
ra atentamente, es la imagen de los obstáculo que 
trae consigo la variedad de peMamientos, que sin em
bargo se desenredan á fuer:la de pea ar. 

P.8REZA ~ D ... idad alegorica , hija del sueño y de la no
che: fue, segun la fábula , transformada en tortuga 
por haber escuchado las lisonjas de Vulcano. 

Está simbolizada por una muger desmelenada y 
recostada en el suelo, con la cabeza apoyada sobre 
una mano, y con un relox de arena derribado en la 
otra , para denotar el tiempo perdido. 

Los Egypcios , segun Pierio, la pintaban senta
da y de aspec.'lo melancólico • la cabeza caída 1 y los 
brazos cruzados. · 

Sus atributos ordinaries son el ca.rac61, la tortuga 
y el asno. · 

Goltzio la figur6 por una muger cuyos brazos es
tán sin accion , y que tiene por simbolo un caracól 
en la espalda. PER-
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PERFECCION (La): Comunmente la denotan por una mu-

~er con un compás , trazando un circulo , que es y se 
tiene por la figura mas perfeéla. 

PERFIL : En la Pintura es la postura obliqua de un cuer
po : y medio perfil se dice de un cuerpo que no es
tá enteramente obliquo. Dicen que Apeles fue el pri
mero que halló el arte del perfil, y que lo inventó, 
segun Plinio, para esconder la deformidad del Prin
cipe Antigono que solo tenia un ojo. 

Perfil en Arquiteélura es el corte ó seccion de un 
edificio de alto abajo, para descubrir el interior y ha
cer conocer el alto, ancho , y largo , &c. Emplease 
tambien este término hablando del contorno de un 
miembro de Arquiteétura, como de una basa , de una 
c_ornisa , &c. En la elegancia y justa proporcion con
Siste la principal hermosura de los ordenes de Arqui
teétura. Perfil es tambien la última linea de un cuer
po 6 figura. 

PER.PILAR : Llaman los Grabadores ~ la accion de pe
netrar el barniz y todas las lineas sutíles que queda
ron despues de estarcir la imagen : para esto con una 
punta 6 buril delicado van hiriendo el cobre segun los 
trazos é ideas. 

PERIPTERO: Dieron este nombre en la Arquiteétura Grie
ga á un edificio cerrado en su extension exterior de 
columnas aisladas. 

PERISTILo : Término de Arquiteétura. Este nombré dán 
á uno 6 mas ordenes de columnas, estén dentro ó 
fuera de un edificio. 

PERSlCAs: (Estatuas): Términ.o de Arqujteétura. Son 
estatuas que representan los Persas cautivos con sus 
vestidos ordinario<;, para servir de columnas 6 pi
lastras: esta iuvenciou se atribuye á Jos Lacedemo
nios , que deseando humillar á los Persas despues de 
la batalla de Platea , edificaron una galería que lla
maron Persica, cuya bóveda estaba sostenida por es
ta especie de estatuas. 

PERS-
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PERSPECTIVA : Asi llaman en Pintura á un trozo de Ar

quiteétura ó paysage, ú otro qnalquiera objeto pin
tado en la pared de un jardin, de un pátio , &c. ó, 
dentro 6 fuera de un edificio para fingir distancia. 
Tambien hay quadros pintados sobre lienzo, y aun 
quadros de caballete que representan perspeétivas, 
interiores ó exteriores de Templos , Palacios , Jar
dines, &e, 

Hay dos especies de perspeétivas; la lineal y la 
aerea. Esta contiene toda la ciencia nece3aria para 
hacer por medio de la mezcla , del claro y del obs
curo, y por una série de tintas mas suaves ó mas 
fuertes , parezca que los objetos se atrasan 6 adelan
tal1. La otra dá reglas para trazar geométricamente 
sobre una superficie , los lugares por donde pasarian 
los rayos que harían vér el objeto , si la tela fue
se transparente ; porque en efeél:o , la pintura es el 
arte de imprimir todo lo que nuestros ojos pueden 
percibir : y ási su perfeccion consiste en represen-
tar sobre una superficie los cuerpos coa tanta natu ... 
ralidad , que haga la imitacion en nosotros igual im
presion., t la -qul! harian los objetos originales si los 
viesemos. De este modo, quando un quadro está bien 
hecho , es preciso que '6.1 que lo considere se colo~ 
que en cierto lugar ( llamadQ. punto de vista) , y véa 
todo lo que viera, y como lo viera si la tela volvien
dose transparente y sin color alguno en el momen
to que la mira, efeél:ivamente percibiría la cosa mis
ma 6 la accion obj€él:iva del quadro. De esto resulta 
lo indispensable que le.' es al Pintor determinar sobre 
el lienzo , con la mayor edd:itud los sitios por donde 
pasarían los rayos que partiendo de todos los puntos 
de Jos objetos, conducirian al ojo jmágeaes exaél:as de 
los objetos mismos-; y que haga el pincéllo mismo que 
harian los rayos si dejasen al pasar_ la tela, lineas 
coloridas y ensibles ; lo que es imposible executar 
bien sin el auxilio de la persl:'eétiva geométrica. 

PE-
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PETASo: Nombre que dán los Antiqnarios a1 sombrero ala

do de Mercurio. Vease Mercurio. 
PIEDAD: Los Antiguos entendieron por la piedad no solo 

la devocion ácia los Dioses, y el respeto filial , sino 
tambien aquella afeétacion piadosa de un hombre ácia su 
semejante; opinion que hace tanto honor á la humanidad, 
que hasta los Emperadores mas crueles la embidiaroo· 
y por eso , comunmente se vé la imagen de la piedad 
en el reverso de las medallas Imperiales. Regularmen
te se vé baxo la figura de una muger sentada, cubier~ 
ta de un velo , y con el cuerno de la abundancia en la 
mano derecha, y la izquierda puesta sobre la cabeza 
de un niño , y á sus pies una cigüeña. 

En una medalla de Calígula , la piedad sentada y 
cubierta de un gran velo , presenta con la mano dere
cha una patera. 

En otra de Antonino Pio está la piedad delante de 
un altar con fuego encima , y tiene agarrado de los 

r pies á un cervatillo tí otro animal destinado al sacrificio. 
Se vé en otra medalla de Faustina la joven con dos 

espigas en la mano derecha , y el cuerno de la abundan·
cia en la izquierda. Y en otras varias tiene en la mano 
derecha un globo, y en la izquierda un niño con otros 
muchos á sus pies. 

En una medalla de Valeriana ~ se vé la piedad de 
los Augustos denotaqa por dos mugeres que se dán la 
mano sobre un altar, 

Quando se quiere indicar una piedad fiLial , la dán 
por atributo una cigüeña. Ve~se Cigüeiia. · 

PIE DERECHO : Se dice de un pilar entre dos arcos , dife
renciase del muslo en que aquel tiene algunas pilastras, 
y éste es simpk entre dos ventanas. 

PIEDRA (Escultura en): Entre todas las materias la pie
dra es la mas propia par.a las obras de Escultura; ma-

- yorrnente el marmol quando está tallado por un buel\ 
Artista , expresa la ternura , la expresion, las gracias 
y lo aca~ado de la naruralcza. . . ~ m 
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El Escultor que quiere executar alguna grande obra 

en marmol no se contenta con hacer antes un solo mol
de de barro que se disminuye quando se seca ; sino que 
<]uando está yá executado en tierra el diseño de la obra 
se hace sobre este primer modélo un molde de yeso, 
que es del que se sirve el E'icultor para tomar sus me
didas quando ha de tallar el marmol. Hay Escultores 
que solo se sirven del compás para asegurarse de la 
exaétitud de las medidas , y los hay mas precavidos, 
que ponen sobre la cabeza del modélo un circulo in
movil, dividido por grados con una regla movibte, 
puesta en el centro del circulo y dividida tambien en 
varias partes. Del cabo de la regla pende un hilo con 
un plomo , que sirve para recorrer todos los puntos que 
deben componer la figura sobre el trozo de marmol, 
de cuyo alto pende tambien otra linea igual á la de el 
rnodélo. El inconveniente de este método es , que la 
figura puede descomponerse y dár falsas idéas. 

De bastado el marmol, segun las medidas tornadas 
para formar alguna figura, se sigue la obra con un pun
tero , aunque algunas veces se valen para este trabajo 
de un puntero doble , llamado tambien diCtzte de perro. 
Sirvense despues del graditiO , instrumento llano y cor
tante con dos dientes , y despues el cincél Hso para 
quitar las rayas que dejó el gradino sobre el rnarmol; 
valense luego de la escofina, especie de lima grande 
con dientes gruesos , que pone la obra en estado de 
puljrse. De estas escofinas 6 limas las hay derechas, 
corvas , Ullas fuertes y otra suaves. En fin , se sirven 
de la piedra pomez y del tripol, para poner todas fas 
partes de la figura lisas y llanas. Y quando quiert!n 
dár lustre al marmol , lo estregan con un pedazo de 
piel y polvos de hueso de cordero 6 cabrito calcinados. 
Además de los instrumentos expresados , usan tambien 
los Escultores de la martelina , especie de martillo, cu
ya extremidad está dividida en vanos quadrados que 
rematan en punta á modo de diamante , y sirve para 
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que~rar el marmol en Jos lt~gares donde no pueden 
servirse de ambas manos para trabajar con el cincél y 
la maza. 

La Bucharda ( asi llaman Jos Franceses á este ins
trumento) es un trozo de fierro guarnecido de acero 
en puntas de diamante , de que se sirven p.1ra hacer 
ciertas aberturas en el marmol , que no podrían ha
cerse con las herramientas cortantes. Golpean sobre 
la Bucharda con la maza, y sus puntas m:~gullan et 
marmol, y lo hacen polvo. De tiempo en tiempo echan 
agua en la abertura ó· agugero , á medida de lo que 
se vá excavando, para hacer salir el polvo de el mar
mol, y evitar que el fierro no se caliente, y que el ace
ro se destemple. Sirvense tambien del taladro para 
abrir paso , y registrar en las partes de la figura , don
de no se pueden servir del cincél sin arriesgarse á que 
el marmol se abra. · 

Las demás herramientas necesarias al Escultor , son 
]a redondeta , especie de escoplo redondeado , y elfor
rnon , genero de escoplo quadrado , que termína en 
punta. 

Las mismas herramientas sirven á los Escultores 
que trabajan en las demis piedras : á excepciou que no 
deben ser tan fuertes como para el marmol. 

Quando trabajan en otra pit:dra que no sea mar
mol, deben tener á mano una escudilla con yeso des
leído con polvos de la piedra que trabajan: esto es lo 
que llaman plasta, y sirve para llenar las cavidades y 
reparar los defeél:os de la piedra. 

PILAR : G~neralmente es en Arquiteétura una especie de 
columna redonda sin proporcion de regularidad, ó 
una especie de sólido, que sirve para mantener algun 
suelo. 

PILASTRA : Término de Arquireél:ura que se dá á un cuer
po levantado sabre una ba~a quadrada , la qua! hace 
regularmente el oficio ce columna. Sus medidas, basa 
y capitél son segun el orden de que toman el nombre 
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y los adornos. Hay pilastras aisladas, y otras que no lo 
son. Estas últimas obran en la pared , saliendo un ter
cio ó quarta parte de ancho, segun las varias obras á 
(jUe se les destina. 

A las pilastras regularmente se les dá igual ancho 
de arriba que de abajo. Con todo , hay célebres Arqui
teétos que las disminuyen por arriba como á las co
lumnas, principalmente qu<\ndo las colocan inmediata
mente detrás de la columna • 

PlNo : Albo! favorito de Cibeles. Los Sacerdotes de esta 
Diosa,!lamados Coribantes, en las funciones de sus mys
terios corrian armados de tirsos con puntas de pino, 
CjUe regularmente adornaban de cintas. 

Tambien empleaban la piña en los sacrificios de 
Baco , en las Orgias, en las Pompas, en las Procesio
nes, &c. 

Alguna vez representan á Silvano con una rama de 
pino en la mano. 

Los Antiguos hacian de este arbol los pirámides 
sobre los quales ponían los cuerpos de los que querían 
quemar. 

PINTAR: Este término en general , significa emplear los 
colores por medio del pincél. 

Quando este trabajo se ha hecho con libertad é in
teligencia , dicen que la obra está bien pintada. 

P1.NTOR.HSCO : Término que se dice de una expresion , de 
una aétitud , y de todo objeto en general , que produce 
ó puede producir , por una singularidad graciosa , un 
buen efetl:o en un quadro. 

Difineseeste término: "una eleccion graciosa y sin
" gular de los efeétos de la naturaleza , hija del gusto 
"y de la razon. 

PINTURA : Caratlerizase la Pintura pol' una muger vesti
da simplemente de tela tornasolada y en accion de 
pintar. La beoda que tiene sobre su boca , iodka que 
la Pintura es una poesía muda. Las tres partes que la 
componen, que son In vencion , Diseño, y Colorido , es· 
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b~ enotadas por tres rayos ae hlz' de 'los quales 1 u-
mJna el uno su cabeza , el otro su mano , y el tercero 
dá en la tablilla. 

Phi lostrato dice , que la Pintura es inveocion de la 
naturaleza ; y en efeéto, la naturale.za es .quien nos ha 
dado las primeras idéas de este Arte maravilloso. El 
Sol , desde los primeros días del mundo no solo se pja
tó en las aguas , sino que se reprodujo en 1as Parelias, 
que son retratos tan fieles, que apenas se podrán distin
guir del original. Su luz diversamente reflexa, pinta 
el Iris de mil colores , y nos hace vér en la Mar , emlos 
Ríos , y en las Fuentes, admirables rerratns de quanto 
adorna la tierra y brilla en los Cielcs. 

No parece sino que la naturaleza pagada de sus 
obras se ha aplicado cuidadosamente á hacer copias. 
Nada hay que no haya servido como de tela á esta ma .. 
ravillosa obrera, para formar sus retratos: Vense to
dos los dias en ágatas, en marmoles, en piedras, en 
arboles , imagenes na ruralmente con cl uida~, y que re
presentan mil fi guras de puro capricho. 

Habiendo hecho la natural za 1os primeros retra
tros , fo.rrn& tambien los Pintores , inspirando á los hom
hi;es el designio de imitar la . Plinio dice, que la hija de 
Debutades , nacural de Corinto , pensando COllServarse 
en algun modo la presencia de su amante~ q.ue e taba 
para au entarse de ella , sacó los trazos sobre su som
bra á la luz de una lampara, y hallaron.. felizmente que 
estos trazos tenían bas[ante emejanza con el roscro de 
su amante, motivo para que ella llevase su ausencia 
con meno11 dolor. 

Philostratoen la vida deApolonio dice tambien, que 
los primeros ·Pmtores trabajaodo despues en este vacío, 
aprendieron poco á paco á distribuir las luce y las som-

- bras; que fue en lo que coosistia al principio toda su 
habjJidad , no haciendo los retratos sino de un solo co
lor. Cleofante , natural de Cortnto, fue el primero que 
le usó, y pasando á Italia con Demócrates, Padre de 
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Tarquina el mayor , Jlevó las primeras noticias de la 
Pintura en la 34 Olimpiada. Antes de él contentabanse, 
para llenar el vacío de los retratos, con rayar el inte
rior y escribir el nombre de las personas que intenta
ban pintar. No ~odos llegaban á esta finura , y los que 
Jlegaban eran tenidos en aquellos ¡:>rimeros tiempos por 
hombres consumados en el Arte. Los mismos Egypcios 
que se atribuían la invencion de casi todas las Artes, 
eran muy poco hábiles en el de la Pintur3 , pues se 
veían obligados á escribir al pie de sus quadros el nom
bre de lo que querian representar , para no dár lugar 
á algun desprecio: pero era este defeél;o entonces co
mun á todos los Pintores , cuyas obras solo eran unai 
representaciones groseras é informes. Todas sus figuras 
eran mutiladas , y en gran número de años no tubieron 
pies ni brazos. Fueron tambien ciegas todavia ma~ lar
go tiempo ; y el que acertaba á darlas ojos , fue consi
derado como hombre que habi~ cond4cido el Arte al 
grado mas alto de perfeccion. Los que lo siguieron, 
añadieron á porfia alguna cosa á la Pintura. Poljgnoto 
hizo retratos de quatro colores. Apolodoro de Atenas 
inventó el pincél ; y hasta Zeuxis varios Rintores aña
dieron succesivamente todos los colores. Emprendieron 
explicar las pasiones , y quanto plsa secreto en el Al
ma. Con todo, todavía no guardaban simetría, y Zeu
xis tan famoso en otras cosas , en todas sus obras falta
ba á ella. Pero en este mismo tiempo , Parrasio y Ti
mantes, comenzaron á guardarla y á proponerla como 
ley indispen~able , sin la qual na podian formarse sino 
monstruos. El primero adquiri6 el nombre de legisla
dor ; y el segundo la guardó tan exactamente , que su 
quadro del sacrificio de Efigenia, no es mas estimado 
por su invencion , que cJ de su Cíclope por la propor
cion que con tanta industria está allí guardada. En efec
to, habiendo pintado á Poliferno de una talla regular, 
hizo concebir su magnitud por la oposicion de la pe
queñéz de algunos Sátiros , que miden el dedo pulga~; 
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del Gigante con pedacitos de paja. Casi fue en este 
mismo tiempo quando Pánfilo , habiendo unido la cien
cia á la P iutura , acabó de perfeccionar este Arre. 
Apeles que vivia en la 112 Olimpiadia, fue el primer 
Pintor de su tiempo, si exceptuarnos tal vez solo á 
Protogenes de Rodas, con quien tubo aquella célebre 
disputa que todos saben , y cuyas obras estimó tanto 
que pagó por un quadro cincuenta talentos. Asi e; 
<]Ue la Pintura desde la 83 Olimpiada basta la 112, es 
decir , en menos de I so años llegó á su última perfec
cion , despues de haberse mantenido dos siglos enteros 
sin aumenco alguno desde su nacimiento en la Grecia; 
y quizá millares de años , i atribuyen su origen á los 
Egypcios ; y e ta es la opinion mas comun , puesto que • 
los Geroglíficos deben mirarse como una especie de 
Pintura. 

Nadie podrá dudar que la Pintura sea tan antigua 
como la Escultura , teniendo ambas por principio al 
diseño ; pero es dificil saber con certeza el tiempo y 
lugar ep que comenzaron á conocerse. Los Egypcios y 
los Griegos que se tienen por Inventores de casi todas 
las bellas Artes , no han dejado tambien de atribuirse 
la glona de haber sido los primeros Escultores y los 
primeros Pintores. Sea de esto lo que fqere. lo cierto 
es, que la Pintura, despues de unos principios tan dé
biles como los que tubo , se dejó vér en su última per
feccion entre los Griegos ; y que las principales E cue
las de este Arte , estuvieron en Sicyona , Ciudad del 
Peloponeso , en Rodas , y en Atenas. De la Grecia pa
só á Italia , manteniendose alli con grande reputacion 
desde el fin de la República y tiempo de los primeros 
Emperadores , hasta que habiendo el lujo y las guer
ras arruinado el Imperio Romano , quedó oculta baxo 
sus ruinas sin parecer, hasta que el famoso Simabué 
procuró con eficacia sacar de entre las manos de Gier
tos Griegos los deplorables restos de este Arte. Ayu
da.ronle algunos Florentinos , logrando por esto ser los 
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primeros que adqnirieron alguna reputacion. Sio em
bargo , pasó e mucho tiempo sin conocerse algun Pin
tor muy cons1 erable. Goirlaodayo , Maestro de Mi
gué! Angel, fue el de mas crédito por entonces , no obs
tante de ser su manera seca y gó~ica; pero Migué\ An
gel su Discípulo, que floreció despues baxo el Pontifi
cado de J u lío ll, á principios de el siglo XVI, borró la 
gloria de todos su predecesores , y fundó la E"cuela 
Florentina. Pedro Perugino tubo por Discipulo á Ra
faél de U rbino , quien exc-edió de mucho á su M es
tro , y cambien á Migué! Angel ~ e tableció la E cuela 
Romana, compuesta de los mejores Maestros de aquel 
tiempo. Al mi mo tiempo se C<>tableció la Escuela Ve
neciana , baKo la direccion de Giorgion y del Ticiano, 
que tubo por Mae tro á Juan Bellin. Hubo tambien 
en lt::tlia algunas E<;cue!as partic11lare ; y entre otras 
una en Milán, que tubo por Direél:or á Leonardo Vin
ci , n obstante de no contarse mas que las tres pri
meras com:> las ma célebre'> , y de donde tubieron stt 
origen todas las demá'i. No por esto faltaron Pintores 
en la parte de a á de los monees , que ningun comer
cio tenian con loo; de Iralia , como Alberto Ollrero en 
Alemani , Holbens en Suisa , Lucas en Holanda , y en 
España Antonio del Rincon , Pintor de Cáma1·a del Se
ñor Rey Don Fernando el Cathól ico , su Ayuda de 
Cámara , y Caballero del Orden de Santiago; el famo· 
sísimo Pintor, E<:cultor , y Arquiretto Alonso B~rru
guete ; Antonio Flores , y otros mucbos que succe iva
mente desde aquellos tiempos ha ra el presente, han 

s sabido · copiar en sus admir bles obras. , la verdad, las 
gracias , y las riquezas de la naturaleza. 

Lo instrumento<; mas ordinarios de un Pintor, son: 
una barilla 6 bastoncillo , llamado tiento, que tiene el 
Pintor en !01 mano izquierda para asegurar el pulso de 
la derecha. 

El Cabn.llete , que es unl máquina artificiosa. de 
madera, donde se ~rrima , se levanta , q baja el quadro 
que se pinta, L'J 
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La Paleta 6 tablilla donde se ponen los co1ores pa

ra pintar. 
:• La Brocha, que es una e~cobilla de pelo de Javalí 

de Flandes , y atado en una hasta ó bastoncillo de pino 
para pintar. 

El maniquí, que es una figura movible artificial, y 
r. que se deja pooer en diferentes acciones á vo}untad del 

Pintor. Vease esta palabra. 
El pincé! que se h~ce de cañon de pluma , y pelo 

suave, &c. 
PINTURA al temple , que llamaq aguazo y aguada los Ita

lianos. Bay motivo para pens¡u gue esta Pintura b~ si
do la primera que se ha usado , po~que se pueden em
plear toda clase de colores, y ·no se necesita sino agua, 
un poco de goma , 6 de cola para remojarlos. Pintase 
al temple sobre yeso , sobre madera , sobre pergami
no, y aun sobre papel grueso y fuerte , ea fin , todo 
fondo es indiferente ~n tal qpe J19 tenga grasa , y 

~ que no sea sobre algun enyesado fresco en que haya 
cal , como sucede en los enyesados para la Pintura al 
fresco. Usanla mucho para los abanicos , las decora
ciones de teatro , &c. Dura mucho e~ta Pintura quan· 
do ~stá á cubierto 6 en parte seca. 

"- La P.intura al temple tiene qe c?mun , C?P la ht¡cha 
al fresco, que los claros son muy v1vos ; pero le exce .. 
de en que los obscuros son mas fuertes. Tiene esta Pin

•' tura una particular v~ntaja, y es, que á qualquiera luz 
. que la pongan , hace , ~iemp~e su efeéto ; y quando Jna
. yor es la luz, mas es su bnllantéz y hermosura: á que 
se agrega , que en secandose los colores jamás varían, 
siempre existen en igual estado coma subsista el fo~do. 

PJNTU&A al oleo sobre cristal: La industria que en estos 
liempos se esfuerza tanto en solicitar nuevos inventos, 
ha renovado este genero de Pintura. Mr. Jouff, ~iotor 
Francés , posee la habilidad de .desleír sus tintas .con 
tanto arte , que hace unir la delicadéz de la miniatu
Jil 4 la fuer~3 de 1.¡ Pi41tura al oleo. El cristal sirve 
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de fondo y de barniz á un mismo tiempo á sus brillan• 
tes Pinturas ,, cuyo colorido es de una frescura tal, .que 
jamás se altera. Entre la gran coleccion de Pinturas 
que posee el Príncipe de Candé , hay dos quadros de 
este genero y de este Auror , quien ha tenido el honor 
de presentar á su Monarca . un quadro , que represen-

! ' ta al tiempo que deseubre ·la verdad, y que pisa á la 
mentira. 

; PlNTUR.A Eludorica : Es un nuevo modo de pintar en mi· 
niatura. La voz eludorica se deriva de dos palabras 
griegas, que significa aceyte y agua , porque ambos li
cores se emplean en el gener-o que aqui se trata, y que 
voy á deStribir. 1 • l •u ' ! · 1 

Colocan al tiempo' de trabajar el pequeño quadro, 
baxo de agua cla'ra y ·lirop1a , despues con un pincél 

- fuerte y muy fino , se toma,n los colores al oleo. Se vé 
·' por 1? transparente ' ~el1 agua el efé~o de lo· brillante 

" del cris!a1 , y ~e 1t?bnéi ' la'''obrá'•en el estado que debe 
'·' queda~ pintándo 1 mpre pót entre ~1 agua, pues de 

otro modo, corno aqui no entra ningun barniz , se for .. 
maria en retocando mucha desigualdad y brillantéz, y 

· sucedeti~ que de pues de muchos trab:ajbs y cuidados 
la obra dicha no ·seria de todo el mérito que se habia 

' ' ' pensadb: E ' preciso adv rtir en qua oto á lo • colores 
que no se' deoen usar los que puedan degrsdars·e ó di
$Oiverse con la humedad, como los panecitos de cochi
nilla. El Pintor puede retocar su quadro con libertad, 
y 1as veces que- q~iera ; el agu~ solo deja á los colores 
el aceyte necesario para uiíirlos ~y hac'e sobrenad~tr el 
sobrante; de modo que esta Pintura no teniendo de
masiado aceyte y no admitiendo barniz alguno, no 
puede temerse jamás que las tintas se degraden. Aca
bada la Pintura la pdnen baxo un cri tal , imerceptan
do el ~y re; y encerrandola ex'aélamente· por meG!io de 
un mordiente sin color pasáclo pot •un cálor "Suave.! De 
este modo adquíere este genero de· Pintura todas las 
ventajas -imaginables: Yo he visto (dice ..Mr, Lacomb~) 
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mmJaturas de esta clase, que á los diez años de hechas. 
conservaban toda la fuerza y vivac_idad. Mr. Vincent 
de Mont-Petit , Autor de este descubrimiento , pinta 
de esta manera retratos de un efeéto maravilloso , pa
ra cajas , brazaletes , y sortijas. Sus primeras obras he
chas en 1759, fueron var:ios retratos de Luis XV , que 
Jos juzgaron dignos de conservarse entre las joyas de la 
Corona. 

PrNTURA chinesca : Es una especie de Pintura que haceQ 
los Chinos en los abanicos , ó en la porcelana , en que 
representan flores, animales, paysages, figuras , &c. 
con colores finos y brillantes. 

Todo el mérito de su Pintura consiste en una cier
ta propiedad , y un cierto gusto de imitacion serví!, 
pero sin talento, diseño, invencion, ni corr~ccion. 

PtRAMIDE :Es un cuerpo sólido, que se levanta en dimi
nucion y termíNa en punta. Su basa es quadrada , trian
gular y polygona. Las piramides de los Aotiguos, y 
sobre todo los de Egypto, eran miradas como el imbo
lo_ ordinario de la gloria de los Príncipe~. Vea e Gloria. 

Era tambien la piramide entre los Egypcios , un 
emblema de la vida humana , cuyo principio era re
presentado por la basa , y el fin 6 la muerte por la 
punta, por cuya razon las levantaban sobre los se
pulcros. 

PISCINA: Era entre los Antiguos un gran estanque en una 
plaza pública, cercado de pared., en donde los jovenes 
aprendían á nadar. 

La Pi cina entre los Turcos , e~ tambien un estan
que colocado en medio del patio de una mezquita, 6 
baxo de pórticos que lo cercan , construido de piedra 
6 de marmol con aguamaniles. Alli es donde los Turcos 
ván á hacer la ablucion antes de emp zar so oracio
nes. La Piscina probática de que habla ~1 Evangelio. 
era un reservatorio de agua situado cerca del parvis 6 
plaza del templo de Salomón, en donde lavaban los anr~ 
males destinados a:l sacrificio. 
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PITONISA : Era una Sacerdotisa de Apolo en Delf'os: lla

mada así por razon de la serpiente pithon que mató 
este Dios. En los primeros tiempos solo escogían para 
este mysterio jovenes de casas pobres , hasta que cier
ta aventura acaecicla con una Pitonisa que robaron, 
dió lugar á la ley que mandaba no se eligie e ninguna 
menor de tincuenta años. At.¡nque en muchos tiempos 
so:o hubo una Pitonisa , se vieron despues dos , y al
gunas veces tres. La Pitonisa no daba sus oráculos si· 
no una vez al año por la primavera. Preparabase con 
varias ceremonias aotes de subi~ al Tripode: Ayunaba 
tres dias ; se bañaba en la fuente de Castalia bebí ~ndo 
ciertalcantldad de sú agua , fuente que creían que Apo
lo le había comunicado parte de su virtud. Des¡Jues 
mascaba hojas de laurél cogidas tambien cerca de la 
fuente. Concluidos estos preambulos, el mic;mo Apolo 
avisaba su !Jegada a'l templo •, que temblaba hasta en 
sus fundamentos. Entonces los Sacerdotes acompaña
ban á la Pitor1isa al Santuario, y la colocaban sobre el 
Trípode. Asi que el vapor divino comen2aba á agi
tarla , veían erizarsele sus cabellos, volversele ft::róz 
su aspeéto , espumar su boca , y que un tembLor repen
tino y violeato preocupaba todo su cuerpo. En este es
tado daba tales gritos y ahullidos , que llenaba de un 
santo temor á los asistentes , y no pudiendo por último 
resistir mas al Bios que la agitaba , se abandonaba á 
él mismo profiriendo por intervalos algunas palabras 
mal articuladas , que los Sacerdotes recogian; compo
nianlas despues en forma de verso dandolas conexfon 
que no tenian al preferirlas la Pitonisa. Pronunciado 
el Oráculo , quitabanla del Tripode para conducirla á 
su celda, donde pasaba algunos días descansando de 
sus fatigas. Regularmente , dice Lucano , una muerte 
repentina ·, era el pago ó la pena de su entusiasmo. 
Vease Tripode. 

PizARRA ~ Es una piedra negra que se saca en un Pueblo 
de la rivera de Genova1 llamado Lavagna, que además 
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de serv1r para techar y pavimentar las casas , es muy 
propia para pintar en los lugares en donde el lienzo 
se pudriera. En la Iglesia de San Pedro de Roma , h:-ty 
quadros pintados en esta pizarra , y entre ellos uno de 
Civoli, que representa á San Pedro sanando al cojo en 
la puerta del templo. 

PLAN : Es el diseño de un edificio para señalar sus med¡... 
das , y la distribucion de sus partes. 

PLANCHAS de cobre : Son hojas de cobre limpias y prepa
radas , en las quales se graba con el buríl ó por medio 
del agua-fuerte para imprimir las estampas. 

PLANCHAs de madera: Todavía se hacen grabados en plan
. chas de madera , y las estampas impresas con estas 

grabadas así se llaman tallas de madera. 
PLANTA : En la Arquiteélura es lo mismo que la repre
. sentacion ichnográfica , 6 paralela al orizonte de un 

edificio •. 
PLASTECER : Llaman los Pintores al irle quitando á una 

imagen ú objeto pintado yá aquellas motas , costricas ú 
hoyos que t:ncuentren , y executan esta operacion con 
el plasto, que es un compuesto de albayalde, aceyte de 
linaza , sombra de Venecia , &c. 

PLATA-BAN~A: Término de Arquiteélura , especie de or
namento hecho de redecita , 6 de dos regliras parale
las que se cortan sobre las faces y sofitos del arquitra
ve : estas piezas dán muchas bueltas de esquadra , de
jando un espacio igual en anchura. 

PLAZA : Entiendese por este término en Arquiteélura , un 
espacio adornado al rededor de sobervios edificios que 
hacen simetria y decoran el medio con alguna grande 
estatua, de una columna , ó fuente , ú otro monumento 
digno de atencion. La hermosura de las plazas públi-

. ca~ depende de la regularidad ; la Arquiteétura debe 'Ser 
umforme ; y es preciso tambien si es posible , que abo

. quen á ella grandes calles. 
PLEGARIAS : Homero las figura y representa caminando 

continuamente detrás de la injuria , para curar los ma
les que ella causó. ~Las 
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Las pleganas son hijas del Dios de los Dioses, ca-

tninan tristemente , el rostro lleno de confusion, los 
ojos- bañados en lagrimas ; y no pudiendose tener sobre 
sus pies vacilantes , siguen de lejos á la injuria altanera 
que corre en el mundo muy aprisa , levantando su ca· 
beza atrevida. · 

PLINTO: Término de Arquiteaura. Asi llaman á la parte 
inferior de una columna , de una pilastra, ó de un pe
destal , y es una pieza llana y quadrada como un la
drillo, 

PLUMA (Diseño á la): En los diseños á la pluma, todos los 
golpes producen y no se pueden borrar ; por cuya ra
~on este modo de dibujar es mas para Maestros,que pa
ra principiantes. Para aprender á manejar bien la plu
ma son excelentes modélos las estampas de Caraci. 
Sus diseños á la pluma están executados con tanto arte 
y gusto , que es necesario saber mucho para poderse 
aprovechar de ellos. Pueden hacerse l:!stos ·diseños coél 
tinta negra, verde, awl , y colorada, sin embargo que la 
de china está mas en u o. 

PLuTo: Dios de las riquezas. Confundenle ordinariamente 
con Pluton, Dio'> de los Infierno , de quien solo es Mi· 
nistro segun la fábula. Los Poeta le de criben cami
nando ácia los hombres cogeando , distribuyendo las 
riquezas con los ojos cerrados, y marchandose con 
alas, 

Adstofanes en su comedia de Pluto, dice que este 
Dios en su juventud tubo muy buena vista , y que no 
concedia sus favores sino á los justos : pero que Júpiter 
habiendole qt~itado la vista , las riquezas vinieron á. 
ser casi siempre la herencia de los malos. "Porque iCÓ
"mo un ciego como yo (le hace decir Luciano en sus 
,djalogos) podrá hallar un ho nbre de bien que es una 
''cosa tan rara? Mas los malos son muchos, y se hallan 
, por todas partes, y asi no es mucho que halle yo siem-
"pre alguoo.t( · 

PLUTON : Hijo de Saturn~ y de Rhea, y segun los Antiguos 
Pa-
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Paganos, Rey de los Infiernos. Quando Saturno fue des
tronado , tocaron á Pluton en parte los Infiernos. Este 
Djos , dice Ja fábula , era tan feo y su Reyno tan obs
cmro, que no hallaba Diosa que quisiese vivir con él: 
motivo que le determinó á robar á Proserpina, hija 
de Ceres. Mirabanle tambien como el Dios de las ri
quezas. 

En la Historia verdadera , Plcton era un Príncipe 
á quien tocó en herencia la parte occidental del mun
do , y esta es la razon , por la qual dixeron los Poetas, 
que su Reyno estaba en el país de las sombras :y por
que la mayor parte de las minas se hallan en aquel 
país , fingieron que era el Dios de los metales. , 

Pluton está representado con barba espesa, corona- . 
do de ciprés , y con cetro en la mano , que es una es
pecie de baston ú horquilla de dos puntas , á difeuen
cia del tridente de Neptuno que tiene tres. Los Poetas 
regularmente le describen conducido en un carro tira-

. do de dos caballos negros , y con llaves en las ma
nos, para denotar que las puertas de la vida están cer
r~das para siempre para los que entraron en su I~ 
perio. 

PoBREZA : Deidad alegórica , hija del lujo y de la ocio
. • .sidad. Segun aJgunos , tnadre de la industria y de las 

Artes. 
La representan mal vestida, con un ayre pálido é 

inquieto en la aélitud de una persona que pide limos
- .na ; alguna vez semejante á una furia hambrienta y fe-

J r6?J ·que está pronta á desesperarse. El Pousino en su 
Pintura de la vida humana, la pintó muy mal v~sti
da , con la cabeza adornada de ramos , cuyas hojas 
secas deben mirarse como simbolo de los bienes per
didos. 

Puedese vér tambien el triunfo de la pobreza pinta
do por Holbein ~ en donde se vé la pobreza en figura 
de una mugt!r fiaca , sentada en un manojo de paja , su 
carro está roto por varias partes , y tirado por un ca
ballo y un asno mui flacos. De. 
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Delante del carro caminan un hombre y una tnu

ger con los brazos cruzados y de aspeéto melancolico. 
Quantas personas acompañan el carro son otros tantos 
retratos de la miseria que ayudan á la expresion gene
ral del quadro. 

Los Griegos la explicaron por una muger mal ves .. 
tida , fatiga.ia por el peso de una grande piedra atada 
á u mano derecha , y que tiene la izquierda levantada 
y sostenida de alas, indicando que la pobreza es un obs
táculo que impide regularmente al mériLO desgraciado 
elevarse sobre los demt.,. 

Quando por la pobreza se entiende aquella virtud 
christiana que nos hace despreciar las riqueza , la re

- presentan con un libro en la mano • y baxo los pies un 
vaso precioso de donde salen monedas de oro y de pla· 
ta. Vease 1/irtrtdes. 

El libro que le dán es el de los Evangelios, cu
yos saludables consejos han hecho preferir á varios 
la pobreza d~l Salvador á todos los favores de la for· 
tuna. 

PoEMA Heroyco : Presentasenos coronado de laurél y con 
una trompeta en la mano, para que sepamos que su 
asunto es noolé y grande. Tiene á stis pies varios a
bras como la lliada, la Odis.ea , 1~ Ene y da • &c. Vea
se Ca/iope. 

Poema Lírico : Está. denotado por una lira que tie
ne en us manos. Vease Eratr;. 

Poema Pastoril: Se vé baxo la figura de uo .ra
vadan 6 de una .zagala coróoada de· flores , tiene en 
sus manos nn silvata 'coo siete cañones, con cayado y 
zurran. 

Poema Satírico t Es un S~tiro • cuya risa fisgona 
hace conocer que esta poes(a pica afeétando chancearse. 

Tres genios de los qua les el uno tiene una trompeta, 
el segundo un laud , y el tercero una flauta ~ han ser
vido para denotar tres especies de poemas , el Heroy
co , el Lirico , y el Bucolico. 

Eo 
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En lugar de estos imcrumentos han dado tambien 

á los genios varias coronas: el Poema 6 la Poe ia he
roica la caraéterizaron por una corona de laurél: la Poe
sia Galante por una corona de mirto : la Poe ia B tqui
ca por una corona de pampanos, &c. 

P<>RSIA (La): Está representada baxo la figura de una 
ninfa joven , coronada de laurél, que tiene lira en la 
mano. 

Alguna vez la dán alas para indicar que la Poesía se 
eleva sobre el lcnguage comun. 

La Poesía tambien la denotaron por un Apolo que 
tiene una lira en la una mano, y en la otra coronas 
de laurél en ademan de repartirlas. V case A polo, En
tusiasmo. 

La Poesia, pintada por Rafaél en la Cámara de la 
Signatura del Vulcano, est1i conducida sobre nubes, y 
sentada en una silla de marmol blanco, cuvos bra:tos 
entallados representan dos m4scaras escenicás 6 de tea
tro que usaban los Antiguos. Tiene alas en la espalda , y 
una corona de laurél en la cabeza: su vestido e el ma~ 
mode to, su pecho del todo cubierto, y tiene un gran 
manto azul que le llega ha•na !os pies. La Poe ia debe 
ser sublime, ca ta, y q11e no dismienta su cele tial ori
gen. Tiene un:1 lira en la una mlno, y en la otra VJ

Tios Poema Heroicos. Su aétitud entera caraéteriza el 
entusiasmo, los genios que la acompañan tienen ese a 
inscripcion Numine afflatur: es inc;pirada por la Deidad. 

Las estatuas antiguas dv la Poe ·ia la reprec;entan 
con un sistro en las nunos ó pue~to á sus pies. V e ase 
Sistro. 

PoLrMNIA: Musa que preside la Retorica. Dejase vér co
ronada de flores: alguna vez. de perlas y diamantes, con 
guirnaldas de fhre'i á su rededor , la mano derecha en 
accion de arengar , y con cetro en la izquierda. Casi 
siempre, en lugar de cetro, le dán un rollo, ubre el 
qnal se lee suadr:re, porque el fin de la Retorica es per
suadir. Vease Eloqüencia. 

Vv Po-
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PousTILO: Ec; un edificio cuyo nómero de columnas es 

tan grande que es imposible contarlas á primera vista. 
PoLJTJCa : Le hao dado las balanzas, y e!> te símbolo le es 

muy propio quando se explica aquella política sábia 
que nada hace sin consultar la equidad, porque hay otra 
Política sutil ingeniosa que todo Jo aprovecha para si, y 
no repara en los medio como la lleven á su fin; una 
Podtica , en una palabra, fundada solamente en los 
prindpios absurdos de Machiavelo. 

PoMONr~. ~ Oeidad de la fábula que preside á los jardines y 
los frutos. Los Poetas la describen coronada de hojas 
de parra y racimos de uvas, y en sus manos el cuerno 
de la abundancia 6 un cesto lleno de todo genero de 
frutas. 

En los antiguos monumentos se vé sentada sobre 
un grande canasto lleno de floree; y de frutas, con algu
na~ manzanas en la mano izquierda, y un ramo en la 
dere ha. Tambien se la vé en pie con un vestido que le 
llega hasta los pies, y en ademán de levantarlo un poco 
por delante para llevar en él manzanas y ramas del man· 
zano. Tenia en Roma templo y altares. 

PoNDERACJON: Término de Pintura, mediante el qual en
tienden el justo equilibrio de los cuerpos; este estudio 
es tan esencial que sin él no se puede dár á las figuras, 
ni aétitudes, ni movimientos verdaderos. 

Los movimientos jamás son naturales si no están 
igualmente equilibrados sobre su centro; y no estarán 
equilibrados sobre su centro , sino en una igualdad de 
peso que no se contrasten los unos á los otros. 

PoRTADA : Es la decoracion de Arquiteél:ura de la fachada 
de algun grande edificio, pero se sirven particularmen
te para denotar la fachada donde está la puerta prin
cipal de una Igle ia. 

PoRTICo: E~pecie de galería con arcos, y cubierta debo
vedas, en donde regularmente acostumbran pasearse. 

Asi llaman tambien á toda disposici0n de colum
nas en galería. 

PoR.-
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PoRTUMNO: Dios de la mar que presidia en los puertos. 

Tenia dos Templos en Roma: los Griegos le llamab~n 
Palremo11. Las medallas antiguas le representan baxo 
la figura de un viejo respetable que se apoya sobre U!l 
Delfin , y tiene una llave en su~ manos. 

PRECioso : Término de Pintura. Dicen un precioso colori
do, preciosa pit¡celada , preciosametlte acahadtJ, qua n
do todas estas cosac; tienen un grado tal de perfeccioo, 
que nada queda que desear. 

PRESTEZA: Pierio en sus figuras geroglificas describe la 
presteza con rayo en la mano, un gavilán cerca de su 
cabeza, y un delfin á sus pies: tres símbolos diversos 
de la presteza. 

Segun los Naturalistas no hay ave que iguale al 
huelo del gavilán , ni pez que nade con la presteza 
que el Delfin. • 

PRETIL: E pecie de hormig6a 6 muelle opuesto á un rio 
para contenerle en sus términos 6 madre: llaman tam
bien pretil aquel brazo que echan ácia quatro partes de 
sus orillas los puentes. 

PRETORIO: Era entre 1 s Antiguos el lugar en donde el 
Magi trado, llamado el Pretor, vivia, y hacia justicia 
al pueblo. 

PRTAPO: Hijo de Baco y de Venus. Los Paganos le mi
raban como á el Dios de los Jardines , y el que pre~i
clia en todos los excesos. 

Sus estatuas le representan igual á un sátiro con un 
caraél:er lascivo, barba larga, cabellos enmarañados, 
y con una sierpe en las manos como Dios de los 
jardines. 

Virgilio le dá una hoz de madera de sauce para 
dár miedo á los pajares, ¡digna ocupacion de un Dios! 
Creían cambien que su esratua colocada regulaFml!nte 
en medio de los jardines Jos guardaba de Jos ladrones, 
y por esto casi siempre lo llaman los Poetas Custos fu
rm1'~ atque avium. 

PRIMAVERA: Deidad alegorica que los Poetas describen, 
Vv2 e~ 
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coronada de flores en medio de juegos y placeres que 
dáo bueltas, 6 baxo la figura de la Diosa Flora. Vease 
Flora, Estaciones. 

PRJTANEo: Era entre los Griegos Atenienses un edificio 
soberviamente adornado, en donde mantenían á ex
pensas de la República á las personas que habiao he
cho servicios importantes. Y era tambien el lugar don
de los Senadores se juntaban en Consejo. 

PRoDJGALlDAD : La pintan ciega , alguna vez con benda 
eo los ojos, y con el cuerno de la abundancia. lleno- de 
oro, plata, perlas , diaman~es y otras preciosidades que 
deja caer por tierra, 6 que e paree á manDs llenas. 

PROFETAS: Los atributos que Vignon dí6 á los Profetas 
qt1e repre entó. son . con poca diferencia los mismos 
que se acostumbran darles. 

111oysés tiene las tablas d.c la Ley , y una vara. 
Samuét está vestido corno Ponüfice, y lleva la un

don con que consagró á Saúl . 
Eifas está transportado en un carro de llamas en

tre Querubines. 
Eliséo tiene el manto de Elías, y se sirve de él ·pa

ra dividir las aguas. 
Esdras, Secretario y Gobernador del Templo , tie

ne LJna pluma, y un libro. 
Danié! está representado en el lago de los· Leones. 
U na cala vera y un azote denota á J or1ás qne exor-

ta á los Ninivitas á penitencia. · 
Jcremfas está representado con lágrimas en !os ojos, 

y con un libro á su lado. 
EzequHl vé el Cielo abierto. 
lsaías tiege una sierra , instrumento de su mar

tirio. 
,. ~Am.ds tiene un cayado, porque el Señor le sacó de 

entre los pastores pa ra Profeta. 
David y Salomón están siempre representados con 

coronas: el primero tiene el harpa , y el segundo 1.!1 
pluma. 

A 
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A Zacarlns dán piedras, instrumento de su muer

te. Joas, Rey de J LJdá, no pudiendo sufrir la libertad de 
bs recon vencían es gue este Pontífice le bada sobre sus 
desordenes, le mancfó apedrear entre el vestibulo y el 

· altar. 
PROMINENCIA 6 saliente: En una estatua es aquella par

te ó saliente que se extiende ó sobresale de las otras: la 
espada y el cetro en una estatua suelen ser prominencias, 
y tambíen se llaman parte prominentes y voleadas. 

PRoNUNCIADo : Término que en Pintura se dice deJas par
tes del cuerpo, para indicar que están bien expresadas 
y perceptible á la vista. 

Pronunciar un brazo, un pie, una mano, es hacerla 
conocer claramente; como pronunciar una palabra es 
hacerla entender distintamente. 

PROPORC!ON : Es la conexíon de las partes entre sí con re
lacion al todo. Las mejores proporciones del diseño se 
hallan en las figuras antiguas, cuyo gusto, correccion, 
y pureza tiene la aprobacion general. E~ necesario no 

- dát iguál· medida á roda genero de figuras, pero se de
be fiténl:ler á la ed3d, sexo y condicion. Distinguense 
comunmente quatro generos de proporciones ' las unas 
gruesas y cortas, las otras delicadas y esveltas; las hay 
fuel'tes y nerviosas, menudas y sueltas. Vease Escu!
tm·a. 

PROSERPJNA: Deidad fabulosa, hija de Júpiter y de Ce
res, y rnuger de Plutón. Represemanla en un carro ti
rado de caballos negros. La amapola es su símbolo 
ordinario. 

PaosTILO: Templo de los Antiguos, adornado de colum
nas solamente en la principal fachada. 

PRovmENCIA (La) , que es el poder de Dios en el go~ 
bierno de todas las cosas , está representada baxo el 
simbolo de una muger que tiene en la mano izquierda 
el cuerno de la abundancia, y en la derecha un cetro 6 
v<Jrilla .que estiende sobre un globo, para decirnos que 
todos los bienes nos vienen de la Providencia .Divina, y 

que 
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que esta estiende sus cuidados á todo el Universo. 

Se vé tarnbien baxo la figura de una muger con un 
timon en la mano, y á los pies un globo , y el cuerno 
de la abundancia. 

Un ojo abierto colocado en una esfera resplande· 
ciente sobre la figura simbolica de la Providencia de· 
nota que nada hay escondido para ella. Quando la esf~
ra está cercada de nubes es para explicar que las vias 
de la Providencia son impenetrables á los hombres. Ea 
varias medallas Romanas la Providencia tiene un glo
bo en la mano derecha, y en la izquierda una hac;ta 
larga transversal. Casi siempre está acompañada del 
aguila 6 del rayo de Júpiter, porque era Júpiter co
mo Soberano de los Dioses á quieu loe; Paganos atri
buían la Providencia que gobierna el Universo. 

PROYECCION: En Pinturá es aquella impresion ó imagen 
del objeto que los rayos especificas , objc:! ti:ivos, ó vi
suales dejan formada en la seccion de la piramide op
tica 6 visual. 

PROYECTO: Término que se emplea ordinadamente para 
denotar el diseño de un edificio que e ha de con truir. 

Pa.oYECTUI\A: En la Arquiteétura el perfil que descubre la 
salida ó huelo de la cornisa ú otra qualquier moldura 
fuera de la linea perpendicular 6 del bastidor que se 
pinta. Llaman tambien proyeC!ura al sobran te, saledizo, 
tejadillo, zeja 6 alero de alguna obra. 

PRUDENCIA: Le dán por símbolo un espejo, para explicar 
que el hombre prudente oo puede arreglar su conduél:a, 
sino por el conocimiento de sus propias faltas. La ser
piente se ha mirado como el mas prudente de todos los 
animales, porque segun los Naturalistas, quando este 
reptil se halla acometido, es su primer cuidado poner 
la cabeza al abrigo de los golpes que le tiran. 

Los Antiguos dieron tambien á la Prudencia dos ca
ras como á Jano, para explicar que el hombre pruden
te debe estár instruido de lo pasado , y saber pr.eveer lo 
futuro. 

Pa-
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Para denotar una P.rude11cia Christiana, han agre

gado alguna vez á los atributos ordinarios de la Pru
dencia una calavera, para indicar que la Prudencia 
Cbristiana consiste principalmente en la meditacion de 
aquel terrible momento en que se decide de nuestra fe
licidad 6 nuestra desgracia por toda la eternidad. 

PRUEBAS (Primeras): Son las primeras estampas que se ti. 
ran de una plancha grabada: merecen aprecio, porque 
no estando la plancha todavia cansada, son mas semi
bies y mejor impresas las lineas del grabado, que en 
las ultimas. 

PsEUDO-DIPTERO: Templo de los Antiguos, adornado de 
ocho columnas en la fachada principal , de ocho en la 
de atrás , y quince en cada lado. 

PsEuno ·P.ERITERo: Templo en donde las columnas de los 
lados estaban empotradas en la pared. 

PuDoR: Los Romanos deificaron esta virtud , y la dedica
ron templos y altares en Roma. 

Representan le al reverso de las medallas de las Empe
ratrices por una muger de aspeél:o severo, revestida de 
estola , unas veces sentada, y otras en pie ; pero siem
pre tirando con la mano derecha un velo para cubrirse, 
y con un hasta de través ea la mano izquierda. 

En una medalla de Sabina está sentada , y lleva la 
roano derecha ácia su rostro, para indicar que son los 
ojos los que principalmente debe contener una muger 
honesta. 

Venus la pudica de la Viña de Borghese, tiene por 
si m bolo una tortuga, para dár á entender á las mu
geres que deben estár retiradas en su casa, como lo es
tá (iquel animal en la suya. 

PuERTA: Término de Arquiteétura, paso 6 abertura hecha 
en una pared para dár entrada á un edificio, y la ma
dera que cierra esta abertura. 

PuLIMENTO : Es el que se dá á las encarnaciones que lla
man de pulimento con cuerecillos mojados. 

PuNTos: Asi llaman á unas pequeñas pinceladas, emplea
das 

©Biblioteca Nacional de Colombia



( 344) 
das en la miniatura, y en el grabado. Hacen1os de va
rios modos: á saber, redondo y largos; los primeros 
son mas propios para concluir ; lo-s largos hacen un 
trabajo muy to co; pero quando sabeo empastarlos con 
gusto , hacen mejor ~f..!Bo. Vease Miniatura. 

PuR.EzA : Se vé baxo la figura de una joven velada y ves
tida de blanco, que tiene una azucen·.1 en sus manos; 
alguna vez le dán un cedazo, de donde sale agua. 

Lo blanco del vestido es imagen la mas fiel de la 
pureza. Quando Snlo unn no.; ex6rta á esta virtud , to
ma esta misma imagen. In omni tempore candida sint 
vestimenta tua. 

Quando la pureza está répresentada con el dedo so· 
bre la boca, es para explicar que e~ta virtud nos ense
ña i medir nuestras palabras. Andrés SJchi simboliz6 
la pureza por una joven peinada con ane, vestida de 
blanco, y con una cigüeña en sus brazos, imagen del 
candor y de la pureza , que esta figura alegorica ex
plica todavía mejor por su ayre de cabeza, por su5 
ojos, en los quales reyna la mo c:stia , pou aquella bo
ca que parece que exala el altenw ll1l · puro, y el mas 
su a ve. 

QUADRICULAR, 6 dibtdar con los qt adt·os pequeños. Es dis
minuir un diseño quando se copja por 1m:dio de los qua
dros pequeños. Derivase e ta palabra de la latina cra
ticula, que significa la parrilla. Dividese el quadro ori
ginal y el espacio destinado para la copia en igual nú
mero de quadros, notando que para reducir e~ necesa
rio que los quadros de la copia sean mas pequeños que 
los del original proporcionadamente á la diminucion 
que se intenta; hecho esto se traspa'ian á la vista to
dos los objetos que parecen en los quadros del original, 
sobre Jos quadros correspondientes de la copia; lo que 
es facil quando hay un poco de práética en copiar y 
dibujar. 

Hay Pintores que se hao servido de los quadros pe
queños para pintar al natural, suspendiendo un mar

co 
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c. co 6 bastidor dividido en quadri tos peqoeríos, hechos 

con hilo delante Jel rostro de la persona que se f.lace 
pintar; se asegurarían mas , si n duda, por este medio 

:. de la semejanza , y de la posi ion de tódas las faccio· 
nes de sus modélos. 

QUADllo: En Pintura entienden por 'e~te término la repre
sentacion de un asunto. que el Pintor encierJ'a en ua 

t espacio adoraadcr por lo regular ile un marco quadra-
do 6 quadri largo. · 

QuADRos de caballete: Son quadros medlaños pintados so
bre el caballete, de donde toman el nombre. 

QuEBRADo (color): Término que se dice de un color mez
clado con otro color. Sirvense de Jos colores quebrados 
en las bueltas dé los cuerpos en sus .sombras y en to
da su masa, para pasar del claro al obscuro, para unir 
las luces con las sombras, en fin para poner todas las 
partes del quadro en una agradable armonía. 

RACIMO: Los Antiguos dieron á Baco. y ~ las Bacantes 
una corona compuesta de hojas de parra y de racimos. 
Vease Baco , Bacantes. 1 

El racimo de uvas en Pintura y en E~cultura deno
ta la abundancia, la alegria y un país fertil de buenos 
vinos. Un racimo de uvas llevado entre dos hombres~ 
es si m bolo ordinario, emp·!eado por los Artistas, para 

· denotar la tiera de Promision. 
RA·MA: P~labra antigua que emplean tadavia los Arqui

ted"os, para denotar una especie de vnra adornada de 
fo1lages naturales ó imaginarios. La rama está acompa
ñadá ·de florones , rosas, botones , grano. , & . Sirve 
para adornar los frisos y ..otros mic:mbros de A~;qui-
teétura. ' 

RAYo: En Pintura, y en Escultura es un haz de llamas, 
cuyas puntas acaban en dardo ó una especie de tizon, 
arrojando llamas por ambas punta . El rayo era uno 
de los principales atributos de Júpiter. La adulacion ha 
dado algunas veces el mismo atributo á los Empera
dores, para dár t entender que su poder igualaba al 
oe los Dioses, Xx El 
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El retrato de Alexaudro que estaba en el Templo 

de Diana de Efeso, le representaba con el rayo en 
Ja mano. 

En varias medallas <¡le Augusto se vé la cabeza de 
este Emperador acompañada de un rayo. 

Un rayo alado es simbolo ordinario del valor y la 
eficacia. ' . 

RazoN : Los Artistas pcostumbraQ, repres~ntarJa baxo 
el simbo lo de Minerva armada de pies á cabeza~ y su
jetando 'IJn Leen rencadenado, 6 deteniendolo por medio 
de un freno , imagen de la viveza de los sentidos que 
la razon quiere sujetar. , 

RAzÓNJlMifiNTo: El l'azooamiento, arenga, 6 discurso 
de un Emperador Romano á,los Soldados : está repre-

'l sentado sobre la medallas por el Emperador en pie SO"' 

bre una calzada, que dirige la palabra al Exército, á 
las Legiones , &c. que se vén armadas con aguiJas en 
las oander.aSJ' &c. .! : 

. READCEs ) A~i llar11an los Pintores á las extremidades de 
los claros. Casi siempre en los diseños al aguada , el 
fondo del papel sirve para los realces;<> quando lavan 
todo el diseño, emplean el color que alli domína para 
hacer los realces que caraél:erizan por tintas fuertes y 
luminosas. Realce de luces en Pintura es lo mismo que 
claros. Realce se · dice tambien de la Pintura en relie
ve , y lo mismo en la Escultura de la imagen en re
lieve. 

REALZAR : En Pintura tocar de luz alguna cosa. 
REBABAS : Llarn~n los Grabadores á los hilos , partículas 

y dientecillos que deja el bu-dl al ir abciendo y siguien
do su trazo 6 linea. 

REBEBJDo (Quadro): Es una Pintura que ha perdido su 
lustre , y cuyas pinceladas no se distinguen bien. Su
cede que siempre que el.aeeyte se ha introducido en la 

1. te1a, quedan los colores sin lucimiento. Los colores que 
tienen poco ace'yte. están sujetos á embeberse particu
larmente sobre las telas recien fabricadas. 
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REBRLION : En la galeria del PaTacfo Real de Luxem-

burgo de París el valor baxo la figura de un joven 
con un rayo en la marro sujeta á la rebelion figura
da por la Hidra de la fábul~ , y por un gran número 
de serpientes abatíd~~e.n{relazadas las unaS' con las 
otras. , . . 

·RECALCAR. : Es pasar sobre todos los contornos de las fi
guras que componen un diseño una punta muy dul
ce , de modo , que si el papel colorado 6 obscuro que 
se pone entre el diseño, la vitela , tÍ otro material se 
quiere calcar, señala Aelmente las lineas· que la punta 
ha recorrido. De este modo ,toman fielmente los Gra-

- badores las figuras de el diseño que tienen que copiar .. 
En las obras al fresco como no se puede diseñar 

soh~e el mortero fresco, procuran diseñar sobre el pa
pel la figura de igual grandor á la obra , y quando se 
determina ~plicar d pápel sobre el estucado se calca. 

RECHAZADO : Término de .Pintura: Es el efeéto produci
do por un grupo 6 por una masa de sombras coloca· 
das en el primer término de un ,quadro • que desvian y 
degradan á la xista y ha~en huiD en aJgun modo las 
partes esclarecidas. 

REDUCIDO: Término de Pintura qué significa la diminu-
cion de los objetos , segun las reglas de la perspeétiva. 

REDUCIR: Veas<? Quadricular. 
REFLEJO : 'Es en Pintura. cot.no un re herbero de claridad 
!J. que trcte -consigo·~ Ún~ coto~ tomado .del objeto que. lo 

embia. Los efeél:os del reflejo deben ·ser diferente& en 
'{ ookk y en fuerza :, -segun la diferencia de la luz., de la 

materia , de la disposicion , 6 del aspeél:o del cuerpo. 
· 'fambien llaman.• reflejo en el diseño una media so m
'"' hra .qtié se· ~ñiple~ t~sLá \<~textram'idad ·de.! uaa sombra. 
REGL.I!T.!' : .Adorno de ArquiteélUJ:a, es un:r pequeiíá mol
' ~ora .Uana y estrecha ; qúe se .pe16~a. igualmente como 
L una regla.. .. .. J 

REGOCIJO: En el salan de l'l paz del Palacio de Versalles, 
representó, e-Er n ·al xegocijo público , baxo la iigu-~ 

Xx: 2 ra 
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ra de una Bacante joven , que en la una mano tiene 
castañuelas , y en la otra un tamboril. A su lado hay 
un Cupido que toca un címbalo á lo antiguo. 

'En las medallas Romanas el regocijo público esti 
explicado por una Ninfa joven , que tiene espigas de 
trigo 6 el cuerno de la abundancia lleno de toda suer ... 

- te de frutos. La instripcion dice: hilaritas , e) ltetitia. 
Sabese que la carestia de granos siempre ha sido en
tre Jos Romanos el objeto de su inquietud. Vease 
Alegria. 

R..EHt.NCHIMU\NTO : Término de Arquiteélura que significa 
un pequeño aumento que se hace al tercio de lo alto 
del fuste de una columna , y que disminuye insensible
mente en los dos extremos. 

RELEJAR la pared : En la Arquiteaura es disminuir su 
grueso. · 

RELIEVE : Término usado en Arquiteélura para significar 
Jos adornos talladOs salientes. _ 

Los Pintores emplean esta voz , aunque trabajen so
bre una superficie plana., para indicar que una figu
ra parece que sale de su fondo, y que tiene circun
ferencia. 

Los Escultores distinguen tres clases de relieve: el 
lleno ó alto relie'Ve , que se die{! de las figuras talladas 
del natural ; el haxo relieve que es su representacion un 
poco levantado en relieve ; y el medio relieve que se di
ce de la ñgura , cuyo cuerpo sobresale la mitad del 
fondo , sobre el qual está puesta. 

Fjgura en redondo relieve , es una figura aislada 1 
concluida en todas sus partes. 

Diseñar del relieve , es copiar, las ñguras 6 simple
mente cabezas, brazos , piernas , amoldadas en yeso 
de hermosas E tatuas. 

Reiiroe de el triglifo : Término de Arquiteétura, es 
la elevacion 6 relieve que en el orden Dórico , separa 
un trigljfo de otro. 

IULJGION : Ca~aélerizanla por lUla muger magestuosa , con 
u a 
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un velo en la cabeza , símbolo de los myster10s de nues. 
tra Religion ; tiene en la una mano la cruz , y en la 
otra la Santa Biblia. 

Alguna vez tiene los pies puestos sobre una piedra 
angular una de las figuras de Jesu-Christo. 

Una figura simbólica esculpida en marmol por Bou
seau , la representa en pie sobre una nube. Pensamien
to grande y correspondiente á la ma~stad de una fi
gura , cuya dulzura forma su caraéter principal: tiene 
en la mano izquierda el libro de los Evangelios , sobre 
el qual tiene clavada la vista, y con Ja derecha abra
za una cruz , cuyo pie está en la nube. Su velo está 
levantado sobre la frente , y pende sobre sus espaldas. 
Su vestido es una simple túnica ceñida sobre el pecho; . 
y sobre la túnica tiene un manto que cae sobre la nu
be , y solo deja vér la punta de sus pies descalzos. 

Bernardo Picart la representó así: su vestido sim
ple , pero magestuoso : tiene sobre el pecho el mono
grama de Jesu-Christo, el solo adorno que le compete. 

He aqui otra alegoria de mas arte : es una muger 
vestida de blanco , sobre la qua! el Espíritu Santo en 
forma de paloma esparce sus rayos. Tiene en la mano 
izquierda la vara de Aarón , y en la derecha las llaves 
de la Iglesia. A uno de los lados están representadas 
las Tablas de la Ley y algunos ramos secos , para sig
nificar que las ceremonias del Antiguo Testamento ya 
pasaron ; al otro lado hay un Genio que sostiene el li
bro de los EvangeHos. 

Puedese consultar tambien esta descripcion de un 
emblema de la Religion que nos ha dejado un Poeta. 

Qu:enam tam lacero vestita incedis amiétu ~ 
Religio summi vera Patris soboles. 
Cur vestes viles~ Pompas contemno caducas. 
Quis liber hic? Patris lex veneranda mei. 
Cur nudum peétus ~ Docet hoc candoris amicum. 
Cur innixa cruci ~ Crux mihi grata quies. 

-11 Cut alata ~ Homines doceo super astra volare. 
!> •• Cur 
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. :; Cur radians~ Mc!ltis discutio teoebras; 

•• Qnid docet hoc .frrenurn.+ mentis cobibere furor:e$. 
Cur tibi mors premitllr ~ mors quia mortis ego. J 

· "¿Por .qué razon llevais esos despedazados y viles 
,vestido~, ó vos biJa del Altísimo·~ Yo de precio' la 
,; pompa perecedera. ~ Qué lipro es ese~ Es la Ley 
"respetable de mi Padre. 'i Por qué tienes ese pecho des· 
"cubierto? Para que todos sepan que soy a1niga del 
''candor. Vos estais apoyada sobre una cruz. Esta cruz 

_ "es todo mi alivio y toda mi gloria. Teneis alas. Yo 
- "enseño á los hombres á elevar su mente ácia 'tosa·s su· 

"periores á 1as de este mundo. Un gran resplandor de 
,Juz os cerca. Yo disipo las tinieblas del alma. iQué 
,,quiere decir ese freno? Que e'3 preciso refrenar las 
"pasiones. i Y por qué está la muerte á vuestros pies~ 
"Porque yo soy .la muerte de l.a muerte misma." 

En varias medallas de la Antigüedad la Religion 
está caraéterizada por una muger ó un niño alado que 
está delante qe un alt .. r , sobre el qua! hay carbones 
encendidos. Su atributo mas comun es el Elefante mira
do por los Antiguos como simbolo de la Religion, por-
que creían adoraba al Sol. • 

:aEPrsas : Ea los gávinetes , galerias , ó piezas semejan
tes , son aquellos canecillos ó especie de pedestales en 
que se ponen figuras , cabezas , ó medios cuerpos de 
estatuas, y demás cosas ql.le sirven de adorno , diver-
,iion, y .aun enseñanza. •, 

REPoso : Término de Pjntura. Es el contraste de los .cla
. ros opuestos á Ios obscuros , .y al contrario.de Jos obs

curoi á Jos claros. 
Aquellas ma¡as de grandes claros y de grandes som

bras se llaman reposo!f, porque en efeél:o impiden que 
)a vista se fatigue por uoa cootlouacion de.objetés de
masiado brillantes ó demasiado obscuros. Hay dM ma
o~ras de executar los repusos, uno natural, y otro arti':" 
ficial. El natural consiste en hacer extension 'de· Claros 
ó de sombras que ~igu.en .natuxal y colllO nec~aria-

meA~ 
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mente varias figuras grupadas juntas ó mas~s de cuer
pos sólidos : la artificial depende de la dt~ tr ibucion de 
los colores que ei Pi11tor hace á su arbitrio , como el de 
los ropages. · 

RESALTos; Término de Arquiteétura. Es el efeélo de un 
cuerpo que sobresale mas que otro , y que por consi
guiente no se halla en él mas delineamiento , como un 
entablamiento, una cornisa, &c. ó alguna faja que 

¡• guarnece algun cuerpo neto de este Arte. 
RESENTIDO : Va~ense de e te término los Pintores y los 

Arquiteétos, para significar el contorno ó el .rehinchi
miento de un cuerpo ma fuerte, y mas levantado de 
lo necesario. • 

Muscu/os , contornos resentidos , es decir demasiér- . 
damente expresados. 

RESPIRACION : En la Pintura se dice , quando despues de 
una opacidad de sombras 6 figuras se descubre algun 
pedazo de celage ó desahogo de claridad. 

REsPIRADERO ( ó cañon de chimenea ) : Término de Ar
quiteélura , es aquella abertura por donde sale el humo. 

RETABLo: Término de Arquiteétura. Es una obra de Ar
quiteélura hecha de marmol , de piedra , ó de made
ra , que forma la decoracioo del altar. Contra-Retablo, 
es el fondo del retablo que está á manera de arteson 
para poner un quadro ó baxo· relieve , y sobre el qual 
el tabernaculo está apoyado con tarimas. 

RETICULADO: Dos son los generas de construccion; el re
ticulado, que es el que está en uso hoy dia, y el anti-

~guo , que llaman incierto. De estos el reticulado es mas 
hermoso , aunque expuesto á abrir endeduras por no 
posar las piedras sobre lechos orizontales , sino de la
do: pero en el incierto sentando unas sobre otras y 
coligadas entre sí, forman en una estrechura si no bella 
como el reticulado mas firme. 

RETICULATA: Llam~ nuestros Arquiteétos á una especie 
de platabanda que no forma esquadra , sino rombo ó 
romboides, á modo de una red. 
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RETORICA : Distinguese facilmente por las guirnaldas de 

tlores de que es~á adornada, y el caducéo de Mercurio 
que tiene en su manos. Casi siempre le agregan un li
bro, paTa denotar que la Retórica es un Arte que se 
adquiere por el estudio. Tambien representan á la Re
tórica baxo el emblema de una Musa coronada de 
perlas , que tiene cetro en la mano. Vease Elo
qüencia. 

RETORNO : En Arquiteétura es .el nombre q•Je dán al per· 
til que hace un entablamiento ú otro miembro de Ar
quitectura en un cuerpo saliente. La esquina de un edi
ficio 5e llama tambien retorno. 

RETRATO: Quatro cosas son nece aria~ para hacer bien 
un Retrato , el ayre , el eolorido , la aélitud , y los 
adornos. 

El ay re comprende las facciones del rostro , el pey
oado , y la talla. Las facciones del rostro consisten en 
la exaétitud del di cño • y en la armonia de las partes, 
las quale rodas juntas deben representar la fisonomía 
de la per5ona que se pinta , de suerte que el retrato de 
su cuerpo sea tarnbien d de s11 caráéter. 

La edtUtud del diseño necesaria en tos retratos no 
es tanto lo que les dá el sér y el verdadero a)•re , co
mo aquella armonía de la! partes en el momento que 
indican el caráéter y el temperamento de la persona. 
Vense muchos Retratos dibujados correétamente' que 
tienen W1 ayre frio , lánguido , y estupido ; y otros al 
contrario , que sin tanta correccion no dejan de darnos 
golpe á primera vista el caráéter de las personas para 
quienes se hicieron. 

Pocos son los Pintores que se esmeran en concor
dar bien todas las partes á. un tiempo: unas veces ha
cen una boca risueña y los ojo tristes ~ otras hacen los 
ojos alegres y los carrillos decaídos , y esto es lo que dá 
á sus obras un ayre falso y contrario á los efeétos de 
Ja naturaleza. 

Es preciso cuidar que al mismo tiempo que se le 
dj 
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dá at modélo un ayre risueño , los ojos se estrechen, 
los angulos de la boca se levanten con las ventanas 
de la naríz , lo~ carrillos suban , y las cejas se apar
ten la una de la otra: pero si al modélo se le dá un 
ayre triste, todas estas partes hacen efeéto contrario. 

Las cejas levantadas hacen un ayre grave y noble; 
aclmirado, si se arquean. 

En todas las par.res del rostro la que mas contri
buye á la semejanza es la naríz , y será de mucha con· 
seqüeacia el ponerlo y dibujarlo bien. 

Aunque sean los cabellos una parte de los adomos 
que parezca se pnede variar corno quiera sin alterar 
el ayre de rostro ; vemos no obstante que el modo or
dinario de peynarse , contribuye lo bastante para la 
semejanza. Y asi, es necesario en quanto se pueda to
mar el ayre de los peinados, para acomp:.\i'íar y hacer 
valer el de la cara , á menos que no haya motivos pa
ra lo contrario. 

En quanto á la talla, es tanto lo que contribuye ~a-
ra la semejanza., que son infinitas las veces que se co
nocen los sugetos sin verle~ la cara. 

Es preciso advertir que estando sentadas las per o
nas que se retratan, parecen de una talla menos desern· 
barazada , porque en tal e tado las espaldas suben mas 
de lo natural ; y asi, para dibujar la talla ventajosamen· 
te, serian muy del caso que el Pincor hiciese tener en pie 
un momento á su modélo , puesto en la aaitud que le 
quiere dár , y observarlo en e te estado. . 

Si en los modélos se notan defcélos , sin Jos quales 
se conocen su ayre y temperamento , deben corregirse 
y aun omitirse en los retratos de las Señoras y de los 
jovenes ; una narfz un poco tuerta se endereza ; una 
garganta demasiado seca, como tambien Jas espaldas 
muy altas , pueden componerse al buen ayre que re
quieran sin pasar de un extremo á otro , y todo esto 
con mucha discrecion , porque en qut:riendo corregir 
mucho el natural , se cae en el defeéto de dár ua ay re 

Yy g~ 
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neral á todos los retratos que se hacen ; asi como si se 
empeñan con demasiad<l escrupulosidad en querer ex
presar los defeétos y bag ·.ltelas, se expo¡¡en al riesgo de 
caer en lo baxo y lo m~zquino. 

Pero para los Heroes y per~onas de clase ó distin
gnidas por sus dignidades, virtudec; ó grélndes qüali
dade<>, nunca será por demác; la exaél.itud en la imita
cbn Je su cara, sean su'! fJ cione'> hern1osas 6 defeéluo· 
sas, porque e~t especie d.! retratos son t.;.:-.timonios au
tentkos que deb~n consagrarse á .¡a posteridad; y en es
te qentiJo será lodo precioso en ellos, si todo es pare
cido y fiel. 

El colorido en los retrat'JS es un esparcimiento de 
la naturaleza que hace conocer el verd<~dero tempera
meato de las persona , y . iendo éste tan esencial para 
la semejanza, debe representarse con la misma exaéli
tud que el diseño. 

Dos co'!ac; son neces:1rias en el colorido, la exaél"i- • 
tuJ en las tintas, y el arte de hacerlas valer; adquiere-
se el primero por ln práélica examinando y comparan· 
do los dd natural con lo que lo quiere im1tar: y el 
arte de hacer valer las tilltas consiste en 11aber Jo que 
vale un color al lado de otro, y lo que el tiempo y la 
di ~ rancia disminuyen el brillo y la frescura de los co
lores. 

En los ropages toda ec;pecie de colores indiferente
mente no convienen á toda clase de personas. En los 
retratos de h.ombre basta buscar mucha verdad y fuer· 
za ~ pero en los de las mugeres es necesario tambien 
h~:nnu earlo haciendo vér á buena luz sus ventajas, y 
temperar con .i11dustria sus defe.élos • 

. En quanto al fondo hay dos cosas que considerar, 
el tono, y el color; el tono del fondo debe ser siempre 
dift:rente del de la ma a que sostiene y de que es fon-

• do, de modo, que lo~ objetos que estén encima no pa
rezcan tran pareotes, sino sólidos y de relieve. Quien 
determina el tono del fondo , es por lo regular el tono 

de 
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de los cabellos, y si estos son castaños claros suele ha
llarse el Pintor perplexo, á menos qtJe no se sirva de 
alguna cortina ~ 6 de qualquier accidente de claro obs
curo que se supone dt!trás, ó que e~te fondo no sea 
un cielo. 

Es preciso notar que si los fondos son lisos, es de
cir, que si no tienen cortina, paisage , ni otra obra se
mejante, sino solo una especie de pared, debe haber 
alli varios colores que hagan como unas manchas casi 
imperceptibles: la razon es, porque además de ser siem
pre asi la naturaleza, es tambien mucho mas grande 
la union del quadro. .. 

La aétitud debe ser proporcionada ~ la edad , qüa
lidad y temperamento .de las personas. La de los hom
bres y rnugeres de edad debe ser grave, magestuosa, y 
alguna vez altanera ; y la de las mugeres en general es 
necesario que sea de una simplicidad noble, y de una 
amabilidad modesta. 

Hay dos especies de aétitudes., una de movimiento, 
y otra de reposo. Las de reposo pueden convenir á to
da clase de gentes; las de movimiento saJo á la juven
tud. Las aétitudes .que e 'tán en reposo de ningun mo
do deben representar qna persona ociosa, y que está 
alli expresamente para servir de modélo. 

Es sobre todo necesario que las figuras que no es
tán ocupadas parezca que quieren satisfacer el deseo de 
aque11os que tienen la curio~iJad de verlas, y que asi se 
muestren en la accion mas conveniente á su tempera
mento y estado; como si quio;ie-;en instruir al expeéta
dor de lo que son en la realidad. 

Las c:xcelentes aétitud~s son, á mi vér, las qne ha
cen juzgar al espeét:Jdor que las personas pintadas se 
halla!) sin afeétacion en un momento favorable para de· 
jarse vér ventajosamente. Pata los retratos de las mu
geres , en qua!quiera aétitud que se las ponga , se las ha 
de di '>poner y coloc:lf, de modo que en la cara tengan 
poca sombra, y examinar cuidadosamente si el modélo 
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es mas 6 menos hermoso en lo risueño que en lo se • .:io, 
y sacar sus ventajas. 

Por la palabra adornos, entiendo yo Jos ropages que 
visten las personas pintadas, y el modo de disponerlos. 

Las telas de diferentes especies dán á la obra un 
caraéler de verdad que los ropages imaginarios desrru· 
yen ; y asi es preciso que cada uno esté vestido se~un 
su qüalidad, cuidandose mucho que los ropages sean es
cogidos y bien pue tos. 

Retrato historico llaman al retrato acompañado de 
figuras , 6 de atriburos alegorices. 

Rl:!.VIVIDO: Térm1no de Pintura, es en un quadro una par
te picada de una luz viva para hacer salir los tonos sor· 
dos, las masas de sombra , los pasage , y las medias 
tintas, en fin, para d.i pertar la vista del espetl:ador. 

REY Nos: Vease España, Fra11cia, Inglaterra, &c. Los 
demás Estados de que no se hace mencion·, las Provin
cias, Ciudades, &c. comunmente se representan baxo 
la figura de una muger apoyada sobre un escudo, que 
contjene las armas particulares de la Ciudad 6 Provin
cia que han querido simbolizar. 

RHrN: Rio grande de Europa representado en una meda
lla de Julio Cesar por un viejo de barba larga, medio 
desnudo, y sentado al pie de altísimas montañas; apo
ya su mano izquierda á un navío~ y en la derecha tie
ne una cornucopia de donde sale aglla. 

Hallase alli con muy poca diferencia representado 
el Rhin en una medalla de Dru o, aunque sin navío aL 
lado. Tiene una caña en la mano derecha. 

RIDJCULE2 : Pop , en su Poema del bucle de los cabellos, 
hizo una pintura de las ridiculeces de la Sociedad; y un 
Autor moderno, á su imitacíon, las pintó de esta manera: 

, Inmediatamente Umbriel , trasgo viejo, y feo vá 
, á pa o tardo, y con aspeéto ceñudo, á buscar , gru
" ñendo la profunda caverna, donde lejos de los a pací
"bies rayos que el Sol esparce , la Diosa de los vapo
,res ha escogido su residencia:. al rededor sil van los 

,, tris.-
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,tmtes aqmlones, y el soplo enfermo de su árido alien· 
"to, causa en las inmediaciones calentura y jaqueca. La 
,caprichosa Diosa sentada sobre una preciosa tarima 
,detrás de un biombo, apartada de las hachas, del rui
"do de los habladores y del viento, descansa continua
" mente, lleno el corazon de tristeza, sin saber la cau
"sa. Sin discurrir, turbada siempre la cabeza, cargados 
, los ojos, descolorido el rostro, é hinchados los hipo
"condrios. La maldiciente embidia está sentada á par 
,de ella, espeé ro viejo, doncella decrépita, con aspec
"to penitente, despedazando á su proximo, y satirizan
, do á todos con el Evangelio en la mano. En un lecho 
"lleno de flores , de deñosamenre inclinada, está recos
vtada una beldad joven, que es la afeél:acion, que tar
"tamudea hablando, escucha sin oír, y mira de rco
,jo, que se pone sonrosada in pudor, y de todo se rie 
,sin gana, pretendiendo que es vfétima de mil males; 
, y llena de salud, y bien afeitada, se queja con floje
,dad, y se desmaya con arte. 

R1o: Cada Rio, segun la fábula, era gobernado por un 
Dios que los Antiguos miraban como sujeto á las mis
mas pa iones que las demá Deidades. 

Los Pintores y los Poetas los pintan baxo la figura 
de viejos respetables, con la barba poblada, el cabello 

• largo, y arra&rrando por el suelo , y coronados de jun~ 
cos están reclinados en medio de las cañas, y apoya
dos en una urna, de donde sale el agua que forma el 
riachuelo á quien ellos presiden. 

Pintan los en figura de viejos, para denotar que los 
rios son tan antiguos como el mundo. 

Los Antiguos representaron alguna vez á }os ríos en 
forma de toros con cuernos en la cabeza, sea para de
notar que el ruido de sus aguas se parece al bramido 
de aquel animal; sea porque los brazos de un rio que 
se divide, se parecen á los cuernos de un toro. 

Cada rio ciene su particular atributo, escogido re
gularmente entre los animales que habitan el país que 

rie-
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riega, 6 entre los peces qtJe criíl. Vease Nilo. 

RIQUEZA : Deidad Poetica , hija del trabajo , y de la eco~ 
nomía. Está representada baxo la figura de una vieja 
soberviamente vestida, toda cubierta de preciosidades, 
y en sus manos el cuerno de la abundancia lleno de 
monedas de oro y plata. 

Quando los Poetas nos la describen ciega, es para 
explicar que reparte sus favores sin atender al merito. 

Los Pintores nos representan tambien á la Rique· 
za, baxo la figura del Dios Pluto; y Holben, en su figu
ra alegorica del triunfo de la Riqueza, la representó de 
esta manera: Es un viejo calvo, sentado en un carro á 
lo antiguo, y m:tgnificamente adornado. Tiran este car
ro caballos blancos ricamente enjaezado~ y conducidos 
por quatro mugeres. Este Dios de las Riquezas está en 
la aB:itud de un hombre que se baxa para sacar el di
nero de un saco que está en el cofre , á fin de repar
tirlo entre el pueblo ; cerca de sí están la Fortuna y 
la Fama, y á su lado Creso y Mid s. Hay al rededor 
de su carro varias personas que se afanan por coger el 
dinero que esparció. Entre los Romanos los caballos 
blancos uncidos á un carro de triunfo anunciaban la 
mayor riqueza. 

El ramo de oro que la Sibila Cumea hizo tomar á 
Eneas para servirle de pasaporte en los infiernos, es cl 
simbolo de las riquezas que nos franqueau los lugares 
mas inaccesibles. 

RoCALLA: Género y composicion de Arquiteétura por la 
qual se pretende imitar las peñas naturale . Las rocallas 
están fabricadas de piedras abiertas, conchas y petrifi
caciones de varios colores. Las grutas y las tazas de 
fuentes son los lugares en doodt! mas se usan estas 
obras. 

Ron As: Los habitantes de esta 1st a fueron los primeros que 
sacrificaron en honor de Minerva; por cuya razon dice 
Pindaro, Júpiter su padre cubrió toda la Isla de una nu
be de oro, é hizo llover infinitas riquezas sobre sus ha-

bi-
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bttantes; f~bul:t alegorica que no~ enseña ~ue está col-
mado de bienes el estado que honra á los sabios co
mo debe. 

RoMA: Representaban los Antiguos á Roma hecha una 
Diosa ve~tida como Palas, y con un ayre de juventud 
que denotaba bien su vigor y fuerzas. TenJa casquete 
en la cabeza, pica en la mano, su vestido largo, pa
ra denocar que estaba tan pronta para la guerra, co
rno para la pa?; pues est :.l ba vestida como Palas, que 
)a represcu taban cun pica y casquete, y como Minerva 
que la pintaban con ropa talar. 

Halla e continuamente e.,ta cabeza de Roma en las 
medallas consulares, y aun en algunas medallas grie
ga se la vé junta con la del Senado representado en fi
gura de vi ... :jo, porque el Senado se componia de ·ancia
nof . Los tirulos que acompañan las cnbezas de Roma y 
clel Senado en la medallas Griegas, so1~ la Dicsa Romn, 
y el Dios Se1zado. En todo el Imperio babian edificado 
templos en honor dt: la Diosa Roma , siendo los meco
res títulos de su lisonja: Roma ViC!rix, Roma ./Eterna, 
Roma Sacra. Las medallas de Maxencio representan á 
Roma· eterna sentada sobre van de ras ·militares, ccrona
da de laurél , y armada de casquete, con cetro en la 
una mano , y en la otra un globo que presenta al Em
perador para dedrle que era el dueño y el conservador 
de todo el mundo, con esta inscripcion : Conservatori 
urbis ~tenue. Las medallas de Vespasiano la demues
tran con el ca quete en la cabeza, acostada sobre los 
siete montes de Roma; con su cetro, y á sus pies el 
Tiber, baxo la figura de un anciano. En las de Adria
no tiene un ramo de laurél en la manb izquierda, y en 
la derecha la viéloria sobre un globo, como vidoriosa 
de todo el mundo. Los de Esmirna fueron los primeros 
que edificaron Templo á la Ciudad de Roma , siendo 
Consul Catón el viejo, quando todavía no habia llega
do al grado de grandeza que llegó de~ pues de la derro
ta de Canago, y la conquista del Asia. 

Ro-
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RoMANA (Escuela): Los Pintores .de esta escuela toma.n 

á Rafaé l por Principe suyo. En las obras de aquellos habi· 
les maestros se halla un gusto formado sobre lo antiguo, 
un estilo poetico hermoseado por todo lo que una feliz 
imag-inacion puede inveratar de grande, de patético, Y 
de extraordinario. No se puede vér ·sin admiracion el 
gran número de obras q~ han salido de aquella escue~ 
la; su pincé! es facil , sa13io , corretto , y gracioso. StJ 
composícion es alguna vez estravagaote, pero ~lena de 
elegancia; ha puesto mucho de verdadero eu el ayre 
de cabeza,. finura en la expresiones, é inteligencia en el 
contraste de las aélitudes. El colorido es la parte en que 
esta célebre escuela ha he.cbo menos progresos. 

RoMPIMIENTo: En la Pintura es aquella profundidad que 
se finge, de suerte que desmiente ó parece rornp6 la 
superficie. 

Ro.PAGEs: Comprendese baxo este término en Pintura no 
solo los vestidos , sino tambien todas las telas. El mo
vimiento y la eleccion de los ropages son uno de los 
principales adornos de una Pintura que depende del ar
te y de la habilidad del Pintor. El ropage no debe esta~ 
pegado á las p:uces dl!l cuerpo, debe sí acariciarlas 
holgando sin afeétacion al rededor, es preciso atender 
á que los miembros no se confundan c0n los pliegues 
demasiado expresados, y que la tela jamás dexe en du
da al es¡l~9:ador de lo que cubre. El Pintor puede siem
pre , por via de los pliegues bien enteadidos, dár mo
vimiento y accion á sus figuras. La diversidad de telas, 
es á las veces un grand adorno é indispensable en la 
diferencia de edades , sexos y condiciones. En fin, la Vtl

riedad de los colores en los ropages contribuye á la ar
monía del quadro, y sirve en gran manera para la prác· 
tica del claro-<>bscuro, y para caraélerizar los objetos. 

Dicese que UA ropage huele al maniqui, quando- se 
le observa \!iGlencia y dureza en los !Jliegues. Vease 
Maniqui. 

Est0s pliegues no deben esdr demasiadamente mul. 
ti-
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tlp 1C3 OS SIOO anchos y naturales , de modo que se 
puedan llevar sin trabajo , y que los ojos descubran 
los ropages de tln cabo al otro.. 1 

Llamanse ropages de liem:.o mojado , las telas que 
parecen contiguas y pegadas. Los Escultores antiguos 
afeélaban hacer los ropages de telas Jigeras y que pa
recían mojadas , •á fin de expresar mejor la desnu
déz ,. evitar el demasiado bulto, la dureza de Jos plie
gues é indicar mas los perfiles de sus figuras. Algu
nos Pintores han querido imitar á los Escultores en 
este gusto de mpages , pero siempre in aplauso. 

RtPAROGRAPO: Llamaron antiguamente al Pirttor de obje
tos de pequeña magnitud, animales, plantas, &c. 

RosA: Flor consagrada particularrpente á V t'nus • por'
que fue teñida con sangre de Adonis , á quien hirió 
una de sus espinas , cambiando en rojo el color blan· 
co que tenia antes de esta aventura. 

RosA : ' Adorno en forma de flor ,· entallado en las ca
jas que están entre los modillones, baxo el paflon de 
las cornisas y en medio de cada lista del cimacio- ea 
los capiteles corintio y compuesto. 

RosETON : Es una grande rosa con que adornan los com
partimientos de las b6vedas , cielos~rasos , &c. 

RuDoN ( ó murecillo): Ea la Arquiteél:ura lo mismo que 
~ llaman Taro 1 ó Bocel. 

RuEDA : Véase Fortuna , Ocasion, Nemesis, &c. Regu
larmente se vé en los reverso de las medallas Roma
nas, una rueda. que denota los caminos públicos, com
puestos de orden del Principe para la comodidad de los 
carruages. 

RusTICO: Alguna vez han llamado a i al orden tosca
no, por ser el menos adornado de los ordenes de Ar
quitedura, y el que mas se acerca á la simplicidad 
de la naturaleza. Vease Tosca11o. 

SABIDURIA : Los Antiguos nos la repre entan baxo la fi
gura de Minerva, con un ramo de oliva en la ma
no , porque esta virtud nos procura la paz interior y 
exterior. Zz En 
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En una medalla de Constantino e1 grande , se vé 

tm mochuelo sobre un altar , al lado una pica y un 
escudo con la inscripcion Sapientia Principis. El mo
chuelo y las armas, como se sabe, denotan á Miner
~a, Diosa de la sabiduría. Vease Minerva. 

Quando los lacedemonios querian representar á 
la abiduria , la figuraban por un joven con quatro 
manos, quatró otejas, una aljava á su lado, y en la 
mano derecha una ilauta: las quatro maoos denotaban 
que la verdadera sabiduría es laboriosa ; las quatro 
orejas , que siempre está pronta para recibir conse
jos ; la flauta y la aljava , que debe hallarse en to
das partes , asi en las fatigas como en las diversiones. 

SABtDURIA DIVINA (La): Está principalmente carade
rizada por el Sol que le sirve de diadema. 

Andrés Sacchi la representó en el Cielo sentada 
en una especie , de trono en medio de las ·virtudes 
que la acompañan' y t.eciben su mayor resplandor 
de los rayos del Sol que tiene la sabiduría sobre el 
pecho. Su frente en donde reyna la magestad está ce
ñida de un precioso djadema; en la una mano tiene 
un espejo, y en la otra un cetro, en cuyo cabo hay 
un ojo abierto. 

SABIDURIA EvANGÉLICA: Se vé en las pinturas de Igle
sia baxo la imagen de una Virgen con los ojos le
vantados ácia el Cielo : tiene alas para denotar que 
la sabiduría nos eleva sobre las cosas terrenas ; serj 
bueno que á esta virtud la ilumine un rayo de luz 
superior , 6 al Espíritu Santo en forma de paloma ra
diante conforme á las palabras de la Sagrada Escri
tura Sapientiam docet Spiritus Dei. El libro de Sa
lomón es su atributo ordinario. 

Pedro de Cortona la pint6 en el Palacio Barberini, 
baxo la imagen de una Virgen que inspira mucho amor 
y respeto , y que tiene en la mano izquierda un libro, 
y en .la derecha un vaso lleno de fuego. Un joven aJa. 
do y coronado de laurél se dexa vér á su Jado pa-

ra 
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ra defenderla: tiene un escudo en la una mano , y 
con la otra pres.enta una rama d~ laurél delante de 
la Sabiduría , prenda felíz del triunfo que le está pro
metido. Acompañan á esta virtud la piedad , que tie
ne por atributo un Trípode , sobre el qual hay fue
go , para denotar que no es sabiduría la que no es
tá acompañada del amor de Dios. El Angel coloca
do á su lado denota tambien- que nada podemos sia 
el auxílio del Cielo. 

SABIOs : Se vé por los monumentos antiguos que los siete 
Sabios de la Grecia , tenian cada uno sus figuras ge
roglificas que los distinguian~ 

Aquellas figuras nos acuerdan la máxima princi
pal de su moral. 

Solón tiene una calavera por atributo , porque en 
opinion de este Filósofo es preciso esperar á que una 

·persona haya muerto .. pára decidir si ha sido felíz. 
Varias medallas lo representan tambien con un tér
mino porque su moral se dirigía á darnos á enten
der lo mucho que debemos considerar el fin de to
das las cosas. 

Chi16n tiene un espejo , emblema de una Ieccion 
bien útil , porque en efeéto, no hay cosa que tan
to nos importe como el conocimiento de nosotro~ 
mismos. 

Cleobuto tiene balanzas , simbolo que nos advier
~ te que debemos- siempre pensar y medir nuestras ac:.. 
-. ciones , para no caer en algun exceso. 

Dieron á P~riandro una planta llamada poléo coa 
esta palabra mcderate: porque segun los naturalis
tas , la infusion de esta planta e~ mui eficáz para 
apaciguar la cíllar.a. 

Bias esti representado con una red á su lado y 
UQ ~ájaro enjaulado ~ emblema que nos eose~a á no 
responder de n,adie. Segun la moral de e~ te Sabto, ape
nas podremos responder de nosotros mtsmos. 

• Pitaco tiene, ·Un dedo. s.obre los labios: la máxt-
Zzz ma 
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ma de aquel Fil6sofo fue que para no engañarse era 
preciso aprender el arte de callar ; y asi se le -vé 
en su mano una rama de neguilla , cuyo grano es 
negro y muy pequeño, con estas palabras, nada mas, 
porque este grano tomado moderadamente, conserva 
la salud, y si se toma con exceso es veneno. 

Thales tiene un atributo muy particular : es un 
Sardo montado en un mulo, Quisieron denotar por es .. 
te geroglifico, que es no obstante bien ob. curo, la 

·abundancia de cosas malas , porque los habitantes de 
Cerdeña pasaban pQr maloJ, y que los mulos que alli 
abundaban aun eran peores. 

SAGMA: En la Arqúiteétura, cierta medida que se to
ma en una regla donde se anotan de una vez, ó co
mo de un golpe muchos miembros: por exemplo todos 
los de una coro· a 1 

SA!.AMANDRA: Es ·una especie ele lagarto negro con pin
tas amarillas. Los Antiguos lo dieron por atributo á 
el fuego, porque creian que la Salamandra vivia en 
medio de las llamas , pero es un erro.r como lo han 
averiguado despues los Naturalistas • . 

SÁLEDizo : Llaman en la Arquiteétura á la parte que 
se abanza ácia fuera mas que el resto del edificio, 
sin caer á plomo sobre los cimientos, sino como la 
ceja ó alero. Llamanla tambien volado, y los facul
tativos proyeélura • 

.S~LIDA: Término de Arquiteélura que se dice de las moJ .. 
duras, y generalmente de todo miembro de Arqui
teélura que sobresale mas que la par,ed. 

SALIENOS: Sacerdotes de Marte' en latin Solii' de sa ... 
Jire, porque saltaban y danzaban en sus ceremonias. 
Numa los instituyó en numero de doce. Su fiesta prin
cipal era por el mes de Mar~o. Es.taban vest:jdos de 
togas de varios colores ,_ y ceñidos con su tahalí de 
cobre. Dionisia de Halicarnaso los atribuye la toga 
bordada de purpura , que sujetaron, dice este At;~tor, 
con evillas. Tito-Lhiio, y Plutarco _sQlo le~ d.án una 

. ' . ta.. 
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toga pintada de varios colores. Los bonetes que ellos 
llamaban Apices , se levantan sobre sus cabezas á ma
nera de Cilindro. Todos llevaban espada , y tenían en 
la mano derecha una lanza 6 un bastan, y en la iz
quierda escudos 11arnados Andlia. Vease Ancilia. 

Los Salienos fueron instituidos en . otras Ciudades 
de Italia antes que en Roma. 

SANIDAD: Deidad del Paganismo, la misma que Sa!us: 
tenia varios Templos en la Grecia , y la veneraban 
baxo el nombre de Higiea. Tambien era Deidad entre 

. los Romanos. 
Es una Ninfa joven, de ojos alegres, cutis delica

do y fresco, su talla esvelta, robusta por constitucion, 
y por esta razon menos expuesta á desmejorarse. Tiene . 
un gallo en la mano derecha , y en la izquierda un 
basteo rodeado de una serpiente. Vease Serpictlte.: 

En las medallas se vé la Diosa Sanidad coroñada de 
yervas medicinales. Alguna vez está colocada delante 
de un altar, sobre el qua! se levanta una serpiente para 
tomar alguna cosa en una patera que ella le presenta. 

En la ga !ería de Rubens, la S anidad está repre
s~ntada por un joven desnudo, y enrrollando una ser
ptenre al radedor del brazo. 

SANTlDAD: Andrés Sacchi la represeot6 en el Palacio 
Barberini baxo la imagen de una Virgen, que tiene en 
la una mano una cr11z, y en la otra un pequeño _al
tar á lo antiguo, sobre el qual hay fuego. Está ves
tida de una túnica color violeta , y un velo en la ca
beza. Su rostro pálido , pero demuestra bien aquella 
humildad y cierta modestia que debe caratl:erizar á la 

' Santidad. 
SATIRA (La): Se distingue facilmeote por su risa fisgo

na , por el silvato que tiene en sus manos , símbolo 
de su inclinacion á silvar los defeétos agenos, y por 
el pequeño sátiro que está á su lado. 

SATIROS: Dioses campestres que habitaban las selvas y 
las montañas, 

Re-
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Representan los medio-hombres y medio-chivos con 

cuernos. Por lo regular solo tienen los cuernos y los 
pies de chivo. 

El Sátiro es el símbolo ordinario de la deshones
tidad. Vease Baca, Bacanales. 

· SATURNo : Deidad del Paganismo , hijo del Cielo y de 
la tierra. 

Saturno , solo significa el tiempo. Los Poetas fin
gieron que devoraba á sus propios hijos, es ~ saber, 
los dias , meses , y años. 

Representanlo baxo la figura de un viejo con alas, 
simbolo de la rapidéz del tiempo , y con una hoz 
en la mano , para denotar que todo lo destruye. Ca
si siempre tiene una serpiente que mordiendose la co
la, forma un circulo , á fin de indicar el circulo y re .. 
volucion perpetua de los meses, años, &c. 

Quando le han dado un relox de arena , 6 un re· 
mo , han querido explicar por este atributo la vi
cisitud de las cosas del mundo. 

SEco: Término de pintura : es lo opuesto de pastoso. Em
please para denotar el pasage muy sensible de los cla
ros á los obscuros ; ,se dice tambien de un diseño que 
corta duramente en los contornos. Una obra seca so
lo ofrece formas demasiado expresadas, y un colori
do, cuyos tonos son muy poco graciosos y sin union. 
Dícese pintar seco , 6 pincé\ seco. 

Emplease . tambien esta palabra en la Escultura 
para significar que un trozo no tiene aquella ternu
ra y aquel pastoso que se debe nacer sentir en el már· 
mol mismo quando esrá bjen trabajado. 

SECI\ETo : Comuomente lo figuran por un joven con un 
sello puesto sobre sus l~bios .. 

SEGURIDAD ( La ) : Está ¡-epresentada al reverso de las 
medallas Romanas , sentada al desgayre en una silla, 
y la cabeza apoyada sobre una mano , dando á en
tender que á nadie tem<". 

Tambien se vé con el cuerno de la abundancia en 
la 
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la una mano , y en la otra una hacfua encendida, can 
la que dá fuego á un montan de armas que están 
A sus pies. 

En una medalla de Adriano está representada me· 
dio desnuda y sentada. Está apoyada sobre el cuer-

. no de Ja abundancia , y tiene otro en sus manos pa
ra .dár á entender que la seguridad del Imperio pro
viene de la abundancia de todas 'Cosas que el Empe
rador procura á sus vasallos. 

En otra de Tito se vé sentada delante un altar 
encendido , lo que significa que el culto que se dá 
á Dios es causa de la seguridad del lmperio. 

Una medalla de Macrino la representa por una 
muger qt4e apoya su mano derecha sobre una pica, y . 
la izquierda sobre una columna, simbo lo de la firme
za como lo es la pica del mando. 

Con poca difereccia está representada tarnbien en 
otra medalla del mismo Macrino por una rnuger que 
apoya su mano derecha sobre una maza • y la izqui.er
da sobre un cipo con esta inscripcion: Securitas tem
porum. 

En otra de Othon se vé baxo el emblema de una 
. muger que tiene una corona en la mano derecha ., y 

en la izquierda una lanza, con esl-as palabras: Secu
. . ritas P. R. 

SENTIDO : En la Pintura y Escultura, son los senos que 
hay entre los murecillos del rostro en los ancianos. 

S.ENTIDos: Cada sentido tiene su atributo diferente que 
le distingue de los demis. Al gusto dán frutos, y flo
res al olfato, al oído mstrumentos, el taao tiene un 
pájaro que le picotea , la vista está denotada por ua 
espejo que tiene en sus manos; alguna vez le ponen 
tr~s ella un arco íris , para denotar la djversidad de 
colores que son Jos objetos de la vista. 

Entre los Egypcios la líebre significa el oído; el 
perro el olfaro; la vista estaba denotada por el ga
vilán; el gusto por una pera y una cesta llena de 
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· fruto<> ; el taB:o por el armiño y el herizo, que ex

plican lo Áspero y lo suave. 
SEPTENTRION ( El ) : Se explica por un Laponés rodea

do de nieves y de yelos. Vease Oriente, Medio-Dia 
y Occidente. 

SEPTl.EMBRK: Vulcano era el Dios tutelar de este mes. 
Sus estatuas le representan casi desnudo , con so

Ja una especie de capa sobre el hombro. Tiene en la 
mano izquierda un lagarto, y cerca de sí cubas y 
otras vasiJaS preparadas para la vendimia. He aquí 
la pintura que hace Ausonio. 

"Septiembre coge los racimos ; este es el mes en 
, que caen los frutos sazonados. Divertiase teniendo 
t~un lagarto en el ayre , atado por el pie que se me
" nea de una manera agradable." Vea se Mes. 

S.nPULCRO: Es la parte principal de un monumento fu
neral en donde descansa el cadáver. Alguna vez ador
nan los sepulcros de la repres;entacion del difunto; de 
flguras alegoricas , de baxos relieves , de inscripcio
nes, &c. Hay quien dice que los Antiguos se servían 
de una especie de piedra que consumían los cuerpos 
en poco tiempo. Vease Mausoleo. 

SERAPIS : Deidad Egypciaca que representan baxo la fi
gura humana con un celemin sobre la cabeza , 6 una 
regla en la mano. La mayor parte de los · Historia· 
dores cree que los Egypcios quisieron conservar la me~ 
maria de Josef, que salvó el Egypto de la hambre 
por las medidas de trigo que cuidó recoget dttrante lá 
abundancia, como nos lo enseña la Éscritura. Sera
pis era tambien tenido entre los Egypcios por Plu
ton ~ y por esto se vé alguna vez acompañado del 
Can Cervero. 

SERPIENTE: Vease Tiempo, Eternidad, Ingratitud, Dis
cordia , Rebelion. 

La serpiente doblada en redondo , es simbolo de la 
reflexion. 

Danla por atributo á la Sanidad , porque la ser
piea.• 
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p1ente que todos tos años muda la piel , denota que 
los hombres que restauran la salud et1tran como en 
una nueva vida-. Vease Sanidad. 

La embidia tiene una serpiente que le roe el pecho, 
para · denotar el contínuo pesar que causa al embi· 
dioso la felicidad agena. Vease Embidia. 

Los remordimientos y los pesares tambien se ex
plican por serpientes que roen el pecho. 

En las medallas, la serpiente sola se pone algu
na vez- por Esculapio ; quando está sobre el al
tar 6 en la mano de una Diosa, es siempre el sim
bolo de Higiea 6 de la Diosa Sanidad: si e t~ sobre 
un trípode denota el oraculo de Delfos • que se comuni
caba por una serpiente. 

S!CILIA : Nombre propio de una de las Islas mas con
siderables del Mediterraneo, es tan fértil en granos, 
que antiguamente la llamaban el granero de Italia , y 
por esta razon la representaron coronada de espigas 
y con una hoz en la mano. 

La Sicilia está tambien denotada por el Mont
gibelo que tiene en su mano , y por los conejo• 
que hay á su lado. Los conejos son simbolo de la 
fecundidad. Vease Conejo. 

SILENCIO : Deidad alegorica conocida baxo la figura de 
un joven que tiene el dedo puesto sobre los labios. 

El Ariosto en la pintura que hace de la gruta del 
sueño establece al silencio para guardar la entrada: 
le dá un calzado de fieltro, y un manto negro pa
ra indicarnos que el silencio es amigo de la noche. 

Giace in Arabia una Valetta amena, 
Lontana da cittadi, e da villaggi; 
Ch' all' ombra di dlle monti e tutta piena 
n· antichi abeti' e di robusti faggi. 
Jl sole indarno il chiaro di vi mena; 
Che noa vi puó mai penetrar coi raggi, 
Si gli e la via .Oa folti rami tronca , 
E quiavi entra solterra una spelonca. 

Aaa ~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



( 370) 
Soto la nera selva una ca pace, 

E spariosa grata entra nel sasso ; 
Di cui la frente l' edera seguace 
Tutta aggirando va con storto passo; 
In questo albergo il grave sonno guiace ; 
L' ocio da un canto corpulento, e grosso; 
Dall altro la Pigritla in terra · siede ; 
Che non puo andare , e mal si regge in piede. 

Lo smemorato obblio sta su la porta, 
Non lascia intrar , ne riconosce alcuno. 
Non asco Ita imbasciata, ne riporta, 
E parimente tien cacciato ogn' uno. 
JI silentio va iotorno, e fá la scorta; 
Ha le scarpe di fieltro , el mantel bruno; 
Ed a quanti ne incontra di lantano, 
Che non debbian venir cenna con mano. 
"Hay en Arabia un pequeño Valle muy agrada

" ble aparrado de la Ciudades y de toda pobladon. 
"Está situado entre dos altísimas montañas, y tan lle
" no de arboles frondosos , que la espesura de las ra
" mas le hace inaccesible á los ardientes rayos del Sol. 
uEn lo interior de este Valle se halla una espaciosa 
"gruta dentro de una peña : alli es donde habita el sue
"ño. Acompañanlo á un lado la ociosidad con su cuer
" po repleto, y al otro la pereza , que está siempre 
"sentada, porque no sabria andar, ni aun tenerse en 
"pie: el olvido guarda la puerta ; y como no cono
" ce á nadie, á todos generalmente impide la entra
"da , y aunque se le encargue algun recado, ni Jo 
"escucha, ni responde nada. El silencio que tiene un 
,calzado de fieltro, y vestido negro, se ocupa en ron
, dar por todo el contorno; y quando descubre al
" guno á Jo lejos , le hace seña con la mano para que 
"no pase adelante.\' · 

SI LEN O : Viejo sátiro, padre nutritivo· de Baco. Los .Poe
tas y todos los Pintores • despues de ellos, le pmtan 
talvo, con una gran nariz arremangada, y de una pe-

• • S~ 
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sada corpulencia. DistingueseJe facilmente por la co

n rona de yedra , por la taza que tiene en la mano, 
por un ayre alegre y contento, y tambien algo chan
cero. Sileno , dice Su idas, era un gran bufón. 

Sileno anda siempre apoyado sobre un basten ó 
sobre un tirso: alguna vez lo conducen en un asno. 
sobre el qual apenas se puede tener, porque conti
nuamente está beodo; pero principalmente en la Pin
tura siguiente que hace Virgilio del buen Síl~no, es 
en donde se han de buscar los accidentes que lo carac· 
terizan , pues en ella se halla aquel caraéler natural 
y festivo, que forma el encanto dé la Pastoreld. 

Silenum pueri s01nno vídere jacentem 
( Infla tu m hesterno venas, ut semper, Jaccho; 

Serta procul tantum capiti delapsa jacebant 
Et gravis attrita pendebat cantharus ansa. 
Aggressi ( nam srepe senex spe carminis ambos 
Luserat) injiciunt ipsis ex vincula sertis ; 
Addit se sociam , timídisque supervenit Aegle. 
Aegle Najadum pulcherrima ; jamque videnti 
Sanguineis fronten morís, & tempora pingit. 
111 i dolum ridens , &c. 
"Dos jovenes Pastores hallaron un di a á S Heno 

udormido dentro de una gruta. Tenia segun su cos
.,tumbre las venas hinchadas del mucho vino que ha
,bia b bido el dia antes. Cerca de él e taba su co-

,, "ron a de flores que se babia caído de la cabeza y un 
"pes!ldo vaso, cuya asa estaba gastada, colgado de su 
,,cintura. El viejo había siempre lisongeado á los dos 
,, jovenes Pastores con la esperanza engañosa de que 
, le oirían cantar. Echanse sobre él y le atan con guir
"naldas. Egledl. la mas hermosa de todas las ninfas jun
"tandose á ellos aníma á los dos Pa~tores tímidos, y en 
uel ínst<lnte que comienza á abrir los ojos le ti~
,, nan toda la cara con zumo de mora. 

StLVANO: Dios rústico de Jos Antiguos, que pre~idía en 
las selvas campos y ganado. Representante como. al 

Aaa 2 D1os 
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Dios Pan , baxo la figura de un S~tiro. Vease Pan. 

Quando est~ baxo una forma humana le distinguen 
por su corona hecha de las hojas y fruto del Pino, y 
por la sierpe y rama de ciprés que tiene en las manos. 
Le dán la sierpe como Dios de la campaña , y la rama 
de ciprés, porque fue el primero que enseñó en la Ita
lia el cultivo de este arbol. Se le vé tarnbien con un 
perro ~ su lado , y algunos arboles cerca , como Dios 
de las selvas. Alguna vez tiene en la mano una rama 
de pino , en donde hay algunas piñas , fruta del mis
mo arbol. 

Hay otro modo de representar á Silvano, y es en 
forma de Hermes, en donde solo se vé la cabeza , y 
la mitad del cuerpo sin brazos , terminandose el resto 
en pilastra , cuyo diametro vá disminuyendo hasta la 
basa. 

Los Silvanos, y el mismo Silvano, llevaban en sus 
fiestas arbolitos , y particularmente pequeños cipreses 
ó ramas de estos arboles. 

SIMETRJA : Es la justa proporcion y la relacíon ex:1B:a que 
debe hallarse entre todas las partes d'e un edificio , pa· 
ra formar un buen conjunto. 

SIMETRIA del cuerpo humano : Desde la barba hasta lo al ... 
to de la frente y raiz del pelo , es la decima parte de 
Ja altura del hombre. Otro tanto es de la palma de la 
mano, desde el nudo de la muñeca hasta del extremo 
del dedo largo. Toda la cabeza desde la barba hasta 
lo alto del vertice ó coronilla , es la oélava parte del 
hombre. Lo mismo es por detns , desde la nuca has
ta lo alto. De lo alto del peclío hasta la raíz del pelo 
es la sexta parte : hasta la coronilla la quarta. Desde 
lo baxo de la barba hasta lo inferior de la nariz , es un 
tercio del rostro: toda la nariz hasta el entrecejo , otro 
tercio : y otro desde alli hasta Ja raíz del pelo y fin de 
la frente. El pie es la sexta parte de la altura del cuer4 

po : el co~o la quarta : el pecho tambien la quarta. El 
ombligo es el cent1·o natural del hombre , pues te~-

dl'"l 
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d1do boca arriba y abiertas piernas y brazos ( p::Iestos 
estos ácia arriba) si se pone un pie del compás en el 
ombligo , y se forma un circulo con el otro , tocará 
los extremos de pies y manos. Lo mismo que en un cir
culo sucederá en un quadrado ; porque si se mide des
de las plantas á la coronilla , y se pasa la medida trans
versalmente :i los brazos tendidos en forma de cruz, 
se hallará ser la almra igual á la anchura , resultando 
un quadrado perfeéto. Vease la nueva traduccion de Vi
truvio lámina VI. Fig. 3." y 4! 

SlMPALIA. : Sirvense de este término en Pintura para de· 
notar la union y amistad que se halla entre ciertos 
colores. 

SJMPULo: Pequeño vaso de que se servían los Pontífices 
Romanos en Jos sacrificios para hacer las libaciones. · 
En varias medallas se vén coronas , ó cajas y urnas de 
donde salen palmas con el simpulo á el lado , para 
dár á entender, que los sacrificios hacian parte de los 
juegos denotados por las coronas y palmas. Vease 
Juegos. 

SINAGOGA: Asamblea ó junta de Judios para los aélos de 
su Religion , y lugar en que se juntan para este efec
to. Eran estas una especie de capillas , y en solo Je
rusalén se contaban 480. Al presente las tienen en va
rias Ciudades de Holanda , Alemania , Francia , é Ita
lia , y en ellas colocan á la parte de Oriente un arca 
6 armario, en memoria de la antigua Arca de la Alian
za , donde guardaban los cinco libros de Moysés, que 
ellos. llaman libros de la Ley , manuscritos en per
gamtno. 

SJNCERIDAD : Esta virtud se dá á conocer por la nobleza 
de sus facciones, pues rey na en su rostro una dulce tran
quilidad , un candor y una sabiduria que inspiran -el 
mayor amor y respeto. Tiene á sus pies una paloma 
blanca , y presenta un corazon con la mano derecha. 

SIRE"ÑAS : Monstruos marinos ; tres hijas del Rio Aque
loo , y de la Musa Caliope , llamadas segun uoos Par-

. te-
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ten o pe , Liqea, y Len cosía , y seguti · otros- ~Aglaóf'em:J, 
Pi inoe1 y TelxieFie •, namb~es relativos á la dulzura de 
sus voces, y á lo'> encantos de sus palabras. Segun la 
fábula, todos quanto daban oídos á sns acentos pere
cian en medio de los encantos, simbolo bien conocido 
de la sensualidad. En lQs antiguos monumentos sorr las 
Sirenas unas jovenes , con la parte inferior en forma 
de paxaro. Algunos Autores modernos las han trans
formado en pez de cintura abajo , pero sin fundamen
to. Ponentes en sus manos diversos atributos ; la una 
tiene unos papeles doblados en ademán de echar el 
compás, la segunda tiene dos flau~as , y la tercera 
una lira. 

Tambien se vén representadas con un espejo en la 
mano. 

La~ hijas de Aqueloo , dice Pausaniall , animadas 
por Jt~no, pretendieron la gloria de cantar mejor que 
1as Musas , y se atrevieron á de afiarla . Vea e M·tsrts. 

Srsr1to:. Tértnino de Arquiteélura ; e'> la manera de es
paciar las columnas : su medida ordinaria e de dos 
diametros , 6 de quatro modulas entre dos fustes. 

Sr<n'RO : Instrumento largo como una manga. El medio 
lo tiene hlleco ~ y la parte superior m:1s ancha que la 
de abajo , y ter'tlÍna comuom ... nte ea semi-circulo: El 
medio hueco e~tá atrave ado de barill!s de fierro 6 de 
bronce. En lo alto del Sistro, se vé representado un 
gato con cara ' de hombre , alguna vez en lugar de ga
to, un esfinge 6 una tlór 'de loto, 6 un globo. Usaban los 
Egypcios este ióstrwnl!Qto en los my terios de lsis , y 
servia para indicar por una cierta cadencia elcompás da 
la danza y del canto. 

SoBRI EDA o : Varios Artistas simb:llizaron esta virtud 
por una muger con u11a mano pue ta sobre la boca , y 
eo eñando con la otra manjares delicados. 

SocAREN r\ : En la Arqtliteétura es el agugero de entre 
viga y viga del techo 6 tejado, ' 

SoL : La verdad tiene un . Sol sobre la cabeza 6 so
bre 
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~ bre el pecho. Vease Verdad, Sabiduria. 

El Sol sobre el globo terrestre con estas palabras, 
Nec plurihus impar , ó estas otras sufficit orbi , es una 
de las divisas de los Monarcas • 

. _Entre los Egypcios, el Sol era la imagen de la Di
VImdad. Soliao agregar á esta imagen varios atributos 
para explicar diversas perfecciones de Ja Providencia. 
Y asi para dár á entender que la Providencia provee 
á hombres y animales dt todo lo necesario, al circulo 
simbólico del Sol, le acompañaban con algunas plantas 
fecundas. Dos puntas de llamas expfkabao que el Ente 
Supremo es el Autor de la vída; dos serpientes el con
servador de la salud. 
• Tambicn el Sol tenia sus imagenes y representado· . 

nes , figurabaolo por un hombre con cetro y latigo en 
las manos. Tambien lo explicaban por un ojo. 

Lo ·modernos lo repre.senta.o baxo la figura de un 
joven de pelo rubio, coronado de rayo , y recon ien· 
do el zodiaco en un carro tirado por quatro cabal los 
blancos. Tiene casi siempre un latigo en la mano , pa
ra denotar la rapidéz de su carrera. Vease Apolo. 
. Quaodo. hao querido explicar poeticarnente la · sa

lida de el Sol , han representado al mbio Febo , que 
brillante y radio.o sale del lecho de Tetis , Deidad de 
las aguas. Igualmente han denotado la puesta de el Sol 
por Apolo que vá á descansar en elseno de la mis
ma Deidad~ 

SoLERA : Es la viga que se pone encima de una pared~ 
y com,uomente se aju ta con ella, aunque algunas veces 
sale fuera segun toda su longitud para que luzca el en
tallado que se les suele poner por debajo. De esta so
lera salen los maderos que llaman canecillos. La ole
ra sirve para que se hagan con su ayuda los pavimen
tos 6 tejados y enlatados : otros dicen que la olera es 
la 'madera puesta sobre las viguetas que tri van en 
otra viga, llamada carrera, que está sobre la zapatil la ó 
madera puesta en la ~abeza de los pies derechos. 

Sor .. • 
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SoLTURA D'E PINCELó de buril: Término que explica aque

lla libertad y valentía de mano que hace vér un tra
bajo facil , aunque hecho con Arte ; que es lo que me· 
jor caraéteriza el talento é ingenio de un Artista que 
no se fatiga , y que se burla , en algun modo , de la$ 
dificultades. 

SoMBRA : En la perspeétiva y Pintura, &c. se dice de la 
imitacion de la sombra verdadera quando ván obscu
reciendo poco á. poco la luz. 

En la Pintura llaman tierra de sombra , á. la que 
sirve para sombrear. 

Sombra de una Pintura , suelen llamar al primer 
bosquejo que se hace muy por encima. 

Sombra , sombras , sombreadura , trazos de un dise
ño ó grabado que sirven de sqmbra. 

Sombras grandes llaman en Pintura á aquel mon· 
ton , aquel grupo , ó aquella masa de sombras que se 
opone á los grandes claros , para servir de descan
so á. la vista. La distribucion de las sombras depende 
de la inteligencia del claro obscuro. Vease esta pala
bra. Vease Masa. 

SoMBREAR.: Es representar las sombras , colocarlas ea 
donde deben estár. Es preciso trazar las primeras li
neas de una figura , de un diseño , antes de sombrear
le. Imitan las sombras reales , obscureciendo poco i 
poco los colores de los objetos que no están expuestos á 
la luz. La dificultad mayor de el colorido , es el saber 
distribuir á proposito los claros y los obscuros. 

Sombrear , en Pintura es tambien hacer , 6 poner 
obscuros algunos rasgos 6 espacios. 

Sombrear un diseño , tm grabado , &c. es tirar los 
trazos que han de servir de sombras. 

SoMBR.IOS : Llaman asi los Pintores á los colores opacos, 
caídos , poco vivos , y melancolicos. 

SoPORTAL: Pieza de la entrada de una casa, que por lo co
mun está cubierta por la parte superior. 

SoTA-BANCo: Término de Acquiteétura, es una moldura 
que 
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que está encima de la cornisa , y dá buelta ~ la obra 
como ella ; y otros llaman asi á la parte que sustenta al 
arco. Vease Arcbotatzte. 

SuA.vE: Este término en Pintura, se emplea hablando de 
un colorido dulce y armonioso. 

SUBIENTEs: Llaman en la Arquiteétura á los follages que 
suben adornando alguo vaciado de pilastra ó cosa se
mejante. 

SuELTO ó suelta: Voz de Pintura y Arquiteétura : dicese 
de un pincé! ú obra suelta , ligera , y desembarazada. 
Vease Esvelto. 

SuE~o : Los Poetas le llaman hijo de la noche, y herma
no de la muerte, de quien es la imagen mas parecida. A 
este Dios le representan baxo la figura de un joven, 
entregado á un profundo reposo , con la cabeza apo
yada sobre amapolas , ó bajo la figura de un niño ador
mecido , con alas en las espaldas , y en la mano el 
cuerno de la abundancia , de donde salen algunas aml
polas , y una especie de vapor. Alguna vez se dexa vér 
sentado sobre un tronco de ebano , la cabeza ceñida 
de amapolas, y en la mano derecha un cetro de plomo 
6 una esp<?cic de varilla, simbolo de su poder sobre to
dos los vivientes. 

El sueño que adormece un leon , es simbolo toda
via mas expresivo de la fuerza, y de t!l invencible po· 
der de este Dios del reposo. 

Ovidio establece la morada del sueño en el país -de 
)os Cimmerienos (país comprendido al pre ente en la 
Tartaria menor) á quienes los Antiguos creyeron me
tidos en las tinieblas mas obscura . La descripcion que 
hace Ovidio de esta morada , y del Dios que allí rey
na , forma la imagen mas poetica de la mansion de la 
tranquilid:td. 

Est prope Cimmerios Iongo spelunca recesu, 
Mons cavus, inavi domus & penetralia somni, 
Quo ounquam radiis oriens , mediusve , cadensve 
Phrebus adire potest. Nebul:.e ca li~ine mixcre. 

Bbb Ex~ 
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Exalantur humo, dobire crepuscula lucís. 
Non vigil ales ivi cristati cantibus oris 
Evocat auroram. Nt:c voce silentia rumpunt, 
Sollicitive canes canibus. ve sagacior anser. 
Non fera , non pecudes , non moti flamine rami, 
Humanreve sonum reddunt convivía lingure. 
Tuta quies habitat. Saxo tamen exit ab irno 
Rivus aqure lethes , per quem cum murmure labens. 
Invitat somnos crepitantibus unda capillis. 
Ante fores antri fcecunda papavera florent, 
Innumerreque herbre , quarum de laéle soporem 
Nox legit , & spargit per opacas humida terras. 
Janua ne verso stridorem cardine reddat 
Nulla domo tota custos in limine nullus. 
In medio tot us est , bebe no sublímis in antro, 
Plumeus , unicolor , pello velamine teélus, 
Quo cubat ípse Deus. membris languore solutis, 
Huoc circa passim varias imitamia formas 
Somnia vana jacent tot1dem quod messis aristas, 
Silva gerit frondes, ejeétat littus arenas. 

, En el país de los Cimmerienos hay una grande 
, cueva impenetrable á los rayos del Sol. Siempre llena 
, de espesos vapores , apenas goza de una corta luz; ja
" más alli los gallos anuncian la buelta de la Aurora, 
,,jamás los perros ni los gansos aun mas vigilantes no 
, perturbarian con us gritos importunos el silencio que 
,a]li reyna; ninguna bestia feróz ó doméstica, ni aun 
, el soplo de los vientos se dexa oír. Las disputas y las. 
, quejas que se vén entre los. hombres alli no se cono
" cen. Aquella es la mansion de la dulce tranquilidad, 
''pues el solo susurro que alli se oye , es el del rio del 
,Qtvido, que corriendo sobre pequeños guijarros for
"ma un suave murmullo que convida al descansoA A 
, la entrada de la cueva crecen amapolas, y gran can
"tidad de arras plantas; de las quales la noche recoge 
,cuidadosamente los sucos á dormideros para esparcir
" los sobre la tierra. De miedo que la puerta no hag.a 

11 fUl· 
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nrUldo al abnrse y cerrarse , la cueva siempre está 
"abierta, y no se vé alli algun guardia. En medio de la 
"cueva hay una cam1 de ebano cubierta de una corti
"na negra: alli es donde reposa sobre las plum:1s mas 
"finas el tranquilo Dios del ueño , y á su rededor se 
~quedan tendidos sin cuidado los sueños. Los sueños 
"que imitan toda especie de figuras, y que su número 
"es igual al de las espigas en los campos, y al de los 
"granos de areua en las orillas del mar." Vea se Si
lencio¡; 

SuERTE.: En una antigua medalla Romana donde ~stá la 
palabra sors , en la inscdpcion se vé una joven atavia
da con bastante arte , que tiene delante su pe_cho una 
caxita quadrada y propia para contener todo lo necesa-
rio para sacar la suerte. · 

1 1• Los Romanos debieron representar la Suerte baxo 
la ñgura de una muger, porque Sors en latin es femeni-

) nó. ',Ovidio la hace hija mayor de Júpiter; plrece que 
tambien le rendían homena~es como al destino: puede 
ser que fueran las mismas Deidades veneradas baxo de 
~h:eJlsos nombres. 

Sun.TEs: Genero de adivinacion. Las suertes eran -comun~ 
mente ciertas especies de dados, en los quales estaban 
grabados algunos caraétéres, 6 algunns palabras, cu
ya explicacion buscaban en Jas tablas que tenían á este 
proposüo. Cada Ministro de Jos oráculos tenia su uso 
particular .sobre este modo de engañar al pueblo. En 
algunos templos echaban los dados por sí; en otros los 
hacian salir de una urna , qe don.de proviene aquel mo
do de hablar tan comun entre los Griegos: está echada 
la suerte. 

Entre las suerte,s, las mas célebres estaban en An
tium y en Prenesto, pequep¡:J.s Ci1,1dades de Italia; .en 
esta ultima la fortuna tenia un magnifico templo que 
era muy freqüentado;· lo que dió motivo á Carneades 
para decir que jamás babia visto á la fortuna mas afor
tunada que en Prenesto. Júpiter niño estaba r(,!presen-

Bbb2 ta-
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tado en este templo con Juno, ambos en el regazo de 
la Diosa que les daba de mamar. 

SUPhRST1CJON: El símbolo mas conveniente para la Su
persticion es una venda sobre los ojos. Es vieja, y tie
ne en sus manos un mochuelo que los supersticiosos mi
ran como pajaro de mal agüero. 

Dieronle tambien por atributo un conejo, simbolo 
del miedo que siempre acompaña á la Supersticion. 

TJ\BERN ACULO: De la palabra latina Tabe1·naculum, que 
significa tienda. Era entre los Israelitas una capilla por
tatil de madera que llevaban consigo en el desierto pa
ra colocar alli el Arca de la alianzaquando acampaban. 
Hoy se dá este nombre á un pequeño Templo .~ ~ue se 
pone en el altar para encerrar el Sacramento. t 

TA:BLA: Término de Arquitetlura que se dice de un m!em· 
bro simple, sin escultura, y sin moldura, y que por lo 
comun es quadrado. 1 r 

T A1!URo: En la Arquiteétura es lo propio quelJAbaco. 
Vease esta palabra. it 

TACITA: Diosa del Silencio: fue inventada por Numa 
Pompilio, por haberla considerado tan necesátia pa
ra el establecimiento de su nuevo estado, como· la Dei., 
dad que hace hablar. 

TALIA: Una de Jas nueve Musas que preside á la Come
dia y á la Poesía lírica. Es una joven coronada de ye
dra, que tiene una máscara y mira con una sonrisa ma
ligna; alguna vez le dán borceguies, y ponen un mono 
á sus pies. Vease Mono. 

Uleoghels la pintó sentada con la máscara en una 
mano, y puesta la otra sobre las Comedias de Menan
dro , y de Aristofanes. 

Varias de sus estatuas la representan tambien con 
un clarin, porque antiguamente se servían de este ins
trumento para dár tono á los aétores. 

TALON: Término de Arquiteétura. Es una moldura con
cava por abajo, y convéxa por arriba._ Quando la par
te concava est~ ácia arriba , se llama talón reverso. 

TA .. 
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TALLA· DULCE (Estampas en): Son las piezas que se sacan 

de una plancha grabada al buril. 
Llaman tambien tallas de madera á las figuras gra

badas en madera. Hay excelentes Grabadores que siem
pre han preferído la talla de madera á la talla dulce. 
Vease JI!Jadera (Grabado en) Buril, &c. 

TALLER: Es el lugar donde trabajan los Escultores, Gra
badores, &c. 

TALLo: Es en el ca pité! Corintio una especie de rama , al
guna vez acanalada y adornada de Escultura, de donde 
nacen las volutas y las helices. 

TAMBANJLLO: En la Arquiteétura cierto resalto 6 sobre
puesto con su mocheta y cortes en angula. 

Tambien t:n la Arquiteélura llaman tambanillo á un 
• campo que queda dentro del frontis, y tambien le dán 

el nombre de timpano. 
TEATRO: Era entre los Antiguos un sobervio edificio pú

blico destinado para la representacion de los espeétá
culos. Componiase de un Anfiteatro en semicirculo, ro
deado de porticos llenos de asientos de piedra que ocu
paban un espacio llamado Orquestra. Delante estaba el 
tablado del teatro, que llamaban proscenium, 6 pulpi
tum , con la escena, que como se ha dicho , era una 
grande fachada decorada de tres ordenes de Arquiteétu
ra, tras de la qual estaba el lugar en donde Jos aét:ores 
~e preparaban. Tenian aquellos teatros tres especies de 
escenas movibles de perspeébva pintadas; á saber la 
tragica , la comica , y la satírica. ' 

TELAMONEs: Se llaman en la Arquiteél:ura Romana las fi
guras humanas que se ponian como para sostener cor
nisas y canecillos. 

·TELESFORO: Célebre Medico á quien los Antiguos erigie
r<:>n en Dios, y veneraban como á la Deidad que presi· 
d1a á la convalescencia. 

Sus estatuas le representaban joven , y á veces como 
niño. Estaba cubierro con una especie de capa que le 

- cubria pies y manos, para dár á entende.a: que los que 
sa-
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salen de una enfermedad deben cuidarse y arroparse 
bien. Comunmente le acompaña E5culapio~ Dios de la 
Medicina. Tambien se le vé con Hércules, Dios de la 
fuerza, para denotar que la fuerza solo se puede con
servar con la salud. 

TELLus, d la tierra: La misma que Cibeles. Era una de 
las principales Deidades de los Antiguos; representa-· 
ronla baxo el simbolo de una muger con corona mural 
puesta en la cabeza; en la una mano un tambor, y en 
la otra espigas de trigo. 

TEMIS : Diosa de la justicia , hija del Cielo y de la tierra, 
madre de la. ley y de la paz. Siempre la representan cou 
una balanza en la mano, y una venda sobre los ojos: 
alguna vez con una espada en la mano. J úpíter, segun 
la fábula, puso su balanza en e\ número de los doce 
signos del Zodiaco. Vease Justicia, Equidad. 

TEMPERAMENTOS : Los quatro temperamentos, que son el 
flematico, colerico, sanguíneo, y el melancolico tie
nen diversos símbolos que los caraéterizan : el flemati
co tiene üna tortuga á sus pies para explicar lo pesados 
que son los de este temperamento. Dán un leon al cale
rico, fuego al sanguíneo, alguna vez un chivo que pa
ce racimos, porque los sanguíneos son mas inclina~os 
que los demás al desorden. El melancolico está repre
sentado baxo la figura de un hombre con un libro en la 
mano, y una venda sobre la boca , para denotar que 
los de este temperamento aman el estudio y el silencio. 
Vease Melancolia. 

TEMPESTAD: Quando la Poesia quiere pintar una tempes
tad, representa á Eolo irritado, y á los vientos enfure
cidos que levantan las olas del mar. Vease Eolo, 
Vientos. 

Aunque los Poetas~ y los Pintores oos ofrecen con
tinuamente la espantosa imagen de una tempestad, nin
guno lo ha executado con las ventajas que Virgilio; y 
puede dudarse si la Música, aquel arte de irnitacion que 
no cede ni á la Pintura, ni á la Poesía en la represen-

ta-
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tac10n de esta especie de objetos, podrá preseatarnos 
una Pintura mas sensible que esta, 

Hrec ubi dida, cavum conversa cuspide montem 
lm?ullit in la tus: ac venti, velut agmine faéto, 
Qua data porta ruunt, & terras turbine pcrftuant. 
lncubuere mari , totumque á sedibus imis 
Una Eurusque Notusque ruunt, crebergue procellis 
Africus, & vastos volvunt ad littora fluétus. 
lnsequitur c1amorque virum stridorque rudentum. 
Eripiunt subito nubes crelumque diemque. 
Teucrorum ex oc u lis: pronto nos incubar astra. 
lntonuere poli, & crebris micat ignibus rether, 
Prresentemque viris intentant omnia mortem • 
........................ Stridt:ns Aguilone procella. 
Velum adversa ferit, fluétusque ad sidera tollit. 
Franguntur remi; tu m prora avertit, & undis 
Dat la tus: insequirur cumulo pnerruptis aqure mons. 
Hi summo in fluétu ptndent; his unda dehiscens 
Terram in ter fluétus aperit; furit restus arenis. 
Tres Notus abreptas in saxa Jatentia torquet; 
( Saxa vocant ltali mediis qure in fluétibus aras) 
Dorsum immane mari, summo: tres Eurus ab alto. 
In brevia , & syrtes urget miserabile visu 
llliditque vadis , atque aggere cingit arena:. 
Unamque Lycios, fidumque vehebat orontem. 
Jp ius ante oculos ingens á vertice pontus 
In puppium ferít; excutítur, pronusque magíster 
Volvitur in caput; ast íllam ter fluétus ibidem 
Torquetagens circum, &rapidus vorat requore vortex. 
Apparent rari nantes in gurgite vasto~ 
Arma virum tabulreque, & Troya gaza per un das, 
Jam validam llionei navem, jam fortis Acbatre. 
Et qua veétus Abas, & qua grandrevus Aletbes, 
Vicit hyems: laxis laterum compagibus orones 
Accipiunt inimicum imbrern rimisque fatiscunt. 
"Dixo, y volviendo al momento su lanza, la hincó 

t1en las entrañas de la montaña, la entreabrió , y al ins
"tan-

©Biblioteca Nacional de Colombia



( 384) 
"tante salen todos los vientos impetuosamente de sus 
, cavernas, y esparciendose en tierra y mar forman la 
,tempe tad mas espantosa. Huye el dia, el Cielo des
,aparece, una noche repentina se extiende en los ay
" res, y dexa á los Troyanos en el horror de las tinie
"blai. Los gritos de los marineros, el rechinar del ayre 
"por el cordage, los mares que se levantan de todas 
"partes , los relámpagos que se succeden unos á otros, 
,eJ trueno que resuena por el Septentrion y Mediodía 
,ofrecen una muerte inevitable. 

,crece la tempestad, y luchando el Aquilón sobre 
~'las velas, hace vér todos sus furores. Levanta las olas 
, hasta las nubes, y hace pedazos los remos. Las proas 
, y á no pueden cortar las ondas irritadas que por todos 
,.,lados forman montañas y abismos. Los navíos se vé!l 
"y á mecidos en el seno de la mar, y y á levantados has· 
"ta las nubes. Tres de ellos fueron arrojados sobre ban
"cos de arena y peñas á la flor del agua que nosotros 
"llamamos baxos. Otros tres no pudiendo y á marear 
"fueron llevados ácia los mismos bancos donde vara
" ron. El que conducia á los Lycios, y al fiel Orontes, 
"recibió un. golpe ~e mar que se le llevó parte de !a po~ 
"pa á su mtsma VISta ; y arrebatando al Piloto, le ar
" rojó de cabeza en el mar. El navío dió tres vueltas, y 
,á la fuerza del remolino se fue á pique. Apenas un 
"corto número de su tripulacion puede salvarse á nado. 
"Vense flotar á su rededor las ruínas de su naufragio, 
"y á los navíos de Ilion, de Achates, de Abas, y del v ie
" jo Alethes, se agovian baxo los esfuerzos de la tem
"pestad. Todos, en fin, maltratados y llenos de rumbos 
"hacen agua por todas partes, y se hallan en estado de 
"naufragar.« 

TEMPLA : En la Pintura es un pegante que se hace de ye
ma de huevo, con un cascaron de agua batido todo pa
ra pintar al temple. Y tambien se llama asi el pegante: 
que se hace de la cola fuerte templada coo agua; y asi
mismo la tinta compuesta de diferentes colores. 

TEM-
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TnMP~ANzA: En la Pintura es el acuerdo y buena organi-

zacron de la imagen. Danla por atributo un freno, ó una 
copa. 
. C'asi siempre se vé apoyada sobre un vaso boca aba
JO con un freno en su mano mezclando v ioo con agua. 

El Elefante que pasa por el animal mas sobrio, es 
simbolo de la Templanza. 

TEMPLAR los colores: Término de Pintura; es quitarles la 
demasiada viveza ó defetto de color con la mezcla de 
otros: y segun otros, templar es acordar una Pintura 
sin que disuene parte alguna cle ella. 

TEMPLo: Término de Arquüeétura. Es un lugar destinado 
al culto de la Divinidad. Los hombres al principio di
rigieron sus omenages , y su culto á la Divinidad an
tes de tener Templo. Juntabanse en lo alto de las mon
tañas, en los grandes llanos, y en la espesura de los 
bosques. Despues destinaron para este exercicio religio
so ciertos lugares cerrados con paredes, pero que de
xaban sin cubrir para poder vér mejor el Cielo de to
das partes. Los Egypcios, segun Herodoto, fueron los 
primeros que edificaron Templos. Los mas antiguos Ar
quit~étos los construían, de modo que el pueblo hacia 
.orac10n mirando al Occidente; en fin , volvieron Jos 
'f. mplos á la parte del Oriente; la forma variaba segun 
1a naturaleza del Dios que adoraban los.ldólatcas, y los 
colocaban conforme á la idéa que concebia el puebl()¡, 
Marte y Vulcano estaban colocados fuera de las Ciu
dades; la Paz y los Dioses de las Artes en el centro de 
ra Cindad. Neptuno cerca del mar, &c. Sabese con la 

· p1agnificencia y suntuosidad con qlle Jos Gentiles, y los 
Soberanos edificaron aquellos edificios, y los adorn:t
ron como consagrados á los objeto., de su veneracíon. 

TEÑIR: En la Pintura es rebajar ú obscurecer alguna parte, 
r haoandola con color mas obscuro. 
TLOLOGIA (La): Ciencia que tiene por objeto á Dios, y á 

las qosas que ha revelado, está dwotada por una muger 
cttyo asp.eéto' causa veneracion. Tie~;~e vesúdo de color 

Ccc ce-
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celeste, la cabeza ceñida de un diadema en forma de 
triangulo, y los ojos levantados al Cielo. Sus comunes 
atributos son una paloma, y algunos libros. La paloma 
que ponen á su oído es para denotar que los principios 
de sus conocimientos vienen del Espiritu Santo; y los 
libros puestos á sus pies son los símbolos dt: la autori
dad de las Escrituras. 

Rafaélla pintó en la Cámara de la signatura en ei 
Vaticano baxo la imagen de una muger, cuyo aspeéto 
anunciaba algo de Celestial y Divino. Está sentada so
bre nubes, y sobre la cabeza la imagen del Santísimo 
Sacramento. La piedad que la Teología sabe anunciar 
con sola su figura~ tambien está explicada por los colo
res de sus vestidos, que indican las tres virtudes teo
logales: Fé, Esperanza, y Caridad. La pureza de la Fé 
está denotada por su velo blanco , la Esperanza por el 
manto verde que le cae basta los pies, la Caridad por 
la tunica colorada que le cubre el pecho. Esta ultima 
virtud tambien está caraéterizada por la corona de ho
jas y flores de granada que la figura simbolica de la 
Teología lleva sobre la cabeza. Dos amores divinos ba
xo el simbolo de niños la acompañan: tienen cada 
uno un carton; sobre el primero está escrito .rcientia, 
sobre el segundo Divinarum rerum , la ciencia de las 
cosas divinas. 

TERCER-PUNTO: Se dice en la Arquiteétura del punto de 
seccion que se hace en el vertice de un triangulo equi
latero para formar una boveda. 

TERCIARios: En la Arquiteétura especie de arcos de bo
veda formada con cruceros, y que son menores que 
las ligaduras. 

TERMINADo: En la Arquiteélura lo mismo que alto de 
Casa. 

TERMINo: Dios de los Antiguos Romanos que presidia en 
Jos límites de los campos : este Dios fue quien despues 
del Reynado de Saturno hizo cesar las quejas y pleytos 
de los labradores, dividiendo y distribuyendo las tierras. 

Te-
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Tema en Roma sus Templos y Sacrificios, veneraban-

- le_ tambien en Jos límites de los campos, y principalmen
t~ en el Capital io. Las estatuas del Dios Término eran 
piedras quadradas, solían agregarlas cabezas y brazos, 
lo que hizo que varios Antiquarios confundiesen los ter
mes con Jos hermes. Vease Hermes. 

Una medalla de Augusto representa á. este Dios 
con corona de rayos de carreta, y un rayo á su la
do. Dice que este emblema explica la palabra de Au
gusto: festir1a lente, daos prisa muy despacio. En efec
to, la imagen del Dios Término puede mirarse co
mo simbolo de la tardanza , y el rayo <:omo el de la 
presteza. Puede tambien denotar este emblema que Au
gusto , al exemplo del Dios Término , sabia oponer
se á los esfuerzos de los poderosos .conjurados con
tra él. 

En otras varias medallas se vé la figura de este 
Dios con e ta inscripcion: NuJ/i cedo. 

TERPSrCORE: Una de las nueve musas, Diosa de la danza. 
Dejase vér siempre bajo la figura de una ninfa jo

ven y alegre -coronada de guirnaldas, y explicando por 
la. ligereza de sus pasos y delicadeza de sus movi
mtent'Os, los juegos .. risa!! y gracias. Tiene una ar
pa en sus manos, y á su rededor otros varios ins
trumentos de musica. 

TERRAzo: Así llaman en pintura á un espacio de tier
ra que suelen figurar en el primer término de un qua
dro. Los terrazos deben ser espaciosos y bien abier
tos ; allí puede representarse algun verde, ó tambien 
algunos guijarros que se hallee1 alli como por acci
dente. 

TERRoR: Lo han caraélerizado por una muger que tie
ne en la una mano un escudo , en donde está graba· 
da una cabez~ de leon y con la otra toca la trom
peta para esparcir por' todas partes el miedo y el 
espanto. 

TETRASTILO : Edificio que tiene quatro columnas en la 
cara principal. Ccc 2 Tx· 
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TtBIR: Uno de.los principales rios de Italia. Le repre

sentan baxo la figura de un viejo, coronado de una 
guirnalda de flores y de frutas. E tá tendido sobre su 
urna; tiene en la mano izguierdc1 un remo, y en la 
derecha el cuerno de la abundancia. A su lado iz
quierdo se vé una loba que dá de mamar á dos ni
ños, Romulo y Remo, fundadOTes de Roma. 

H111 dado un remo á este rio para denotar que 
es navegable y favorable al comercio. El cuerno de 

· la abundancia denota la fertilidad del pafs. 
- • En las medallas Romanas tiene el Tiber en lugar 

de la corona de flores y frutas , una corona de lau
- rél, símbolo de la viél:orias ganadas por los Roma

nos á todos los Pueblos de la tierra. Vease Roma. 
TIEMPO: La figura alegorica del tiempo , es un viejo 

seco y descarnado, con la ba rba y cabellos blancos, 
dos graodes alas en las espaldas , y . una hoz en la 
mano. Vea se S a turno. 

Varios Arti~tas representaron al tiemp6 conduci
do en una galera tirada por dos ciervos, e11 ademán 
de correr mucho. En tal caso sedan por dem1s las 
ala • 

TIERNO , suave , jugoso : Términos que con poca dife
rencia son sinonomos en pintura , y opuestos á los de 
seco y duro. En gusto tiemo , suave , jugoso, consiste 
en la dulzura elel colorido, en la elecdon de tintas 
grasas bien mezcladas y puestas en armonía, en los 
contornos fhlidos , en un diseño en donde nada se vé 
demasiadamente expresado. 

TIERRA (La) : Es una muger coronada de flores, que 
tiene en sus manos el cuerno de la abundancia lle
no de flores y frutas, para denotar su fecundidad , y 
á su~ pieS un leon que la acaricia. 

Los Artistas casi siempre Tepresentan á la tierra 
baxo la figura de Cibeles 6 de la Diosa Tellus. Vea
se Cibeles, Tellus. 

Un leon solo se toma alguna vez por sitnbolo de 
• 

1 la tierra. Vease Agricultura. Tl.., 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(389.) 
T!GRrS ~.No mote tiropio · de un rio- del Asia, y- que tiene 

su ortgen en la Armenia. -Representan le como á los 
d_emás ríos apoyado sobre una urna; pero le dán un 
tJgre para distjnguirle. 

TIGRE : Animal que por ser tan cruél es. el sirnbolo 
d_e lá. ctueldad. Le ban dado, tambien por atributo á 
la cólera. Vease Cdiera. 

Un tigre despedazando un caballo, era entre los 
Egypcios el simbolo de la venganza mas cruél. 

El carro de Baco comunmente le representan ti-
rado por tigres, para denotar que -el exceso del vi

. no conduce al furon -
·.TIMIDEz (La) : La representan . baxo la figura de un jo-
• ven pálido y uraiío , sus rodillas que el miedo se las 

debilita están un poco encorbadas: tiene alas en los 
pies , y una liebre por atributo. 

Otto Venio la figuró por un niño que junta las 
manos, y que lleva sobre la cabeza una liebre, si m· 
bolo del miedo. Vease Liebre, Conejo. 

Tambien el gamo está mirado como símbolo de 
• 1a debilidad y de la timidéz. 
TIMo N: Simbo lo ordinario del gobierno. En las Meda

llas antiguas un timoo puesto _¡obre un globo acom
pañado de haces , denota el poder soberano. 

En una medalla de Julio Cesar han agregado al ti
man el caducéo , la cornucopia y el bonete ponti
fical para denotar · que e1 gobiernó dé ee.sar hacia flo
recer en la República la paz , líl felicidad. y la Re
ligion. 

TIMPANlLLO 6 tímpano: En la Arquiteélura es cierta fi
gura 6 modo de quadrado que se pone muchas ve
ces con aJguoos adomos en el arranque de un ar
co , y otros llaman tambanillo •. 

T1MPANO: Término de Arquiteétura. Es la parte del fron
tis que corresponde al descubierto del friso. Es trian
gular puesto sobre la cornisa del entablamiento, y 
tecubierto de otras cornisas en pendiente. 

Tu~-
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TINTA : Es la mezcla de varios colores · pata compol 

ner uno que jmite al del objeto que se ha de pintar. 
La experiencia es quieu enseña Jo que mira á la mez
cla de colores, y el efeéto que hacen los unos con 
los otros. 

Llaman los Pintores. media · tinta á la tinta ge
neral que se dá primero pata pintar al temple y fres
co , sobre la qua! se vá labrando el claro y obscu
ro , y llaman segunda tinta al segundo grado con que 
el claro desciende ácia. el obscuro ; y tercera tinta 
al tercer grado con que el claro desciende del mismo 
modo; y á la que está en quarto grado de sombra 
para pintar, llaman quarta tinta. De modo, que la& 
medias tintas son un tono medio entre la luz y la 
sombra. La degradacion de los colores se hace por 
aquellos matices delicados y bien dirigidos del colo
rido que llaman medias tintas. 

Tinta virgen : es un solo color sin mezcla alguna. 
TnuNIA: En lugar de cetro tiene la tiranía una espa

da desnuda en las manos : su mirar feroz , su frente 
p4lida, y su continente tan incierto, anuncia el temor 
que . la acompaña ; su corona de fierro 6 de cobre, es 
el simbolo· del poder; esto es , de un poder adqui
rido por ft~erza. Uanla un yugo, para denotar que es 
lo mismo ser esclavo que vivir dominado por la ti-
ranía. . 

TIRANTE: En la Anquiteélura es la vigueta que vá de 
solera á solera en una fábrica. Llaman tambien tiran
te á la viga que atraviesa de una pared á o~ra , man
teoiendolas firmes. 

TIRANTEz •del arco : En la Arquitetl:ura es la direccion 
con que las hiladas de piedra, ladrillo, &c. que for
man el arco , se encaminan ácia algun punto deter
minado. 

TntAR á cardé!: Termino de Arquitettura, sacar en li
nea reél:a alguna calle, edificio ó rosa semejante. 

TIRILLA: Palabra formada del Griego, cuyo nombre 
dán 
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dán en Arquiteél.ura á una parte del Epsistilo Dori-
co , que ocupa lugar de cimacio , y que es parecido á.
llna regla. 

Tirilla : Pequeña faxa 6 moldura que corona el 
arquitrave Toscano y Dorko. Llamanla tambien file
te 6 listan , segun lo pide el lugar que ocupa. 

TIRso: Lanza 6 dardo embuelto con pámpanos tl ho
jas de yedra ; es uno de los atributos que los Poe
tas han dado á Baco para denotar , segun alguno~ 
el furor que el vino inspira, segun otros, que los gran
des bebedores tienen necesidad de baston para sos-

. tenerse. 
Tambien las Bacantes están representadas con tir

sos. Vease Bacantes. 
Casi siempre en lo alto del Tirso se vé una pi

ña y algunas cintas. Vease Pino. 
TocADA ó manoseada (obra) : Es una obra hecha por 

una mano servil y poco segura; regularmente por es
te defeélo se distinguen los quadros que solo son pu
ras copias de los quadros originales. Un Pintor que 
ha reflexionado poco sobre los principios de su arte, 
Y que por consiguiente no se los hizo familiares, o
lo trabaja á tientas, y jamás tiene aquella libertad 
de pjncél y prccision que caraderiza un grande maestro. 

ToNo: Emplease este término en la pintura para deno
tar los diferentes grados 6 los diversos matices del 
colorido : son tambien las especies de colores consi
derados en quanto á la simpatía ó la antipatía que 
hay entre ellos. En efeéto, hay colores que no pue
den estár juntos sin ofender la vista, y se puede de
cir que forman disonancia ó armonía como los instru
mentos de música. 

ToPOGRAPIA : es la representacion 6 descripcion de Tem
plos, de Palacios, de Ciudades, de Puertos de mar~ 
y otros lugares particulares. 

ToRCERSE : En la Arquiteétura se dice qu&ndo la linea 
fortna angulo ~ ú la obra se tuerce y declina de la igua · 
dad y reétitud. To .. 
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ToRo: Término de A'rquitedura. Es .<una es_pecie de ani-
• llo perfeél:atnenté redMdo que h~ce parte de la ba

sa , y que está colocado inmediatamente sobJ!e •eLpli:ttlO· 
ToR'l'OLA: Los~ Hebreos miraban' esta ave como el ver

dadero emblema de la inocencia y del pudor , por
que jamás dexa la compañia que una vez escogió. 

Danla por attíbuto á la fé conyugat: en~ efetl:o,.
- es~a -ave parece que llora.qm:ando ha- perdido ~ su COJJl .. 
r') pa~ra. '' :Jc. • "1' • • 1 -{ ' ' 1 1 ' ¡ 

. Tambien han empleado 1a t6rtola para significar 
la fidelidad de los Vasallos áli:ia sus Príncipes , y la 
de los Exércitos ácia sus Generales. En el reverso 'de 

- una medalla' .de 1-leliogabalo .se ve aina inuger sen
tada que tiene en la mallo una tórto.l'a con·.e.sta ins-

·qripcioct:~ . fltle.x- cx.eréint.r; · ·) 
ToRTUGA : Vease Mercurio , Pobre%a. Venus la h<>nesta 

de la viñ<t B9rghese tiene por atributo una tortuga.' 
Vease Ventts. : . . J 1 ; 

TosaAtNbr ~\ óf~t!.rt~: l Te:tninG de Arquiteélura .' El .orden 
To~cáno tilbo :Stl ' órtgen ·e11 Toscana, cuyo (nombre 
conserva todavía ; ' y es de todos los o.rdenes el mas 
simple y el mas pobre de adornos. U san le poco ; á 
no ~er én · Lin gtarttle'' edifi.ciQ, eomo un amphiteatro, 

. &c. Stí' -<foh:unna ~otnp.rendida, la bas~ y capitel, •es 
- de siete ¡ diam~r¡;o~ tde? elevación , yj de . .ordinario .si'a 
' ador·ribs. · · · , ' · 1 , 

TRABAJAR: En la Arquiteél:uta fuera -del sentido cornun 
es sostenel' , manrener; v. g .. aquel arco trabaja fuer-
temente en esta fábrica. r j < ¡ 

'fRABAZON de siUeriÍ:l-': JLlamal'l ertJ A1!.t!JtÜteCtuna uarrd<> 
unas 'piedi'ás y tafas de'; ladrülo se ponen unas sól»re 
otras á nivél ~ colocando la juntura de la segunda ta
fasoore el médio de la ·piedra 6 ladrillo de la prim<?ra. 

TRANQUERO: Pie'dra labrada' con que se Jo man las jam· 
bas y l-inteles de puertas•, r. ~c_¡ 1cqn· su eSitonce p~ra 

n queGibatan •. ', /l!.; :.?. B'L.,;v~i" 1 J'f : ,· J,<T 
T«A:~Qúxtd'DAD' : .En /.Una tntldalla-. tie A'ariano se r.vé· ílta 

·: 
1 ttaa-
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tranquilidad apoyad& sobre una columna, con cetro 
ea la mano derecha. 

En otra de Antonino está apoyada sobre un ti
mon con dos espigas en la mano izquierda , para de
n_otar la abundancia de los granos ·traídos por mar ea 
tiempo de paz. 

Puedese denotar tambien la tranquilidad por ua 
Alcion , símbolo entre los Antiguos de la calma y 
.de la tranquilidad. Vease Alcion. 

TRASPASAR ó trasparentar: Es trazar lo.s contornos de 
un diseiio de alto abajo del pap .. l que está delinea
do. Para su logr() se aplica el papd que se quiere 
dibujar sobre el diseiio original, se aseguran bien los 
dos papeles , y despues se colocan frente un vidrio 
puesto á la luz , ó bien puestos sobre una mesa que 
tiene una abertura, baxo la qual se pone una vela en
cendida. De este modo es facil vér todas las linea'i 
.del diseño y trazarlas sobre el papel de encima ; pue~ 
dese tambien dexar el .diseño original al revés so
.br.e el papel blanco. 

Sirvense alguna vez para traspasar un diseño de 
~n cristal ~ue se ha estregado antes con agua de 

·goma arabtga , y con un poco de vinagre. S co ya 
el cristal se pone sobre el diseño original , se tra
za sobre todos los contornos del diseño con un l.f
piz colorado y tierno : aplicase despues sobre el cris
tal un papel hu medo, y al.instante recibe la forma que 
el lápiz le ha dado. 

Son varios los modos de traspasar un quadro. El 
mas usado que llaman tomar al velo, consiste en es
coger un cendál ó velo de seda negro muy fino, de 
modo que se puedan vér todos los objetos al trayés. 
Se aplica este cendál sobre el quadro que se qu1ere 
copiar: dibuJada ya la forma con un lápiz blanco, 
quitan el cendál con tiento y lo aplican sobre una te
la donde debe hacerse el diseño, se estrega ligera~ 
mente el cendál sobre la tela donde se pasa el mis-

Ddd ~o 
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mo diseño. En todos estos modos de traspasar siem
pre la copia es tan grande como el original; bien que 
hay un modo de reducir copiando, que llaman qua4 

dricular. Vease Contrahtlcer ó Imitar. 
TRAVIEsAs: En la Arquiteétura es un conjunto de pie· 

zas de madera en figura de triangulo ~ y que citan 
entre solera y solera para sostener la cubierta del 
tejado. 

TRAZAR: Delinear, sacar el plán de qualquiera cosa en 
papel 6 en un terreno. 

TRAzo: En la pintura , los pliegues de la ropa , &c. 
Entre los Grabadores la linea que forman segun 

la direccion 6 idea que llevan ; y se dice lo mismo 
de la accion de tirar qualquier linea , y de la mis
ma linea que sirve para formar el dilieño de alguna 
obra. 

TREBOL: Yerba de tres hojas: Es un adorno que se en
talla sobre las molduras. Las hay hechas á .modo de 
palmas y de ftorones. 

TRIANGULO: Un triangulo luminoso que encierra el nom
bre de Dios escrito en caraétéres Hebraicos, es sim
bolo ordinario del misterio de la Trinidad. 

TRIBUNA: Así llamaban entre los Romanos un lugar le
vantado en la plaza, llamado pre ros tris , para aren
gar al pueblo congregado por Tribus. Y asi llaman 
hoy dia á las galerías levantadas en las Iglesias. 

TRIDENTE ; Cetro de tres puntas, ú orquilla de tres dien
tes que hace el símbolo de Neptuno , para denotar 
su triple poder sobre la mar, de conservarla, agitar
la , y calmarla. 

E te seria puede ser una especie de cetro que usa
rian los Reyes en la antigüedad , 6 mas bien un ins
trumento llamado harp6n, que usan en la mar pa
ra picar á los pescados grandes que encuentran. 

TRIGLrFo: Término de Arquiteétura. Asi se llama un ador
no empleado en el friso del orden Dórico. Los Tri
glifos son relieves quadrilongos que imitan bastante 

bien 
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bten .tos cabos de varias vigas que cargan sobre el 
arqUitrabe para formar tlll suelo. Tambien los difinen 
unos adornos compuestos de tres fajas ó reglas sepa
radas. por estrías. · 

TRINIDAD : Este augusto misterio comunmente se repr~ 
senta en nuestras Iglesias, baxo el símbolo de un trian
gula colocado en una esfera radiante. En m~dio del 
rriangulo está escrito en Hebreo el Santo nombre de 
Dios. 

TRIPODE ! Segun unos , era una mesa de tres pies des
de la qual daba la Pitonisa los Oráculos : otros di
cen que era un vaso grande en que se introducia pa
ra darlos ~ y otros parece que con mas razon dicen 
que era un vaso grande de oro, con sus asas, en que 
sentandose la Sacerdotisa respondía á las preguntas que 
le hacían, 6 daba los Oráculos que quería. Este va
so añaden, que habiendo venido á manos de unos pes
cadores que le querían cada uno para sí , consulta
da la Profetisa se le mandó dár al mas sabio de to
da Grecia, y se le dieron á Talés Milesio ; aunque 
éste se le embió á Bias; y asi andubo de mano en 
mano en un circulo de Sabios ha~ta que paró en Ta
lés, que ultima mente le consagró á A polo Deifico. 

TRrsTEZA; caraéterizanla por una muger llorosa, con los 
cabellos caidos , y una serpiente que le roe el pe
cho. Vease Afticcion, Dolor. 

Hesiodo en su Poema intitulado el Escudo de Hér
cules, hace la descripcion siguiente de la tristeza, 
cuyos detalles no deja a de ser demasiadamente baxos. 

La tristeza, dice, estaba alli cerca, toda baña
da en lágrimas , pálida, seéa , desecha, las rodillas 
hinchadas, y las uñas muy largas. Sus narices eran uoas 
fuentes de humores : la sangre corria por sus mexi
llas , rechinaba los dientes, y se cubría las espaldas 
de polvo. . 

TR.tTON : Dios marino , hijo de Neptuno y de Anfim
te , y encargado de comunicar las ordenes de Nep-

Ddd 2 tu· 
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tuno. Por esta razon le representan con una E:oncha 
en la mano que le sirve de trompeta. Está comun
mente c0ronado de coral y tiene la parte superior 
del cuerpo semejante al hombre ,. y el resto termi
na en pez. 

Los Poetas han fingido varios , y dado á todos 
los Dioses principales del mar para trompeta9. 

TRruNFO: En las medallas Romanas el triunfo de un Em
perador , 6 de un general de Exércíto , comunmen
te está denotado por el Emperador 6 General en un 
carro triunfal tirado de quatro caballos, llevando en 
una mano una rama de laurél ,. y en la otra la in
signia de las 1 giones , que es un aguiJa al cabo. de 
un bastan. La viétoria regularmente está representa
da sobre el carro detrás del triunfador. Es la viélo
ria una pequeña figura alada , que tiene en la una 
mano nna corona de oliva , y en la otra una rama 
de laurél. 

El honor del triunfo era para un Romano- el col
mo de la gloria : no hay cosa , en efeéto, que pu~da 
dar idea de la grandeza y obstentacion que acompa
ñaba á un General que triunfaba en medio dt! Ro
ma á la frente de su Exército. Aquella pompa guer
rera puede subministrar asuntos interesantes á ]a piro
tura , y presentar escenas en donde el debér, la san
gre , la amistad y aun et amor proprio harán ca
da uno su papel, y variarán las expresiones de un Pue
blo testigo d~ un e peétáculo que le interesaba. 

El Senado en cuerpo y con sus vestidos de cere
monia , principiaba la marcha de aquella pompa que 
se encaminaba al Capitolio. Despues del Senado se de
xaban vér una multitud infinita de músicos corona
dos de flon:s, que agregando sus diversos instrumen
tos al grande estruendo de trompetas y clarines , for· 
maban dignos conciertos de aquel belicoso Pueblo. 
Marchaban despues carros cargados de despojos de 
las naciones vencidas, de estatuas , de planos de Ciu-

da-
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a es SJtta aS'; de simulacros · que representa an los 

ríos, Provincias, é [mperio .sometidos. Veíanse de pues 
las víétim destinadas para los sacrifici-os. Eran.. ~stas 
regularmente bueyes, cuyos dorados cuernos. estaban 
adornados de cintas y guirnaldas de flores. Conducían
los varios sacrificadores, de los quales los unos lle
vaban las hachas , los cuchillos sagrados , y los va
sos de oro; pero lo 'que mas interesiba al Qrgullo de 
los Ciudadanos, era et clpeétáculo de lQs ;Reyes y Ge
nerales cautivos, revestidos de todas las ' insignias de 
sus dignidades, y conducidos en carros con sus mu
geres , hijos, y cortesanC)s. 

- Se representará á Jos unos con la cabeza baxa, 
y cuoriendo con sus p:ropios c~be1los su cara y su 
verguenza. Los otros mas firmes re~pirarán ~odavia 
aquella noble arrogancia 'JUe los teveses de la fortu
lla no han podido acabar ; pero sus mugeres y sus 
bijas que las acompañan , agovjadas baxo e1 ptso de 
su dolor, se dexarán vér lloro as. . 

Estas nuevas víélimas de la ambician del Pueblo 
Romano, seguian inmediatamente á las destinadas pa
ra los sacrificios. Presentase, en fin, el VencedoF en un 
(:arro de forma redonda, tjr:1do de ~uatro caballos blan-

~ c::os pu seos de frente con su vestido triunfal, y CE>
ronado de laurél, del que t9mbieH Ue~a llna rama en 

~ la mano: dirigiase al Capitolio por un caminp sem
brado de flore:;, al estruendo de Jos instrumentos y 
en medio de .las aelamacionJ;!s del Pygblo, y tambi€n 
alguna vez de sus mofas. En e~te mismo. ~arra, y 
trás- del Triunfador, estaba colocado 1:1fi esclavo que 
le tenia sobre }a cabeza una ~orona de pedrería Es
taba éste encargado de acordar al Venceder en es
ta ec;pecie de. Apoteosis , en el que un Ciudadano .Ro
mano , era bastante capáz de olvidarse, que na era 
mas qf4e hombre. Los hijos, y ta¡nbien alguna vqz las 
hijas ·del Vencedor, iban con ~~ ea e4-carro.: sus. pa
rientes mas remotos se- tenían por m~ y· honrados con 
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nevar las riendas de los caballos y conducirlos. Al re· 
dedor del carro estaban arreglados los Líét:ores con ha
ces y hachas coronadas de laurél, y su número era se
gun la dignidad del Triunfador. Seg'uiale el Exército 
formado; cada Soldado coronado de Iaurél llevaba en 
sus manos el precio de su valor , y las señales de la 
generosidad del Vencedor. 

TROFEos: Vease Fittoria, Batalla. 
Los trofeos de los Exércitos estcin empleados ell 

las medallas de los Emperadores para denotar las vic· 
torias que ganaron. 

En una de Severo. cuya inscripcion dice: InviC!• 
Imp. Se vé un simple tronco de arbol adornado de di
versas armas. Eneas en el Xl libro de la Eneida , eri
ge igual trofeo compuesto de· los despojos de Macen~ 
cio , que consagra al Dios de la guerra. 

Iagentem quercum decisis undique ramis 
Constituit turnulo ; fulgentiaque induit arma 
Mezenti Ducis exubias, ( tibi magne, trophreum 
Bellipotens: ) aptat rorantes sanguine cristas, 
Telaque trunca viri, & bis sex thoraca petitum, 
Profossumque locis. 
,oespues de haber hecho plantar sobre una altu .. 

, ra un tronco de encina desnudo de todas las ramas, 
,Je hace revestir de las brillantes armas, ganadas á 
"Maceado, y á tí es poderoso Dios de la guerra á 
, quien consagra este trofeo. Alli suspende su casque
, te y sus plumages todavia goteando sangre, rotos sus 
"dardos, con su .coraza pasada de doce golpes. 

Los Griegos fueron los primeros qúe levantaron 
esta especie de trofeos , para honrar á los Capita
nes que habian puesto en fuga á sus enemigos. Qui
tabanle las ramas al primer arbol que hallaban en el 
sitio donde babia sido la derrota , y dejando solo el 
.tronco colgaban alli los escudos, casquetes, corazas, 
y detnás armas que el enemigo babia abandonado 
con su huíqa. Con el tlempo desvanecido aquel Pue-

blo 
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blo por sus vtaorias, ya no se content6 con sim-
ples troféos que solo duraban algunos dias , y los eri
gió de mármol y de bronce. Plutarco detesta , y con 
mucha razon , estos ultimas troféos que subsistien
do siempre , solo servian para inspirar · un deseo de' 

l venganza con la memoria de . los males padecidos, y 
de las icjurias recibidas. 

Eran en su origen estos troféos un montan de 
armas y despojos de los enemigos que el Vencedor 
acumulaba en el campo de batalla. Desptres repre
sentaron en mármol y en piedra e.stos. monumentor 
de triunfo. 

Hay diversas especies de troféos. 
El troféo de marina se compone de popas y proas 

de navíos, anclas, remos, &c. 
,El troféo de ciencia es el que representa una colec

cion de libros , esferas , globos, &c. 
El troféo de Musica representa libros é instrumen

tos propios de este arte. 
El troféo rustico se compone de instrumentos para 

la labranza y cultivo del campo. 
TROMPA: Término de Arquiteétura. Es una especie de bo

veda saliente que se ensancha por arriba. Llamase ~si 
por ser bastante parecida á una grande con~ha 6 trom
pa marina. 

TRoNco: Término de Escultura; es una estatua mutilada 
de la que solo queda el tronco del cuerpo sin cabeza ni 
brazos y sin pierna¡. , , 

VALOR: Representan le baxo el símbolo de Marte ó de 
Hércules, armado con su maza, y cubierto con los des
pojos de un leon. 

En varias medallas Romanas el valor está explicado 
por una muger con morrion, hasta en la una mano , y 
en la otra el Parazonium, que es Una espada puesta en 
un cinturon. V t!ase Virtud heroica. 

V ANIDAD: Es una. muger ricamente vestida y mirandose 
con mucho gusto suyo en un espejo. 

El 
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-r Er Pava Real es su príncipal 'atributo. 

Alguna -yez le dán ·una corona compuesta de plumas 
de esta ave. 

V l. so: Adorno de ~scultura aislado y hueco que colocan so
bre un zocalo ó un pedestal que sirve para adornar los 

' ediñcios y 1lós 'jar<iines. Los vasos están por lo comun 
llenos de adornos y baxos relieves. 

VEJEZ: Vease Edades. 
VELo: Vease Fábula, Alegorla, Aurora, Modestia,For-

tuna , Verdad, Nitturaleza. . 1 

VELOCiDAD! Es Iá rapidéz del movimiento caraéterizado 
por una muger que en accion de correr dispara una fle
cha ; tiene alas en las espaldas, y taloneras semejantes 
' las de Mercudo, ele las qua les dice Virgilio: 

............ Et primum pedibus ta!aria neC!it 
• 

1 JAureá :- • tjutfJ 'lt,tbtimM A lis sive tequor.a supna, 
Seu terram rapido parlter CtJtl: foumine portant. . 

VELOCIDAD de la-vida hu maga. El emblema que caraéteri
za este asunto es un cea tauro que corre al galope, segun 
Pedro Valeriana al 4· "libro de sus Geroglificos. 

Job compara la velocidad . de la vida á Ja flor que 
nace y ·muere prontamente .,. f á la SGóilira que huye 
-con prontitúd.· , 

QUi qu'aslflos egreditur, & conteritur, & fugit. 
Velut umbra, & numquam in eodem .Uatu permanet. 

Y ENGANZA: La representan Igual á una furia, cabellos 
1 • suekos ', .car..a-.eñ:ceodida, J&jbs i.nffam~rlos, conwque ... 

te en la cabeza, y un puñal en la mano. •· 
Casi siempre ehá armada dé un b<tcha, y animaad~ 

á los que ella quiere conducir á la venganza. · 
Estari tambieo esta figura alegorica bien represen ... 

tada con ojos huecos y hundidos, el rostro palido para 
explicar el estada de un l:wmbre que solo respira ven
ganza : pero que él temor lo detiene, ú otra considera
don que le obliga ~ disimular. · 

VENGANilA Divina: En las Pinturas de I~lesia la ;v.enganza 
Divina está explicada por un A:n.gel armado de una es
pada de fuego. Los 

.. 
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Los Antiguos la representaban baxo la figura de 

Nemesis, Diosa de la venganza. Vease Nemesis. 
Los Poetas Griegos y Latinos simbolizaron la ven

ganza del Cielo, por una Belona enfurecida , cubierta 
de sangre, cercada de llamas, y quebrantando baxo la 
rueda de su carro la cabeza de los culpados. 

VENus : 6 por otro nombre Cipris, hija del Cielo y de la 
Tierra, madre de las gracias y de los amores, Diosa de 
la hermosura. 

Paris, en cuya presencia pareció con todo su ex
plendor, le dió la manzana .que era el precio de la her
mosura que Juno y Palas se disputaban. 

Distinguese facilmeote por la manzana que tiene ea 
sus manos, 6 por Cupido que esti á su lado , y aun mas 
por aquellas facciones encantadoras que la hacen acre
hedora al precio de la hermosura. 

Venus presidia particularmente en los comercios ga
lantes, y por esto le dán los Poetas aquella cintura mis .. 
teríosa tan bien descrira por Homero. , Era , dice este 
,., Poeta, de una composicion admirablemente mistura
" da: hallabanse en ella los encantos mas seduél:ores, los 
11atraétivos, el amor, los deseos, las diversiones, Jos 
~entretenimientos secretos, los chistes inocentes • y el 
, amabte entretenimiento que insensiblemente sorprende 
, el carazon de los mas sensatos. ~( 

Venus varió los nombres segun los lugares en don
rle la veneraban. Los Griegos, que creyeron habia naci
do de la espuma de la mar, le dieron el nombre de 
rAfrodita: los Poetas conformes con esta tradicion la des
criben saliendo de las aguas , y conducida sobre una 
concha tirada por Nereidas y Tritones. Venus marina. 
ó Venus saliendo de los mares está tambien representa
da en los mooume.ntos antiguos cabalgando sobre urt 
Del fin, 6 sobre una Cabra marina, y escoltada de las 
Nereidas y loi amores; alguna vez se la vé conducida 
sobre una concha sostenida por los Tritones, y agar
rando su grande cabellera, en donde hace destilar la es
puma del mar. Eee Lo~ 
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Los cisnes, los gorriones, y sobre todo, las palomas 

eran sus aves favoritas. La rosa y el mirto le estaban 
tambieo con agrados. 

Pasease por los ayres conducida en un carro tirado 
por palomas ó por cisnes, llevando á su lado dos palo
mas que se picotean ; á sus rubios cabellos, los adorna 
una corona de mirtq y de rosas. La alegria se vé en su~ 
ojos~ ta sonrisa en susJabios, y si no aumenta sus encan
tos, hace á lo menos lleguen á su mayor perfeccion. 
Mil amorcitos que juegan con su cintura parece aplau
den su grande hermosura. 

Quando representan á Venus apoyada sobre una co
lomna, y con globo á los pies, han querido indicar su 
imperio sobre los corazones de los mortales. El timon 
que alguna vez se vé en sus manos puede indicar la 
misma cosa. 

Los Lacedemonios le ponian un velo en ]a cabeza'J 
y la ·eocadenaban por los pies, para denotar que lamo· 
destia, el retira 1 y el silencio debía ser la herencia de 
las mugeres; aquel pueblo representaba tambien á Ve
nus armada por motivo , dice Laétaocio , de sus muge
res que tomaron una vez las armas ' y rechazaron al 
enemigo. 

La mejor estatua de Venus, de que hace mencion la 
Historia, es la de Praxiteles que los Gnidios colocaron 
en su Templo, en medio del qual se vé la Diosa. Su es
tatua es de marrnol de Paros , y de un trabajo ad
mirable. 

La Venus antigua , que el Marqués Maffei ha he
cho conocer , está acompañada de dos Cupidos, y co
ronada de espigas de trigo ; tiene en la una mano un 
tirso rodeado de hojas de parra y racimos ~ y en la otra 
tr_es flechas, para denotar que dirige can mas seguridad 
sus tiros quando Baco y Ceres la acompañan. Sine Ce
rere, & Bacho friget Venus, dice Terencio. 

Pausanias escribe que babia entre los Tebanos tres 
estatuas de Venus hechai de madera de las aaves de 

Cad-

©Biblioteca Nacional de Colombia



e 4°.3) 
Cadmo. La. primera repL'esentaba á Venus celeste, y que 
solo inspiraba el amor puro y libre de los deseos sensua
les: la segunda estatua era la de Venus popular: la ter
cera la de Venus preservatriz, ésta apartaba los cora
zones de toda impureza. 

En una medalla de Agdpjna ~ Venus celeste. V enu9 
ccelestis, tiene un cetro en la una mano , en la otra una 
manzana y una estrella sobre la cabeza, simbo lo de su 
origen celestial. 

En otra de Faustina se vé la imagen de Venus ma
dre, Veneris genitricis, tiene una manzana en la mano 
derecha, y en la izquierda un niño cubierto de lenguas. 
No está así representada en otra medalla de Faustina la 
joven, pues tiene los brazos y el un pecho descubierto; 
en la mano derecha una pequeña viétoria , y en la iz
quierda un escudo. sobre el qual está erabado el matri
monio de Marco Aurelio coR -Faustina~ 

En otra de la misma Emperatríz representaron á 
Venus viél:oriosa. Venus viCirix. Venus procura por 
medio de sus caricias det€ner al Dios Marte que parte 
para la guerra. 

En otra de Tito se vé una Venus desnuda que lleva 
la mano derecha á la toca, y tiene en la izquierda un 
caballo de la brida. Está en pie delante del Dios Mar
te representado sentado y apoyado ~ no bastan. Em
blema que puede denotar que los caraél:eres mas brut~
les, y los mas sanguinarios se dexan domar por las ca
ricias de la hermosura. 

En fin, en la mayor parte de estas medallas las Dei
- dad~s, corno Marte, Ven~s,_&c: .solo son figuras ale

gortcas que denotan al Prmetpe o la Princesa. 
V E~~AD: Deidad alegorica que los Antiguos tubieron por 
·• h1;a .de Saturno ó. del tiempo, y madre de la-virtud. 

Está- representada casi desnuda , coa un sol sobre 
la cabeza ó sobre el pecho. La verdad. tiene un sol, poi"
que es amiga de la luz, 6 mas bien por ser ella la mis
ma luz que destierra las nubes del error. 

Eee2 Quaa-
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Quando la han dado una palma han querido deno-~ 

tar que la verdad siempre triunfa. 
Tambien la han dado un espejo , y este simbolo le 

es muy propio. 
En una estampa alegorica, cuyo asunto es la verdad 

huscada por los Filósofos, la representó Bernardo Pi
cart por una muger desnuda puesta sobre un cubo pi
sando con un pie el globo terrestre: tiene en la mano 
izquierda un libro y una pluma , y en la derecha un 
sol que mira de hito en hito , simbolos que denotan su 
simplicidad , su estabilidad, y su superioridad sobre to
das las cosas de la tierra : que la verdad es quien debe 
instruirnos, que es gloria nuestra el someternos á sus 
luces, y que la mayor claridad no la espanta. 

Verdad: término que se emplea en .Pintura para in .. 
dicar la expresion propia del caraéter de cada cosa. 

VERDADERO: En la Pintura es la imiracion perfeéta de 
aquello que se intenta representar. Distinguense tres 
clases de Vet·dader~: Verdadero simple: Verdadero ideal; 
y Verdadero cornpuesto, 6 Verdadero perfeCto. El Ver
dadero simple, es una imitacion fiel de los objetos es
cogidos por el Pintor para tnodelo, de modo que cada 
objeto por sí conserve su .verdadero caraéter, y qlle nos 
parezca tal como la naturaleza nos lo ofreció ames á 
nuestra vista. El Verdadero ideal es una eleccion de di
versas perfecciorl'es que jamás se hallan reunidas en un 
solo modélo , pero que sacan de varios. Componese el 
tercer verdadero, del simple, y del ideal, y se llama 
Verdadero perfeéto, porque es la perfeéta imitacion de 

• la naturaleza, y la obra maestra del Arte, aquel her
moso verosirnil que casi siempre parece mas verdadero 
que la verdad misma. En efeél:o , se hallan descuidos 
en la naturaleza que debe corregir el Pintor para hacer 

· vér que tomó to verdadero. 
V .ERMRLLON, d minio: Color encarnado muy estimado de 

los Antiguos. Le hay natural y arti~cial: el natural con ... 
sistia en unas piedras que se hí\llaban antiguamente en 

Ei-
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España en algunas rocas escarpadas, de donde le derri
ba van con flechas, y tambíen se hnllaba en Coleas. El 
artificial se hacia de una arena encarnada despues de 
]abada muchas veces, y se encontraba cerca de Efeso, 
en los campos Cilbianos. Y asirni. mo le sacaban de una 
piedra encarnada que Jo Griegos llamaron anthrax. 
En Espaiía se hacía tambi n de una piedra mezclada 
con arena de un color encarnado tan vivo que dió lugar 
á que le llamasen sangre de drago. Oy se halla verme
llon natural en las minas de plata reducido á tierra 6 
arena encarnada, y se prepara con muchas lociones y 
fuego. El vermellon de que nos servimos aora se hace 
con cinabrio artificial hecho menudísimo polvo sobre 
podido. Tarnbien se hace el vermellon con plomo y al
bayalde calcinado, y es al que llaman comunmente 
aznrcon. 

V.ERTUMNO: Deidad de la fábula que presidia en los jar
dines y en las huertas. Tomó, dice Ovidio, la figura de 
un labrador, de un segador , de un viñador, y en fin; 
]a de una vieja para agradar á Pomona, es decir, para 
conducir las frutas á su sazon. En efetto , aque1las qua
tro transformaciones denotaban las quatro estaciones: 
Primavera, Verano, Otoño, é Hibierno. Pintanle joven 
con un vestido que solo le cubre meaio cuerpo, con fru
tas ea la mano izquierda , y eo la derecha el cuerno de 
la abundancia. 

V .EsTA: Nomhre propio de una Deidad de la Antigüedad 
Pagana venerada por Jos Griegos y los Romanos como 
la Diosa de1 fuego. Solo á las vírgenes correspondía ce-:. 
lebrar sus misterios, y su principal cuidado era mante- \ 
ner el fuego sagrado en sus Templos. 

Varias medallas la representan baxo el simbolo de 
una muger vestida de estola, y cubierta de un velo con 
el paladion en la una mano, y en la otra una patera ó 
un pequeño vaso de dos asas llamado capeduncula. En 
lugar de la patera tiene a·Jguna vez un hasta ó el cuer
no de la abundancia. En el reverso de una medalla de 

Vi-
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Vite1io se vé sentada con la patera en una mano, y una 
hacha encendida en la otra: está en pie con iguales 
símbolos en una medalla de Solonina. 

VEsTALES: Sacerdotisas dedicadas al servicio de la Diosa 
Ves[a. Las Ve tales hacían voto de virginidad, su ocu
pacion continua era m01ntem~r el fuego sagrado en el 
Templo de la Diosa. IJor esta razon las representan con 
un velo en la cabeza, y en las manos una lámpara en
cendida, ó un pequeño vaso de dos asas lleno de fue
go ; alguna vez colocan á la Sacerdotisa cerca de un 
altar antiguo, sobre el qual hay un brasero encendido. 
Su vestido nada tenia de austéro ; era una especie de 
roquete blanco, y encima un manto de purpura, largo 
y ancho , que solo cubria un hombro para tener asi uu 
brazo libre; su velo dexaba el rostro descubierto ; va
rias de sus estatuas las representan con el velo echado 
atrás, y los cabellos compuestos y rizados con arte. Las 
Vestales sacrificaban siempre con los pies descalzos. 

V ESTIBULO: Era entre los Antiguos un espacio vacío de
lante de la puerta ó entrada principat de un grande edi
ficio. En el dia dán este nombre á un lugar abierto ó 
espacio vacío al pie de una grande escalera. 

V ESTIGto hOf'izontal. En Arquiteélura la figura que la som
bra de un edific10 tubiera en el plano del horizonte es
tando el sol perpendicular sobre él. 

/"'estigio vertical llaman en la misma facultad á la 
señal de la misma sombra en el plano vertical puesto el 
sol en el horizonte. 

V1c10s : Los Griegos y los Romanos colocaron asi los vi
cios , como las virtudes en el número de sus Deidades. 
Veneraban á las unas para recibir beneficios, y daban 
culto á los otros para libertarse del mal que les podian 
hacer. 

No hay cosa mas comun que los Poemas en donde 
se puedan vér los vicios figurados. Aquellos objetos in· 
teleétuales y frias en sí tienen el dón de agradarnos, 
quando el Poeta ha sabido captar m1estra imaginacion, 

dan-
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dandoles forma vhible, cuerpo material y palpable, co
lores y facciones que los caraétericeo. Vease Embidia, 
Calumnia, Disputa , Hipocresfa, &c. 

En varias Pinturas alegoricas los vicios están figu
rados por barpías. Vea~e Harpfas. 

VJCTORIA: Deidad imaginaría y muy celebrada por los 
· Antiguos. Tenia varios templos en Roma, en el resto 

de la Italia , y en toda la Grecia. 
Representanla siempre baxo la figura de \loa joven 

con alas en las espat"das, con palma en la una mano, y 
en la otra una corona de laurél. 

En una medalla de Domiciano es una muger alada, 
con la cornucopia en la mano derecha , y en la izquier
da una palma ; atributos que hacen conocer , que la 
gloria y las riquezas son los frutos de la viétoria. 

Se vé montada sobre un globo , para denotar que 
la tierra le está sometida. Simbolo muy comun en las 
medallas de los Emperadores, queriendo denotar con 
esto que han sujetado al Universo. Tambien han expli
cado la viétoria por un guerrero con casquete puesto, 
Janza en la mano derecha , y en la izquierda un troféo 
de armas. 

·Quando los Romanos querian denotar una viétoria 
ganada por mar, la representaban en pie sobre la proa 
.de un navío, llevando en la una mano una corona , y en 
la otra una rama de palma, ó bien la colocaban en lo 
alto de tma columna rostral .adornada de un troféo na
val; alguna vez tambien era una simple viéloria que te
nia coronas rostrales como para distribuirlas. Vease Co· 
ronn rostral. 

Un Neptuno coronado de laurél es tambiea simbo
lo ordinario de una viétoria naval. 

Las tomas de las Ciudades están denotadas por una 
viétoria ó el Dlos de la guerra con coronas murales en 
sus manos. 

El levantamiento del sitio de una Ciudad se repre
senta igualmente por una viétoria, ó por la misma Ciu

dad, 
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dad, con una corona de filares y hiervas verdes en sus 
manos. Vease Corona obsidional. 

Quando han querido explicar los acorras introdu
cidos en una Ciudad sitiada, han representado una vic· 
toria volando con una corona en la una mano, y en la 
otra espigas de trigo. 

Quando á los atributos ordinarios de la viéloria agre .. 
gaban los Antiguos un caducéo, era para denotar que Ir¡ 
paz se hizo de resultas de la vitloria. 

En una medalla Romana cuya inscripcion es · Asia 
recepta, la Asia recobrada, la viél:oria está representa
da con alas, escudo en la una mano, y en la otra una 
corona. Estos son sus atributos ordinarios; pero lo que 
hay de particular es, que está en pie sobre un pedestal, y 
entre dos serpientes, que despues de haber hecho varias 
roscas, se levantan por ambos lados de la viéloria, y pa
rece que dán silvidos horribles á vista de los simbóloi 
que tiene en sus manos. 

Este emblema parece que se tom6 del caducéo de 
Mercurio, símbolo de la paz, en donde las serpientes, 
imagenes de la discordia y de la division, están repre
senta~as separadas por una vara; lo que denota, que los 
enemtgos están distantes, y que la paz está hecha. 

Los Egypcios representaban á la vitl:oria .baxo la 
imagen de un aguila, ave siempre viétoriosa en los 
combates que tiene con las demás aves. · 

Los Griegos baxo el dominictde los Romanos~ bus
caron c6mo lisoogear ~ sus nuevos Señores , represen
tando aguilas llevando viétorias. El aguila era la in
signia de las legiones Romanas. Vease Aguila. 

VIDA humana (Emblema de la): Eo la rica coleccion 
del Vaticano se vé una urna , sobre la qua1 repre
sent6 el Arti ta este emblema de la vida humana. Pro
meteo forma al hombre de barro: est~ acompañado 
de la Sabiduría, baxo la figura de Minerva, tenien
do una mariposa sobre la cabeza de la estatua. La 
mariposa era entre los Antiguos simbelo -del alma.(Vea. 

se 
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se Mari¡1osa ). Un poco mas atris se vé una fi~ r1 ocu
pada en observar las di~ · rcntes t!cciooes, p;:Ha for
mar de ellas e·l horoscopo del bombre. La union del 
alma con el cuerpo está simbolizada por Psyquis y 
el amor qu~ se abl'azan estrechamente. El Artista re
presentó sobre este mjsmo v-aso los quarro el meotos 

- como necesarios at hombre. El ayre está denotado 
por Eolo , Rey de los vie11tos, su aét itud es la de un 
hombre que sopla. El agua está figuraJa por un rio 
acostado con un ti non en la mano derecha. Una nin
fa con el cuerno de la abundancia llena de frutos , y 
con un cesto de flores baxo el brazo indica la tierra 
El fuego está simbolizado por la fragua de V ulcano • 
Tambien denot6 los alimentos necesarios á la vida por" 
un arbol cargado de frutos. En la parte superior de 
la urna está Apolo en uo carro de quatro caballos en 
ademán de comenzar su carrera , y ea el otro lado 
Diana, que indica la noche , imagen de la muerte , es
tá en un carro con so1o dos caballos. Sobre el car
ro de esta Diosa se vé un cadáver con una maripo-

• sa que arranca el buelo, simbolo del alma que de
x~ á el cuerpo. Al Lldo hay un .2:enio consumido de 
dolor , y que tiene en una mano una haGha apoya
da y vuelta ácia tierra , y en la otra una corona de 
flores. Acompañale otro genio ocupado en examinar 
un volumen , símbolo de la historia que transmite á 
la posteridad las acciones de los hombres ilustres. Mas 
lexos e~ alma represe~tada tambien por Psyquis , es 
conductda por .Mercuno á los campos Eli ios, El Ar
tista represent6 las penas reservadas á los malos des
pues de su muerte por un Prometeo encadenado, cu
yas entrañas le despedaza un buitre. 

El ingenioso Pousino representó tambien este mis· 
JllO asunto. 

Su imagen de la vida humana es un asunto ale
gorice y moral á un tiempo. 

J,.os diversos estados de la vida repres~ntados por 
Fff qua-
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quatro mugeres que significan el placer. la riqueza, 
la pobreza, y el trabajo, se dan mutuamente las ma· 
nos, y forman una danza al són de una lira tocada 
por el tiempo. Es facil di tinguir la riqueza por sus 
vestidos preciosos en donde se vé brillar el oro y las 
perlas. El placer coronado de flores , tambjen se anun
cia por la alegria de sus ojoi, y la sonrisa que se 
observa en sus labios ; pero la pobreza triste y mal 
vestida, está solamente coronada de hojas secas; si
guela el trabajo con las espaldas desnudas , los bra
zos desencajados y sin color. Parece que no se mue
ve sino á fuerza ue trabajo y echa una mirada es
tenuada sobre la izquierda en ademán de implorar al
gua socorro. Aquella danza en redondo, es simbo lo 
de la continua vir.isitud que sucede en la fortuna de 
los hombres. Dos niños , de los quales el uno tie
ne un relox de arena , y el otro que juega con bur
bujitas de jabon , hacen conocer el corto término de 
la vida humana, y que toda ella es una vanidad. En 
el primer término del quadro hay un término con 
dos caras , simbolo de lo pasado y de lo futuro. El 
Sol se vé en el Cielo conducido en su carro pre
cedido .de la Aurora y seguido de las horas. ' 

Vr!NTos: es cosa muy comun entre los Poetas el ñgu
rar los viento!: Los han pintado como genios inquie
tos" volátiles, turbulentos que paree~ se divi~rten en 
trastornar el universo. 

Debense representar siempre con alas. Vease Bo· 
reas, Eolo. Calais, Zefiro, &c. 

VIGA: Madero largo y grueso que sirve regularmente pa
I3 formar los techos. Los Arquheétos y Carpinteros 
quando tiene una v1ga diez y seis _pies de largo la 
llaman de á ocho : quando tiene dtez y ocho , ma
dera de á seis: quando tiene catorce, madera de á 

· diez. Las viguetas tienen veiote y dos pies. Las que 
pasan de éstos, se llaman sesmas ; y toda madera muy 
gruesa y larga se llama media vara. 
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P'iga ó vigueta de bovedillt1 ; madero que se po

tle en los techos ó suelos para formarlos asentandole 
en la solera , ó á falta de ésta en la pared. 

Viga de ayre: en la Arquiteélura la que vá desde 
el lienzo de la pared hasta lo mas alto del edificio. 

Viga a'rgulat·: En la Arquitedura la que se po
ne en el ángulo ó esquina de un edificio. 

VIGILANCIA: Esta virtud es facil de distinguir por -el 
libro que tiene en la mano derecha , y por la lám
para que lleva en la izquierda. 

Denotan la tambien por una muger alada, que en 
la una mano tiene un relox de arena, y en la otra 
un gallo y una espuela , símbolos de la aél:ividad. 

Alguna vez en lugar de gallo ponen á su lado 
una grulla que se mantiene solo con un pie , y con 
el otro tiene un guijarro. Vease Grt1lla. 

Tambien caraél:erizaron la vigilancia por una mu
ger que tiene por atributo un ojo abierto en la frente. 

VIRGINIDAD: Es una ninfa joven, cuya fisonomía es
tá llena de dulzura y de modestia: está pálida, y es
ta palidéz le sienta muy bien. Su vestido es blanco, 
tiene una corona en 1~ cabez~ _ un lirio en sus ma
nos y un cordero ~ su lado. 

-l ·ambien dán á la virginidad un ceñidor de lana 
blanca. 

VIRTUD! Deidad alegorica ~ hija de la verdad. Los Ro
manos la erigieron un Templo: tambien habian edi
ficado otro Templo al honor, y era preciso pasar· 
por el Templo de la virtud para llegar al del ho
nor ; pensamiento grande y que no necesita explica
cien. 

La virtud se vé representada baxo el símbolo de 
una muger vestida de blanco, cuyo ac;peéto infunde 
el mayor respeto y veneracion. Est~ sentada en una 
piedra quadrada coronada de laurél. Luciano la pin
ta triste, afligida y maltratada de la fortuna. 

Alguna vez dán alas á la virtud , para darnos á 
Fff 2 en-
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entender, que las personas virtuosas se emplean coit 
preferencia á las demás. 

Rafaél en el baxo-relieve de la e"tatua de Mioer-
. va que colocó en su piotura alegorica de la Filoso

tia, representó á la virtud levantada sobre nubes~ con 
una mano sobre el pecho , asiento del valor , y con 
la otra enseñando á los mortales por el cetro que tie
ne todo el poder de su imperio. A su lado está la fi
gura del Jeon en el Zodiaco ; animal que como se sa
be es simbolo de la fllerza. 

En los mausoleos y catafalcos , la ll::1ma que sa
Je de una urna colo ada en lo alto de una pirámi
de , es el geroglifico de la virtud, que ensalza los 
hombres basta los Cielos. 

En una medalla de Lucio Vero, la virtud está 
caraélerizada por Belerofoote, conducido del caballo 
P gaso y armado de una lanza, con la qual dá gol
pes mortales á la cbimera que le amenaza. 

Quando la virtud se con-idera como valor, la 'pin
t<ln como una amazo a ccm su casquete, y una lan
za en la mano , ó bien baxo la fi~ura <.le Hércules 
armado de una mazo • y ~tlbit:T[O con los despojos de 
un leoo. 

La virtud heroica la representan .tambien por una 
muger coronada de laurél , con escudo eo la una ma
no, pica en la otra , y á su lado un faurél donde 
están colocadas varias coronas como señales de víéloria. 

VIRTUDES (Las) : Cada una tiene · atributos que la dis
- tingueo. Vease _Piedad, Fidelidad, Modestia, J?ureza. 

Quando quierln caraél:edzar con mas particulari
dad las virtudes Evangélicas como la humildad, Ja o be· 
diencia, la pobreza , &c. se dá el libro de los Evan
gelios á la virtud figurada, y representan un Angel 

, que la cowna. 
Vxsra: Este término se dice de un pJán eu perspeétiva. 

l/ista de go!otidrina ó punto de pájm·o, es hacer 
de modo que las habitaciones de delante no impidan 
la vista de las de atrás. Vis-
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17ista mutua :En la pintura mirada ú ojeada de dos 

quadros ó pinturas iguales. 
ULTRAMAR: Color azul hermoso y permanente en toda 

especie de pintura, hecho de la piedra lapis-lazuli, 
calcinada y que se llama ultramar , por traerse de la 
otra parte del mar. 

UMBRAL de una puerta: La entrada del escalan de ella 
donde se aju ~tan y tropiezan las puertas ; y tambien 
llaman umbral los Arquíteétos al palo que se atravie
sa orizontalmente por encima de la puerta. 

UNIDAD de ti mpo: En pintura es mas estrecha su ley 
que en la Poesía. Veinte y quatro horas se le con
ceden al Poeta Dramáti o; es decir, que puede, sin 
pecar contra la vera imilitud, juntar en el interva lo 
de tres horas que dura ur a representacion todos Jos 
sucesos que pucieron suceder naturalmente en el es
pacio de un día. Pero el Pintor solo tiene un instan
te casi indivisible, para ínforma.r al e~peftador de todos 
los rnovirnü:ntos de su e rnposicion , y faltará á la 
ky de la unidad de tiempo , si entre ellos se nota 
alguno pertent.ciente al imtante que precede ó que 
sigue. En toda accicn pueden distinguirse muchos ins
tantes, y será grande taita en e1 Anista no esco
ger el mas interesante que es segun la naturaleza del 
asunto ó el mas patetico, ó mas alegre, ó mascó
mico , á no ser que l~s leyes particulares de la pin
tura manden Jo contrario. Qoando Calcas , v. g. hin
có el cuchillo sagrado en el pecho de 1 higenia, su 
Madre debe des¡ ayarse ; los esfuerzos que é~ta ba
ria para detener el golpe son ya del instante que pa
só, y volver á él sin embargo de haber ~ucedido un 
minuto antes, es igual falta que anticiparse mil años 
~ lo que ha de suceder. Hay ~in embargo ocasiones 
en que la con urrencia de n instante no es incom
patible con lo residu<JS de otro que pasó; y el Pin
wr que representa un rostro en el in~tante de pasar 
el alma de una pasíon á otra , hace todo lo que pue
de dar de sí el arte. Um-
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UNIDAD de accion, es su ley mas seve~a para el Pintor, 

que para el Poeta: comprender dos mstaotes es pintar 
á la vez un mismo hechG, baxo dos aspeétos diferentes; 
falla menos sensible, pero en el fondo menos perdona
ble que la duplicidad de asunto. Dos acciones 6 cone
xas 6 separadas pueden acaecer en un mismo tiempo y 
lugar ; pero la concurrencia de dos in tantes diversos 
implica contradiccion en el mismo hecho que no se 
quieran considerar el uno y el otro caso, como la re
presentacion de dos acciones diferentes en un mismo 
quadro. Varíese como quiera la degollacion de los San
tos Inocentes, que por todas partes en que se mire el 
quadro, no se verá mas que mortandad. 

UNIDAD de lugar. El Poeta que no está lig-ado á un in~ 
tante indivisible como el Pintor , conduce succesiva
mente á su auditorio de una habitacion á otra ; quando 
el Pintor establecido y á en un portico, sala, 6 campa
ña no puede salir de allí : puede sí con la ayuda de la 
perspeétiva engrandecer su teatro todo quanto le con
venga, pero su decoracion siempre será la misma sin 
poderla variar. 

UN roN: Este término significA en Pintura la consonancia 
y bella armonía que se halla entre todos los tonos del 
colorido. 

UNIR las junturas: En la Arquiteétura tapar las aberturas 
ó bendt>duras. 

Unir dicen en la Pintura quando se dá el color ó 
sombra de madera que mantiene igual su fuerza, y que
da sin tropezones. 

U11i,. , en la Escultura es alisar la figura de barro, 
piedra, &c. de modo que no tenga burujones. 

UNTAR.: En la Pintura es lo mismo que dár un baño de 
barníz ó de aceyte para acabar ó retocar. 

VoLADO de una cornisa ó proyeccion: La parte que sobresa
le á la linea perpendicular desde que la cornisa empie
za á redondearse. 

VoLUPIA: Nombre propio de una Diosa que presidia en 
lo¡ 
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los deleytes. Los Romanos la erigieron un Templo: re
presentanla sentada sobre un trono como Rey na; pero 
con una tez pálida y atiriciada , y hollando con sus pies 
á las virtudes. 

En el altar del deleite está tambien representada la 
Diosa Aogerona, para indicar, dice Masurio, que los 
que tienen bastante valor para disimular dolores y an
gustias, llegan por medio de la paciencia á la verdade
ra alegria. 

VoLUTA: Término de ArquiteB:ura que explica ciertas 
partes de los capiteles Jonico, Corintio y Compuesto, 
que representan cortezas de arbol arrolladas segun el 
significado de la palabra en linea espiral. Hay quien 
dice que representan los bucles ó rizos del cabello. 

El cateto de la voluta es una linea paralela al exe 
de la columna que pasa siempre por el centro de la 
voluta. 

El ojo de la voluta es el pequeño círculo , en cuya 
circunferencia comienza la linea espiral que forma el 
contorno de la voluta. 

Llaman voluta saliente aquella cuyas círcunvalacio
nes están separadas entre ellas por nn vado al claro. 

1/olutafloronada es la que está esculpida de uo col
gante de hoja y frutas. 

URANJJ\: Una de las nueve Musas, y la que presidia á J:r 
Astronomía. Pintanla vestida de color azul , coronada 
de estrellas, y sosteniendo un globo con ambas manos, 
ó cerca de ella un globo puesto sobre un tripode y va
ries instrumentos matematicos. 

La Musa Urania del Capitolio tiene en la una mano 
un anteojo de larga vista , y en la otra un papel enro
llado. en donde están trazados los signos del Zodiaco. 

URNA. Vease Rios, Nayades. 
Dán tambien urnas á las Ninfas del ayre que repre

sentan la lluvia, el rocío, &c. 
UR.NA: Adorno de Escultura. Es una especie de vaso baxo 

y 
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y ancho con que se adornan alguna vez las balaustradas, 
y que sirven de atributo á los rios. 

Urna funeral. E<; una arca adornada de Escultura, 
que entre Jos Antiguos contenia las tenizas de los cuer
pos difuntos. A su imitacion representan los Escultores 
vasos iguales en los sepulcros , columnas, piramides, y 
otros monumentos funerales. 

URQUJLLA: Así llaman los Pintores á cierto color morado 
artific¡al de hierbas y colores, aproposito para ilumi
naciones. 

VllLCANO: Deidad del Paganismo que presidia en los fue
gos subterraneos , en las minas y en los metales. Fue 
hijo de Júpiter y de Juno. Como era sumamente feo, 
Júpiter le echó del Cielo en la Isla de Lemnos, y de cu
yas re ultas quedó cojo; pero á pesar de todos sus de
feétos, se ca ó con Venus, Diosa de la hermosura. Vul
cano era quien forjaba las armas á los Dioses , y pro
veía de rayos á Júpiter. Tenia sus fraguas en la Isla de 
Lipari de Lemnos·, y en el monte Etna. Los Cyclopes 
trabajaban siempre baxo su direccion. 

Tetis fue un dia á buscar á este Dios hel'rero con 
el fin de pcdu·le arm6" p ra Aquiles. "Vukano al ins~ 
,tante dexa (dice Homero) su yunque; cogea de am
" bos pies, y con sus piernas debiles y torcidas no dexa 
"de andar algo tie o: aparta sus fueiles del fuego, y los 
"pone con todos los demás instrumentos en un cofre de 
"plata ; limpiase con una esponja la cara, brazos, cue~ 
, llo y pecho. Vistese de una ropa m. gnífica, toma un 
, cetro de oro, y en este estado sale de su fragua. Por 
"razon de su incomodidad caminaban á sus dos lados 
,para sostenerle dos hermosísimas esclavas de oro ma
.ucizo, hechas con un arte tan divino que parecian vi
" vas. Estaban dotadas de entendimiento , hablaban, 
"Y por un favor particular de los Diose<; habían 
, aprendido tan bien el Arte de su Amo, que traba
"jaban á su lado, ayudandole á hacer obras maravi-

•• llo-
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., llosas que eran 1a ádmiracion de los Dioses, y de los 
~"hombres. tt 

Las estatuas de Vulcano le representan cojo, con-
trahecho , Jos cabellos cortos, la barba espt:.'sa, medi<t . 
cubierto con un vestido que solo le llega ha ta arriba <je 
las rodillas, un martillo en la mana derecba, y en la 
"zqujerda las tenazas. : 1 ' : 

Su tocado ordinario es un bonete redondo y puatia .. 
, gudo. 

Los antiguos Escultores n·o representaban siempre 
cojo . á V u lea no: regularmente ocultaban este deft:él:<> 

· haciendo lo poco sensible. _ 
"Nosotros admiramos( dice Cir.eron en su lib. de la 

,nat. de los Dioses) aquel Vulcano hecho por Alcme
" no: está en pie y vestido ; parece cojo pero sin disfor
" mi dad alguna. ~~ 

ZAPATILLA: En la Arquiteél:ura, cierta madera corta pues
ta sobre la cflbéza .deJQS. pi~derecbos ~e.. los vados de 
las paredes, donde sirVe para que siente mejor la viga 
llamada carrera. 

ZAQU1Z AMI: Artesonado, 6 techo labrado y adornado c.of\ 
variedad de embutidos. taHa ó.moldnras .. 

z~~RO: Viento de Occidente, hijo de Eólo y de la Auro
~ .. ra. Dan le alas y una corona compuesta de toda especie 

de flores, para denotar que por la dulzura de su sopla 
' dá la vida á las flores y á los frutos. 

ZElo (J1.l): Aquel ardor <iel .Christia~o para la ·observan-
·da de toélo quanto p,rescnben los l1bros sao tos, e tá re .. 
presentado baxo la figura de un joven apoy.ado sobre la 
Biblia, y que en la una mano tiene una lámpara encen
dida, y en la otra una disciplina; atributos que nos dán 
á entender que si el zelo debe ser severo, debe ser tam .. 
bien sin preocupacion. 

El ~elo pa¡a el culto del verdadero Dios esrá deno
tado por un joven ~lado, con una llama sobre la cabe
~a, que en la una mano tiene el libro de los .Santo 

. . Ggg Evan~ ... 
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• EvAngelios, y en la ~tra una espada de .fuego~ 6-un dar

do en ademán de d1spararlo sobre la 1dolatna que üe· 
ne baxo los pies. 

ZocA LO: Es aquel trozo de vasamento quadrado que k 
pone debaxo del pedestal para levantar mas la obra de 
Arquiteélura. 

zoco; Llaman al plinto ó quadrado en que termína la mol
• dura boxa del pedestal. 

ZoRRO: Es el sirnbolo de la astucia y de la agudeza. Este 
(;araéler le ha dado Mr. Fontaine en sus fábulas. 
, R epresentanle al lado del fraude. Vease Fraud~. 

'/'rampa. 

.· 
~ ~ _l ' 

1 ' 

FIN, 

tf'1 D 17 E R 1' E N (./ l d. ' 

Concluida la impresion de este Diccionario, y echando 
de vér yo mismo lo mucho que le falta aún para ser una-
Obra medial1a, me ha parecido recordar á los Artistas 
prinCipiantes, á los Aficionados, Profesores, y Maestros, 
]os mismos sentimientos con que acabé mi Prologo. Le.a
se con cuidado todo lo que he podido recoger, y compren4' 
de el Diccionario. Como de ahí se siga el que los princi
piantes adquieran algunas luces sobre las bellas Artes; el 
(]Ue los Aficionados cada dia les cobren mayor amor; -el 
que los Profesores y Maestros encuentren algunas venta
jas; y que todos á villta del Diccion~rio ¡¡e esfuercen á 
hacer mayores progresos en su re.speéhva noble profesion; 
daré por bien empleado todo m1 trabajo. Y si demás de 
f$0, unos añaden artículos; otros corrigen los que ván im
presos; enmiendan estos algun vocablo; suplen aquellos 

al., 
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alguna noticia; y á muchos dá el Diccionario ocasion de 
estudiar , discurrir, y trabajar en honra y provecho de la 
Nacion, yo habré logrado todo mi intento. Que el formar 
un Diccionario perfedo , el enriquecer los artículos con 
erudicion esqnisita, el explicar cada cosa , parte ó instru
mento por su propia voz castellana ; esto solo podrá ha
cerlo cumplidamente alguno de tantos Aficionados inteli
gentes, ó de tantos sabios Maestros como hoy dia tiene !.a 
España en rodas las bellas Artes ; que por lo tocante á m( 
ju.zgo podré decir con razon: Est nobis voluiu.e ¡atis. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia


	fcuervo_1799_001
	fcuervo_1799_002
	fcuervo_1799_003
	fcuervo_1799_004
	fcuervo_1799_005
	fcuervo_1799_006
	fcuervo_1799_007
	fcuervo_1799_008
	fcuervo_1799_009
	fcuervo_1799_010
	fcuervo_1799_011
	fcuervo_1799_012
	fcuervo_1799_013
	fcuervo_1799_014
	fcuervo_1799_015
	fcuervo_1799_016
	fcuervo_1799_017
	fcuervo_1799_018
	fcuervo_1799_019
	fcuervo_1799_020
	fcuervo_1799_021
	fcuervo_1799_022
	fcuervo_1799_023
	fcuervo_1799_024
	fcuervo_1799_025
	fcuervo_1799_026
	fcuervo_1799_027
	fcuervo_1799_028
	fcuervo_1799_029
	fcuervo_1799_030
	fcuervo_1799_031
	fcuervo_1799_032
	fcuervo_1799_033
	fcuervo_1799_034
	fcuervo_1799_035
	fcuervo_1799_036
	fcuervo_1799_037
	fcuervo_1799_038
	fcuervo_1799_039
	fcuervo_1799_040
	fcuervo_1799_041
	fcuervo_1799_042
	fcuervo_1799_043
	fcuervo_1799_044
	fcuervo_1799_045
	fcuervo_1799_046
	fcuervo_1799_047
	fcuervo_1799_048
	fcuervo_1799_049
	fcuervo_1799_050
	fcuervo_1799_051
	fcuervo_1799_052
	fcuervo_1799_053
	fcuervo_1799_054
	fcuervo_1799_055
	fcuervo_1799_056
	fcuervo_1799_057
	fcuervo_1799_058
	fcuervo_1799_059
	fcuervo_1799_060
	fcuervo_1799_061
	fcuervo_1799_062
	fcuervo_1799_063
	fcuervo_1799_064
	fcuervo_1799_065
	fcuervo_1799_066
	fcuervo_1799_067
	fcuervo_1799_068
	fcuervo_1799_069
	fcuervo_1799_070
	fcuervo_1799_071
	fcuervo_1799_072
	fcuervo_1799_073
	fcuervo_1799_074
	fcuervo_1799_075
	fcuervo_1799_076
	fcuervo_1799_077
	fcuervo_1799_078
	fcuervo_1799_079
	fcuervo_1799_080
	fcuervo_1799_081
	fcuervo_1799_082
	fcuervo_1799_083
	fcuervo_1799_084
	fcuervo_1799_085
	fcuervo_1799_086
	fcuervo_1799_087
	fcuervo_1799_088
	fcuervo_1799_089
	fcuervo_1799_090
	fcuervo_1799_091
	fcuervo_1799_092
	fcuervo_1799_093
	fcuervo_1799_094
	fcuervo_1799_095
	fcuervo_1799_096
	fcuervo_1799_097
	fcuervo_1799_098
	fcuervo_1799_099
	fcuervo_1799_100
	fcuervo_1799_101
	fcuervo_1799_102
	fcuervo_1799_103
	fcuervo_1799_104
	fcuervo_1799_105
	fcuervo_1799_106
	fcuervo_1799_107
	fcuervo_1799_108
	fcuervo_1799_109
	fcuervo_1799_110
	fcuervo_1799_111
	fcuervo_1799_112
	fcuervo_1799_113
	fcuervo_1799_114
	fcuervo_1799_115
	fcuervo_1799_116
	fcuervo_1799_117
	fcuervo_1799_118
	fcuervo_1799_119
	fcuervo_1799_120
	fcuervo_1799_121
	fcuervo_1799_122
	fcuervo_1799_123
	fcuervo_1799_124
	fcuervo_1799_125
	fcuervo_1799_126
	fcuervo_1799_127
	fcuervo_1799_128
	fcuervo_1799_129
	fcuervo_1799_130
	fcuervo_1799_131
	fcuervo_1799_132
	fcuervo_1799_133
	fcuervo_1799_134
	fcuervo_1799_135
	fcuervo_1799_136
	fcuervo_1799_137
	fcuervo_1799_138
	fcuervo_1799_139
	fcuervo_1799_140
	fcuervo_1799_141
	fcuervo_1799_142
	fcuervo_1799_143
	fcuervo_1799_144
	fcuervo_1799_145
	fcuervo_1799_146
	fcuervo_1799_147
	fcuervo_1799_148
	fcuervo_1799_149
	fcuervo_1799_150
	fcuervo_1799_151
	fcuervo_1799_152
	fcuervo_1799_153
	fcuervo_1799_154
	fcuervo_1799_155
	fcuervo_1799_156
	fcuervo_1799_157
	fcuervo_1799_158
	fcuervo_1799_159
	fcuervo_1799_160
	fcuervo_1799_161
	fcuervo_1799_162
	fcuervo_1799_163
	fcuervo_1799_164
	fcuervo_1799_165
	fcuervo_1799_166
	fcuervo_1799_167
	fcuervo_1799_168
	fcuervo_1799_169
	fcuervo_1799_170
	fcuervo_1799_171
	fcuervo_1799_172
	fcuervo_1799_173
	fcuervo_1799_174
	fcuervo_1799_175
	fcuervo_1799_176
	fcuervo_1799_177
	fcuervo_1799_178
	fcuervo_1799_179
	fcuervo_1799_180
	fcuervo_1799_181
	fcuervo_1799_182
	fcuervo_1799_183
	fcuervo_1799_184
	fcuervo_1799_185
	fcuervo_1799_186
	fcuervo_1799_187
	fcuervo_1799_188
	fcuervo_1799_189
	fcuervo_1799_190
	fcuervo_1799_191
	fcuervo_1799_192
	fcuervo_1799_193
	fcuervo_1799_194
	fcuervo_1799_195
	fcuervo_1799_196
	fcuervo_1799_197
	fcuervo_1799_198
	fcuervo_1799_199
	fcuervo_1799_200
	fcuervo_1799_201
	fcuervo_1799_202
	fcuervo_1799_203
	fcuervo_1799_204
	fcuervo_1799_205
	fcuervo_1799_206
	fcuervo_1799_207
	fcuervo_1799_208
	fcuervo_1799_209
	fcuervo_1799_210
	fcuervo_1799_211
	fcuervo_1799_212
	fcuervo_1799_213
	fcuervo_1799_214
	fcuervo_1799_215
	fcuervo_1799_216
	fcuervo_1799_217
	fcuervo_1799_218
	fcuervo_1799_219
	fcuervo_1799_220
	fcuervo_1799_221
	fcuervo_1799_222
	fcuervo_1799_223
	fcuervo_1799_224
	fcuervo_1799_225
	fcuervo_1799_226
	fcuervo_1799_227
	fcuervo_1799_228
	fcuervo_1799_229
	fcuervo_1799_230
	fcuervo_1799_231
	fcuervo_1799_232
	fcuervo_1799_233
	fcuervo_1799_234
	fcuervo_1799_235
	fcuervo_1799_236
	fcuervo_1799_237
	fcuervo_1799_238
	fcuervo_1799_239
	fcuervo_1799_240
	fcuervo_1799_241
	fcuervo_1799_242
	fcuervo_1799_243
	fcuervo_1799_244
	fcuervo_1799_245
	fcuervo_1799_246
	fcuervo_1799_247
	fcuervo_1799_248
	fcuervo_1799_249
	fcuervo_1799_250
	fcuervo_1799_251
	fcuervo_1799_252
	fcuervo_1799_253
	fcuervo_1799_254
	fcuervo_1799_255
	fcuervo_1799_256
	fcuervo_1799_257
	fcuervo_1799_258
	fcuervo_1799_259
	fcuervo_1799_260
	fcuervo_1799_261
	fcuervo_1799_262
	fcuervo_1799_263
	fcuervo_1799_264
	fcuervo_1799_265
	fcuervo_1799_266
	fcuervo_1799_267
	fcuervo_1799_268
	fcuervo_1799_269
	fcuervo_1799_270
	fcuervo_1799_271
	fcuervo_1799_272
	fcuervo_1799_273
	fcuervo_1799_274
	fcuervo_1799_275
	fcuervo_1799_276
	fcuervo_1799_277
	fcuervo_1799_278
	fcuervo_1799_279
	fcuervo_1799_280
	fcuervo_1799_281
	fcuervo_1799_282
	fcuervo_1799_283
	fcuervo_1799_284
	fcuervo_1799_285
	fcuervo_1799_286
	fcuervo_1799_287
	fcuervo_1799_288
	fcuervo_1799_289
	fcuervo_1799_290
	fcuervo_1799_291
	fcuervo_1799_292
	fcuervo_1799_293
	fcuervo_1799_294
	fcuervo_1799_295
	fcuervo_1799_296
	fcuervo_1799_297
	fcuervo_1799_298
	fcuervo_1799_299
	fcuervo_1799_300
	fcuervo_1799_301
	fcuervo_1799_302
	fcuervo_1799_303
	fcuervo_1799_304
	fcuervo_1799_305
	fcuervo_1799_306
	fcuervo_1799_307
	fcuervo_1799_308
	fcuervo_1799_309
	fcuervo_1799_310
	fcuervo_1799_311
	fcuervo_1799_312
	fcuervo_1799_313
	fcuervo_1799_314
	fcuervo_1799_315
	fcuervo_1799_316
	fcuervo_1799_317
	fcuervo_1799_318
	fcuervo_1799_319
	fcuervo_1799_320
	fcuervo_1799_321
	fcuervo_1799_322
	fcuervo_1799_323
	fcuervo_1799_324
	fcuervo_1799_325
	fcuervo_1799_326
	fcuervo_1799_327
	fcuervo_1799_328
	fcuervo_1799_329
	fcuervo_1799_330
	fcuervo_1799_331
	fcuervo_1799_332
	fcuervo_1799_333
	fcuervo_1799_334
	fcuervo_1799_335
	fcuervo_1799_336
	fcuervo_1799_337
	fcuervo_1799_338
	fcuervo_1799_339
	fcuervo_1799_340
	fcuervo_1799_341
	fcuervo_1799_342
	fcuervo_1799_343
	fcuervo_1799_344
	fcuervo_1799_345
	fcuervo_1799_346
	fcuervo_1799_347
	fcuervo_1799_348
	fcuervo_1799_349
	fcuervo_1799_350
	fcuervo_1799_351
	fcuervo_1799_352
	fcuervo_1799_353
	fcuervo_1799_354
	fcuervo_1799_355
	fcuervo_1799_356
	fcuervo_1799_357
	fcuervo_1799_358
	fcuervo_1799_359
	fcuervo_1799_360
	fcuervo_1799_361
	fcuervo_1799_362
	fcuervo_1799_363
	fcuervo_1799_364
	fcuervo_1799_365
	fcuervo_1799_366
	fcuervo_1799_367
	fcuervo_1799_368
	fcuervo_1799_369
	fcuervo_1799_370
	fcuervo_1799_371
	fcuervo_1799_372
	fcuervo_1799_373
	fcuervo_1799_374
	fcuervo_1799_375
	fcuervo_1799_376
	fcuervo_1799_377
	fcuervo_1799_378
	fcuervo_1799_379
	fcuervo_1799_380
	fcuervo_1799_381
	fcuervo_1799_382
	fcuervo_1799_383
	fcuervo_1799_384
	fcuervo_1799_385
	fcuervo_1799_386
	fcuervo_1799_387
	fcuervo_1799_388
	fcuervo_1799_389
	fcuervo_1799_390
	fcuervo_1799_391
	fcuervo_1799_392
	fcuervo_1799_393
	fcuervo_1799_394
	fcuervo_1799_395
	fcuervo_1799_396
	fcuervo_1799_397
	fcuervo_1799_398
	fcuervo_1799_399
	fcuervo_1799_400
	fcuervo_1799_401
	fcuervo_1799_402
	fcuervo_1799_403
	fcuervo_1799_404
	fcuervo_1799_405
	fcuervo_1799_406
	fcuervo_1799_407
	fcuervo_1799_408
	fcuervo_1799_409
	fcuervo_1799_410
	fcuervo_1799_411
	fcuervo_1799_412
	fcuervo_1799_413
	fcuervo_1799_414
	fcuervo_1799_415
	fcuervo_1799_416
	fcuervo_1799_417
	fcuervo_1799_418
	fcuervo_1799_419
	fcuervo_1799_420
	fcuervo_1799_421
	fcuervo_1799_422
	fcuervo_1799_423
	fcuervo_1799_424
	fcuervo_1799_425
	fcuervo_1799_426
	fcuervo_1799_427
	fcuervo_1799_428
	fcuervo_1799_429
	fcuervo_1799_430
	fcuervo_1799_431
	fcuervo_1799_432
	fcuervo_1799_433



