
PIETRO DEL PO, PINTOR DE PALERMO

por Alfonso E. Perez Sänchez

La exposicion Poussin, celebrada en el Museo del Louvre en i960, y los Coloquios que la 
precedieron en 1958 1 han puesto de manifiesto la necesidad de estudiar los muchos discipulos, 
imitadores y admiradores del maestro que se citan a su alrededor en las antiguas biografias 
y documentaciones, pero que apenas son hoy otra cosa que un nombre desprovisto casi siempre 
de la mäs minima entidad individual. Magnificos a este respecto son los estudios que al circulo 
poussiniano viene dedicando Sir Anthony Blunt en las päginas del Burlington Magazine.

Precisamente en uno de los articulos de esta serie 2 y al ocuparse del grupo, ciertamente 
coherente, que forman dos cuadritos de la Alte Pinakothek de Munich, uno de su coleccion 
particular y otro del Museo del Prado, se refiere a la figura, casi enteramente desconocida, de 
Pietro del Po, autor de las estampas que reproducen dichos cuadros. Y llega, muy cautamente 
y con todas las reservas de su prudencia, a sugerirlo como posible autor de los cuadros, que 
no serian — y los grabados tampoco, naturalmente — composiciones de Poussin, sino „varia- 
ciones“ en su estilo. ,,Desdichadamente (son sus palabras) se conoce demasiado poco de sus 
modos de pintor“ para que la atribuciön sea algo mäs que una mera hipötesis.

Por el interes que esta relativa actualidad le confiere y para contribuir asi de algün modo al 
conocimiento de este contorno casi artesano del gran pintor, quiero reunir aqui cuanto se sabe 
hoy de Pietro del Po, presentando los 19 cuadros que de su mano se conservan ,,ab origine“ 
en la Catedral de Toledo (lam. 1-16, 18-20) y que, pese a ser citados de antiguo en las guias, no 
han sido tomados nunca en cuenta y jamäs se han reproducido. Creo que asi se dotarä de algün 
cuerpo a este modesto artista que, como veremos, no estä tampoco tan cerca de Poussin como 
pudiera creerse por los viejos testimonios.

Si el nombre de Pietro del Po, „pittore palermitano“, se conoce y se cita alguna vez es sobre 
todo por su actividad de grabador. Se conservan bastantes estampas suyas sobre composiciones 
de Domenichino, Poussin, Anibal Carracci e incluso algunas de Rafael y de Julio Romano, 
repetidas veces catalogadas en los repertorios 3 y que no faltan en ninguna coleccion importante.

Se recuerda siempre su actividad como pintor, pero no pasan de la docena los cuadros suyos 
que se dan como existentes en las fuentes antiguas, y modernamente, nunca han sido repro- 
ducidos ni presentados en exposicion alguna.

1 Exposition Nicolas Poussin. Catalogue, Paris i9602. - Nicolas Poussin. Dos volümes, Paris i960; son 
las actas y textos de los „Colloques“, editados por el Centre National de la Recherche Scientifique, 
bajo la Direcciön de Andre Chastel.

2 Poussin Studies IX : Some Addenda to the Poussin Number, en : Burlington Magazine CII, Setiembre 
i960, p. 400-402.

3 La primera catalogaciön en : Giov. Gori Gandellini, Notizie istoriche degl’Intagliatori, Siena 1771, 
T. III, p. 64-66; comprende 22 grabados. - Luego, M. Huber, Handbuch für Kunstliebhaber und 
Sammler, T. III, Zürich 1799, p. 339-341. - A. Bartsch, Le Peintre Graveur, Viena 1803-21, T. XX, 
p. 147-153. - G. K. Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon, T. XI, Munich 1841, p. 424-427 
(con 33 estampas catalogadas). - Ch. Le Blanc, Manuel de l’amateur d’estampes, T. III, Paris 1888, 
p. 218-219. - Para los relacionados con Poussin : G. Wildenstein, Les graveurs de Poussin au XVIIö 
siede, en : Gazette des Beaux-Arts 6/XLVI, 1955, p. 73-371-
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1 Nacimiento de la Virgen. Toledo, Catedral.

La principal fuente biogräfica a que puede acudirse es su ,,Vida“ escrita por Leone Pascoli 
e incluida en su „Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti moderni“.4 Sabemos por el de su na
cimiento en Palermo en 1610, de su primera formaciön local, de sus primeros exitos y de su 
viaje a Roma con escala en Näpoles. Las palabras de Pascoli tienen una cierta resonancia no- 
velesca al ocuparse del viaje :

Ma mentre si stava mettendo in ordine, e tutto disponeva alla partenza s’ammalö certo vecchio 
suo stretto amico, da cui teneramente era amato, e non paretidogli dovere Vabbandonarlo la differi 
finche fu guarito. Rimase cosi soddisfatto dell'amorosa sua assistenza, e tanto crebbe in lui Vamore,

4 Roma 1730-1736. Dos tomos. La Vida de Pietro en el 20, p. 91-102.
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2 Presentaciön en el Templo. 
Toledo, Catedral.

3 Desposorios de la Virgen. 
Toledo, Catedral.

che non lo volle in conto alcuno lasciar partire dicendogli che partito lui egli sarehhe morto. Rimisesi 
perciö a lavorare, e allegramente per la patria non meno, che per altre cittadi del regno, seguitando 
sempre ad avanzare colla primiera intenzione di dover presto partire. E sebben piü volte del suo 
consenso lo richiedesse non pote averlo mai finche visse. Ricaduto poi indi a qualcKanno in altro 
grave male non gli giovarono ne le medicine che gli die der o i fisici, ne V assistenza che gli fe Pietro 
per liberarnelo, e gli convenne in pochi giorni morire. Suppongo che a lui rimanesse la roba ; ma 
non so veramente, se fosse molta, ed in che consistesse.

Este tono novelesco y la contradicciön entre la fräse de Pascoli que le hace detenerse en 
Näpoles solo de tränsito (tanto, quanto gli bastö per vedere il piü raro, e magnifico, e quello mas- 
simamente alla professione spettante) y la documentaciön napolitana exhumada por Prota- 
Giurleo 5, hacen desconfiar bastante de la veracidad del biografo, al menos en lo relativo a 
estos primeros anos, ya remotos cuando escribia. Segün investigaciones del erudito napolitano 
Ulisse Prota-Giurleo, nuestro artista llega a Näpoles en 1644. Esta fecha hace imposible el 
discipulaje directo con Domenichino, muerto en 1641, a que aluden luego todas las referencias 
de su biografo. No obstante, la evidencia de la relaciön estilistica, visible incluso en la educa- 
ciön que transmite luego a sus hijos, y el que en esa fecha de 1644 el pintor tenga 34 anos, no 
siendo ya de ningun modo un joven aprendiz, nos hacen pensar en una estancia anterior en 
Näpoles (donde Domenichino ha estado en 1631-33, y, despues, desde 1638 hasta su muerte 
en 1641) o quizäs en que el viaje a Roma que Pascoli senala en su periodo de formaciön, fuese 
anterior a la estancia napolitana que conocemos por los documentos.6

5 Notizie sui pittori Del Po, en : Fuidoro II, Näpoles 1955, p. 259-263.
6 Pascoli, p. 92. - Prota-Giurleo, obra cit.
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En Näpoles, a quien si hubo de conocer es a Lanfranco, de quien, segün Prota-Giurleo, fue 
el mäs importante ayudante entre 1644-46 7, y a los artistas napolitanos del momento : Ri
bera ante todo y tambien a los mäs jovenes Stanzione y Vaccaro. Ya hablaremos tambien de 
su posible relaciön con el frances Charles Mellin, activo en Näpoles por esa decada.

En 1645 8 se casa en Näpoles con una viuda, madre de un niho, Andrea, que tambien serä 
pintor y adoptarä el apellido del padrastro. En 1647 se traslada a Roma con toda la familia. 
Prota-Giurleo senala como ese ano es tambien el de la marcha de Lanfranco y sugiere la hi- 
pötesis de que la marcha sea en seguimiento del maestro.

En Roma lo encontramos en 1651-52 habitando en via Margutta, en el barrio de los pin- 
tores y en la casa que habitö antes Claudio Lorena.9 Estä en relaciön con los Dughet y graba 
para ellos obras de Poussin. Quizäs las vecindades (Nicoläs vive en la inmediata via Paolina) 
y esta especie de dependencia artesana de su labor de grabador le hiciese establecer contacto 
personal y mäs directo con el maestro frances como se viene diciendo. Es muy probable, pero 
nada documental permite sin embargo afirmarlo.

En el ano 1650 ha sido ya admitido en la Academia de San Lucas, donde pronto ejerce de 
profesor de Anatomia y Perspectiva10 y tambien, al decir de Pascoli, de Arquitectura en la 
que llegaria a ser muy docto. A la Academia de Virtuosi al Pantheon tiene acceso tambien en 
1652. En estas fechas debiö de nacer su hijo Giacomo, aunque, segun se desprende de unas 
declaraciones previas a su matrimonio en las que, en 1688, se dice del 29 anos, Prota-Giurleo 
la fije la fecha de su nacimiento en 1659.11 Pascoli afirma (y reproduce el diploma de la Aca
demia en que consta el nombramiento) que en Julio de 1678 Giacomo es nombrado miembro 
de la Academia y profesor de Anatomia poco despues. Mucha precocidad habia de mostrar 
el muchacho para ser hecho academico a los 19 anos.

Tambien por estos anos hay que situar las estrechas relaciones de Pietro con los embaja- 
dores de Espana. En la decada de los 50 los embajadores fueron el Duque del Infantado (1649) 
el Cardenal Tribulzio (1652) el Duque de Terranova (1653) Don Gaspar de Sobremonte (1657) 
Don Luis Guzmän de Leon (1658) y en 1662 el Cardenal de Aragon que como veremos le 
encarga obras con toda seguridad. Pascoli relata muy detalladamente la historia de los en- 
cargos hechos por un embajador, su generosidad y su admiraciön por el artista y como al cesar 
en su cargo lo recomienda vivamente a su sucesor, que, recien llegado, le llama enseguida 
y le hace encargos abundantes, incluso unas trazas de arquitectura : Meditava allora di fare 
certa fabbrica in Ispagna, e discorsone seco, e manifestatogliene minutamente il pensiero, giacche 
sapeva, ch’era anche d'ingegneria, e d’architettura assai intelligente gli ordinö il disegno, e fattolo, 
e vedutolo, e rivedutolo non vi trovö cosa, che non gli piacesse, tanto Vaveva ben secondo Vintenzion 
sua condotto, e diviso... Se poi si mettesse in opera io no lo so. Podria pensarse, ante esta intenciön 
de hacer obra arquitectönica, en el Cardenal de Aragon que apenas vuelto de Roma, funda 
en Toledo el Convento de las Capuchinas, cuya obra se inicia en 1666. Pero el estilo de la obra 
es demasiado diferente de lo romano y ademäs sabemos de la actuaciön de Bartolome Zum- 
bigo12 para que pueda pensarse en trazas de Pietro del Po.

7 Pittori napoletani del Seicento, Näpoles 1952, p. 79-80, y articulo citado. Ya Luigi Lanzi en La Storia 
pittorica (ia ed., Florencia 1792, p. 468) aludia a un discipulado con Lanfranco, que no confirma el 
estilo de las obras.

8 Prota-Giurleo, obra cit. p. 68.
9 J. Bousquet en : „Colloques Nicolas Poussin“, T. I, p. 9.

10 Noticia de Pascoli (p. 100) confirmada por Fr. Noack en el Diccionario Thieyne-Becker (T. XXVII, 
p. 165), del mismo modo que la referente a la Academia de Virtuosi al Pantheon.

11 Articulo cit. (v. nota 5), p. 260.
12 Elisa Bermejo, Bartolome Zumbigo, arquitecto del siglo XVII, en : Archivo Espanol de Arte XXVII, 

1954, P- 299.
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4 Anunciacion. Toledo, Catedral.

Desde 1654 era agente de preces del Rey de Espana en Roma el famoso bibliöfilo y bibliö- 
grafo Nicoläs Antonio13 que tambien se mantuvo en contacto con nuestro pintor como acre- 
ditan la estampa de una Natividad de la Virgen „inventada y grabada“ por Pietro y dedicada 
al erudito espanol en 1666.14 Tambien Lanzi insiste en sus relaciones con Espana y los espa- 
noles al decir que lo mejor de su obra son le non grandi tele, che istoriö per ornamento di Gallerie, 
e n'ebbe anche la Spagna.15

13 M. Menendez Pelayo, La ciencia espanola, Madrid 1888. - Elias Tormo, Monumentos de espanoles 
en Roma, Madrid 1942, T. II, p. 209.

14 Nagler, nüm. 1. - Bartsch, nüm. 1.
15 Lanzi, Storia pittorica, 3a ed., Bassano 1809, T. II, p. 335-336.

9.
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En 1669 encontramos a su hijastro Andrea citado como testigo en un feo y embrollado asunto 
de faldas promovido por unos pintores de Palermo amigos suyos : Pietro d’Amico y Marcan- 
tonio Bellavia.16 Esto nos atestigua la afirmaciön de Pascoli de su deseo de mantenerse siempre 
en contacto con sus paisanos sicilianos, deseo que le lleva a pintar para la Iglesia de Santa Maria 
de Constantinopla, nacional de los sicilianos, un San Leon de gran tamano, unanimemente 
citado en las guias y no demasiado acertado al parecer, segün los comentarios.17

Su hijo Giacomo — como antes su hijastro Andrea — trabaja tambien como pintor de cierto 
prestigio y precocidad. Ya hemos dicho que en 1678 es admitido en la Academia, a los 26 anos 
si se acepta para su nacimiento la fecha tradicional (1652) o a los 19 si aceptamos la de Prota- 
Giurleo de 1659.18 La fantasia novelesca de De Dominici pretende que la vanidad del joven 
artista provocase algunos incidentes que obligasen al padre a marchar a Näpoles en 1679.19 
El traslado, segun se desprende de las Actas de la Academia y de los documentos napolitanos, 
no se verificö hasta 1683. Antes hay que situar el largo viaje que describe minuciosamente 
Pascoli, en compania de Carlo Cesi: Videro primieramente le piü meine... Tivoli, Frascati e 
Genzano. La finalidad del viaje era ver y dibujar las mäs famosas villas, pero el biögrafo nos 
da un detalle de verdadero y refinadisimo esteta : no contento con verlas en la belleza prima- 
veral, quiso verlas a otra luz, en otono. En este nuevo viaje quizäs : che disordinasse in mangiare 
ogni sorta di frutti o che dormisse, como si levava la mattina di huonissmi ora senza finire il sonno, 
nelle Campagne non hen purgate dalVintemperie delVaria enfermö de fiebre maligna llegando a 
considerärsele sin remedio. Pero casi prodigiosamente recuperado, continuö aun colla solita 
compagnia, es decir con Cessi, el recorrido de palacios y villas dibujando estampas. Este su 
ultimo itinerario comprende Caprarola, Ronciglione, Viterbo, Orvieto, Foligno, Colfiorito, 
Tolentino, Macerata, Loreto, Osimo, Jesi y Ancona (con la indicaciön, que seguramente se 
debe al biögrafo, de que veder vollero la patria di Carlo Maratti, ed il nido, dove nacque, e s’al- 
levö questo grand’uomo).20 No hay que dudar de esta relaciön, tan detallada y tan pröxima a 
los anos en que escribe el biögrafo.

Desde 1683, hasta su muerte en 1692 a di 22. di luglio... a ore sedici reside en Näpoles, des- 
pues de una fugaz estancia en Palermo cuyo extrano e inesperado retorno a Näpoles refiere 
Pascoli: inaspettatamente risolve di partire, e giunse a tutti assai strano, e nuovo, e tanto piü 
quanto che niuno ne seppe, e non ne ha potnto saper mai la cagione. En esos anos napolitanos viven 
con el sus hijos Giacomo, ya casado, y Teresa, la hija mayor, que habia nacido en 1646, y que 
era pintora tambien y grabadora.

De su arte, hasta ahora apenas ha habido otras referencias que sus grabados, y algunas muy 
escasas menciones literarias. Unänimes elogios desde Malvasia21, Lanzi 22 y Bartsch 23 a su 
actividad de grabador. En efecto se muestra en sus estampas como dibujante seguro y correcto, 
imitador fiel del clasicismo domenichinesco, un tanto amanerado a veces, pero con una tecnica 
muy habil que mezcla el trabajo del buril y el aguafuerte y concluye con punteados de punta

10 A. Bertolotti, Artisti Bolognesi, Ferraresi ed alcuni altri del giä Stato Pontificio in Roma nei secoli XV, 
XVI e XVII, Bolonia 1885, p. 177.

17 Pascoli y Lanzi, obras citadas.
18 Pascoli (p. 99) da la fecha de 1678 y transcribe un documento de la Academia. - De Dominici le sup- 

pone maestro de Anatomia en 1674, fecha esta absolutamente inadmisible.
19 Vite de’ Pittori, Scultori ed Architetti Napoletani, Näpoles 1743, T. III, p. 512.
20 Pascoli, p. 96-98. No se han conservado las läminas grabadas o preparadas durante el viaje, que tendrian 

un gran interes para la historia de la arquitectura del manierismo y del barroco.
21 Felsina Pittrice, Bolonia 1678, T. I, p. 105 y ss.
22 Ob. cit.
23 Ob. cit.
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5 Visitaciön. Toledo, Catedral. 6 Nacimiento y adoraciön de los Angeles. 
Toledo, Catedral.

seca.24 Una excepciön a los elogios es el severo juicio del conocido diccionario de Benezit que 
dice textualmente que sus estampas son ,,de dibujo menos correcto de lo qüe se podia esperar 
de el dada la escuela a que pertenece“.25 Un apartado interesante en su obra de grabador lo 
constituyen algunas estampas de cuadros de Ribera, de las cuales ya dan cuenta De Dominici 
y Gori Gandellini26, pero que Bartsch, que no las conocia, creyö falsas. Las pruebas conser- 
vadas en Viena y Madrid 27 atestiguan esta curiosa faceta de su arte, tan en contraste con su 
academica formaciön. Quizäs haya que considerarlas fruto de su periodo de juventud, reden 
llegado a Näpoles, cuando nadie alli podia sustraerse a la avasalladora influencia de Ribera.

Las referencias a su pintura repiten elogios a su buen dibujo y a su habilidad de acabado casi 
miniaturistica, insistiendose mucho en ello con unanimidad manifiesta. El relativo fracaso 
de su San Leon, en Santa Maria de Constantinopla de Roma, se senala siempre en contraste 
con el exito en las cosas menudas, cuadritos de „gabinete“ o de galeria. Una referencia mäs 
moderna 28 alude a su pobreza de colorido, pero salvando siempre su cuidadoso dibujo.

La temätica, en lo que llegamos a conocer, es tipicamente romano-bolonesa juntando la mi- 
tologia pagana, la historia cläsica y el cuadro religioso. La mayor abundancia de este ultimo 
genero — siempre dentro de las pocas referencias que podemos reunir — podria explicarse 
por las mejores posibilidades de venta, en el mundo de su tiempo, un pintor menor.

24 Los detalles de tipo tecnico los detalla Bartsch.
25 Dictionnaire Critique et Documentaire etc. T. III, Paris 1913, p. 505.
26 De Dominici, Vite etc. T. III, p. 17. - Gori Gandellini, ob. cit.
27 Eliz. Du Gue Trapier, Ribera, New York 1952, p. 263.
28 Costanza Lorenzetti, La pittura napoletana del secolo XVIII, en el Catalogo de la ,,Mostra della pit- 

tura napoletana dei secoli XVII-XVIII-XIX“, Napoles 1938, p. 155.
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7 Adoraciön de los Reyes. Toledo, Catedral. 8 Presentaciön del Nino en el Templo. 
Toledo, Catedral.

Capi'tulo importante de su actividad lo hudo de constituir el puro dibujo, bien de estudio 
independiente, bien de preparaciön de sus grabados. De Dominici29 — y en esto es muy 
creible por la proximidad en el tiempo y por su propia actividad de coleccionista — cuenta 
como Giacomo del Po poseia de la herencia de su padre una buena colecciön de dibujos de 
Domenichino y cömo quiso vender junto a ella, y haciendolos pasar por originales, bastantes 
mäs de los hechos por su padre Pietro, y anade : e veramente erano egregiamente disegnati de 
valentuomo e forse non inferiori di bontä ad’ogti’altro. Sin embargo no aparecen el nombre de 
Pietro del Po en los grandes catälogos de colecciones de dibujos antiguos o modernos. Solo 
en 1776, en la venta Mariette 30 se vendiö como suyo uno a tinta china con Josue deteniendo 
el sol, que seguramente estaria firmado. Lo que subsista de su producciön (y no es logico 
pensar que sea poco) habrä que buscarlo bajo otras atribuciones mäs brillantes : Domenichino, 
Reni, Poussin o Anibal Carracci.

Previo a todo estudio posterior y a cualquier rebusca en este sentido debe ser la formacion 
de un catälogo de las obras de que se tienen noticia para facilitar asi la identificacion de las 
obras perdidas y de los dibujos con eilas relacionados. He aqui un primer intento de orde- 
naciön temätica de las menciones bibliogräficas :

29 T. III, p. 513.
30 Hippolyte Mireur, Dictionnaire des ventes d’art faites en France et ä l’etranger pendant les XVIIIme 

et XIXme siecles, T. VI, Paris 1912, p. 9.
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9 Descanso en la huida a Egipto. 
Toledo, Catedral.

10 Jesus entre los doctores. Toledo, Catedral.

TEMAS RELIGIOSOS :

Biblicos :
„Judit con la cabeza de Holofernes“. Obra juvenil pintada en Palermo y vendida alli mismo 

en sus primeros anos.31

Evangelicos :
,,La huida a Egipto“ y
„Descanso en la huida a Egipto“. Dos telas de siete palmos por cinco, pintados para mon- 

senor Farsetti, en Roma.32 
„Las bodas de Canaa“ y
„La cena del Senor con los apöstoles“. Son las primeras obras pintadas para el Embajador 

de Espana. Eran cuadros grandes que fueron embalados y enviados a la Peninsula, desde Roma.33
„12 cuadros con escenas de la Vida y Pasiön de Jesus“. Colocados sobre la cornisa de la 

iglesia de Santa Barbara en el Castilnovo de Näpoles.34

31 Pascoli, p. 91.
32 Id. Refiere ias circunstancias de su encargo y la admiraciön de que fueron objecto (p. 96).
33 A partir de este encargo, Pietro pasa a ser, segün Pascoli, asesor inmediato del embajador en todas sus 

compras de arte.
34 G. A. Galante, Guida Sacra della Citta di Napoli, Napoles 1872, p. 341. - L. de la Ville sur-Yllon, La 

Chiesa di S. Barbara in Castelnuovo, en : Napoli Nobilissima II, 1893, p. 118. Son estas las ünicas 
obras citadas por Lorenzetti en 1938. Hoy no estan visibles en la iglesia,
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„Resurreccion, Pentecostes y Asuncion“ en la böveda del presbiterio de la iglesia de Santa 
Barbara en el Castilnovo. Se trataba, sin duda, de frescos hoy destruidos.35 

„Asuncion de la Yirgen“ en la catedral de Benevento. Destruido.36

Santos :
„Los cuatro doctores de la Iglesia“. Pechinas al fresco en la cüpula de la iglesia de Regina 

Coeli de Näpoles.37 t
„San Leon“. Cuadro grande de altar para la iglesia de Santa Maria de Constantinopla en 

Roma.38
„San Cayetano con algunos ängeles“. Obra de vejez pintada^a su regreso a Palermo y com- 

prada alli por un padre teatino.39 
„Degollaciön de San Juan“ y
„San Pedro crucificado“. Dos cuadritos pequenos, firmados, vistos por Lanzi en el Con- 

vento de la Mision, en Piacenza.40
„Dos Angeles“. Cuadro pequeno encima de otro grande de su hijo Giacomo en la iglesia 

de los Gerolamini de Näpoles.41

TEMAS PROFANOS:

Mitolögicos :
„Bano de Diana“. Inventariado en 1801 en la Colecciön de los Principes de Avelino en 

Näpoles. Media dos palmos y medio por tres.42

Histöricos :
„Alejandro entrega Campaspe a Apeles“ y
„Escipiön devuelve a sus padres la prisionera“. Cuadros pintados para el Embajador de 

Espana, sucesor del que encargö los cuadros evangelicos, y como eilos, enviados a Espana.43

Alegöricos:
„Las cuatro estaciones“. Cuatro cuadros de a cuatro palmos cada uno pintados en Roma 

para el Caidenal Cibo.44

35 Citados por Galante, ob. cit. p. 341, no hay alusiön a ellos en el articulo de „Napoli Nobilissima“ de 
1893 que se refiere a la misma iglesia.

36 M. Rotili, L’Arte nel Sannio, Benevento 1952, p. 123. Desaparecida en la ultima guerra.
37 L. Catalani, Le Chiese di Napoli, Näpoles 1845, p. 146. - Galante, ob. cit., p. 90-91. Se conservan, 

muy repintados.
38 Pascoli cuenta las circunstancias de su encargo. El abate Filippo Titi en su Studio di Pittura, Scultura 

e Architettura nelle Chiese di Roma, Roma 1675, lo cita ya (p. 203), y despues todas las guias sete- 
centescas, Orlandi y Lanzi. No se conserva.

39 Los detalles, muy pormenorizados, de la venta que da Pascoli hacen pensar que puede ser cierta la breve 
estancia en Palermo antes de la ultima y definitiva estancia en Näpoles a la vuelta de Roma en 1683.

40 De la menciön de Lanzi (2a ed., T. I, Bassano 1795-96, p. 623) han pasado a todas las enciclopedias. 
Ignoro si se conservan.

41 Citado en algunas guias otocentescas. - Catalani, ob. cit. p. 71. - Galante, ob. cit. p. 191.
42 El Catälogo inventario de la Colecciön se publicö en „Napoli Nobilissima“, XI, 1902, p. 159.
43 Pascoli, p. 94-95.
44 Pascoli, p. 96.
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11 Pentecostes. Toledo, Catedral.

A todo esto hay que anadir los diecinueve cuadros que pertenecen a la Catedral de Toledo 
(lam. 1-16, 18-20) desde que fueron pintados por encargo del Cardenal Don Pascual de Aragon 
que figura representado orante en uno de ellos (lam. 20). El Cardenal, hermano del duque de 
Segorbe y Cardona, personaje importante en el reinado de Felipe IV, hombre culto, viajero con 
cargos diplomäticos en Roma y persona de gusto artistico refinado y un tanto eclectico, fue 
como hemos dicho embajador en Roma desde 1662 a 1664. Coleccionista notable, a su vuelta, 
aparte los lienzos de Jacinto Brandi y de Giminiani que dono a su fundacion de las capuchinas 
de Toledo, dono tambien a la Catedral buena parte de los cuadros que hoy se ven en la Sacri- 
stia y Sala de Vestuario, como Ponz recuerda.45

45 Antonio Ponz, Viaje de Espana, T. I (1774), carta 2a (p. 54 de la ediciön de 1947).
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12 Muerte de la Virgen. Toledo, Catedral.

mm

13 Traslaciön del cuerpo de la Virgen. 
Toledo, Catedral.

La serie de cuadros de Pietro del Po es tambien Ponz el primero en recordarlos en el Ca- 
marin del Sagrario diciendo qaince läminas, o pinturas de cobre, de Pedro del Po, palermitano. 
Parro, en el mismo lugar (el Camarin) cita 16 de la vida de la Virgen, dos de Santos Tole- 
danos (Santa Leocadia y San Ildefonso) y otro lienzo sin conexiön con la serie.46 47 El Vizconde 
de Palazuelos dice 14 buenos cobres de Pietro del Po, el Palermitano en que se representan pasajes 
varios de la vida de la Virgend7 Tormo, el ultimo en citarlos, menciona 21 en la capilla de San 
Pedro.48

Hoy no se hallan visibles. Parte de eilos se guardan en una dependencia de paso al archivo 
capitular, y otros, amontonados en un almacen interior. Son hoy (haciendo caso omiso de la 
discrepancia en el nümero de las citas anteriores, debidas seguramente a errores de cuenta) 
19 läminas de cobre, de tamano pequeno (0,75 X 0,61 m) de las cuales 16 representan epi- 
sodios de la Vida de la Virgen (lam. 1-16), excluyendo curiosamente cualquier alusiön a la 
Pasiön de Cristo, a saber : Nacimiento de la Virgen; Presentaciön en el Templo; Desposorios; 
Anunciaciön; Visitaciön; Nacimiento y adoraciön de los Angeles; Adoraciön de los Reyes; 
Presentaciön del Nino en el Templo; Descanso en la huida a Egipto; Jesus entre los doctores; 
Pentecostes; Muerte de la Virgen; Traslaciön del cuerpo de la Virgen; Asuncion; Corona- 
ciön de la Virgen; Inmaculada Concepciön. De los tres restantes, dos son los santos toledanos 
Santa Leocadia y San Ildefonso (lam. 18 y 19) representados en su martirio y el del milagro

46 Toledo en la mano, 1845, T. I, p. 619.
47 Toledo, 1890, p. 449.
48 Toledo. Los Museos, s.a., T. I, p. 35.
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14 Asuncion. Toledo, Catedral. 15 Coronacion de la Virgen. Toledo, Catedral.

de la descensiön, y el ultimo una Apoteosis de la Virgen (lam. 20), a cuyos pies se postran 
Felipe IV y su mujer Dona Mariana de Austria, un principito (el futuro Carlos II, sin duda) 
y el Cardenal D. Pascual de Aragon, entre las figuras alegöricas de las Cuatro partes del Mundo, 
donde todavia se extendia el dominio espanol. Este ultimo cuadro se expuso en Sevilla en la 
Exposiciön Ibero Americana de 1929, pabellön de Bellas Artes sala XV, num. 4.

El efecto general de la serie es de inmediato recuerdo bolones, en tipos, composiciön y efecto 
general. El color, un tanto desmayado y agrio, con amarillos estridentes, azules crudos y do
minante pardo amarillento, se enlaza, desde luego muy empobrecidamente, con los modos 
poussinescos de un Jacques Stella por ejemplo. La dependencia del Domenichino en tipos 
femeninos, detalles de tocado y ritmo general de la composiciön, es evidente hasta el extremo 
de obligar a pensar, como ya indique al principio, en la relaciön directa de discipulaje que 
las fuentes senalaban y que podria discutirse por razones cronolögicas. De todos modos, el 
hecho de que grabase en Roma las obras de Domenichino, es mas que suficiente para funda- 
mentar su seguro conocimiento de su tecnica y modelos. Se advierte a veces tambien como 
un cierto deseo de dar una mayor movilidad expresiva — no conseguida nunca — que no hace 
sino descomponer un poco los cuidadfsimos esquemas de que se sirve. Evidente a este respecto 
es la figura, crispada y torpe, de la vieja Ana en la escena de la Purificaciön (lam. 8). Nada hay 
en la serie que nos hable de Lanfranco, de quien hubo de ser discipulo segün Lanzi 49 y Prota- 
Giurleo, y cuyo estilo es mucho mäs avanzado de barroquismo. Poco hay tambien de Poussin, 
salvo el recuerdo del color y la composiciön de algunas escenas como la de la Huida a Egipto 
(lam 9), cuya Virgen sentada deriva de modelos evidentemente poussinianos, o la compla- 
cencia en fondos arquitectönicos de solemne disposiciön horizontal.

49 Storia pittorica, Florencia 1792, p. 468,
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16 Inmaculada Concepciön. Toledo, Catedral.

Pero en toda la serie hay, desde luego sin la pureza intelectual de Poussin, algo que le apro- 
xima mucho a lo frances, congelando gestos y expresiones en una artificiosa dignidad, lejana 
de la sentimentalidad bolonesa, mas efusiva generalmente y servida con una mayor sensualidad.

A este respecto creo importante senalar la presencia de un par de elementos que aproximan 
bastante nuestro artista a Charles Mellin el Lorenes, que como indique al principio, anduvo 
por Näpoles en la decada de los 40.50 Jacques Bousquet ha senalado y reconstruido la figura

50 Sobre Charles Mellin vease el Capital articulo de Jacques Bousquet, Un rival inconnu de Poussin : Charles 
Mellin dit Le Lorrain (1597-1649), en : Annales de l’Est 1955, p. 12-13, y el de Boris Lossky, Le peintre 
Charles Mellin et les musees de Tours, en: Bulletin de la Societe de l’Histoire de l’Art franyais 1956, 
p. 50-58.
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17 Charles Mellin, Inmaculada Concepcion. Näpoles, 
Santa Maria Donna Regina Nueva.



140 Alfonso E. Perez Sdnchez / Pietro del Po, Pintor de Palermo

de este artista olvidado, nada mediocre sin embargo, que fue antepuesto al propio Poussin en 
una ocasiön por un jurado integrado por Jose de Arpino y Domenichino, a quien tanta fidelidad 
demuestra nuestro Pietro del Po y con el cual estuvo en relaciön de discipulaje en sus primeros 
anos romanos Mellin. Ya ha quedado demostrado por Thuillier 51 como la Presentaciön en 
el Templo, grabada seguramente por Pietro y atribuido su dibujo a Poussin por Le Blanc, 
es obra de Mellin, precisamente el cuadro que en 1643 tasan Ribera, Lanfranco y Stanzione 
en 600 escudos. En esa fecha Pietro estä ya en Näpoles o a punto de llegar. No hay que precisar 
el cuidado y atenciön que pone en la estampa y en el estudio del cuadro de tan reciente exito. 
En 1646, es decir, en el mismo ano que Pietro abandona Näpoles, entrega Charles Mellin a 
la Iglesia de Santa Maria Donna Regina Nueva los dos cuadros aun conservados 52 de la Anun- 
ciaciön y la Inmaculada (lam. 17). Dentro de su obra estos dos cuadros representan quizäs 
su mäximo abarrocamiento a la napolitana, advirtiendose un cierto influjo de Stanzione. En su 
Inmaculada de la serie de Toledo (lam. 16), recoge Pietro del Po la composiciön de Mellin, 
copiando literalmente la figura de Lucifer vencido, pero dotando a las figuras de un aire mäs 
cläsico, de acuerdo con sus preferencias, paradöjicamente mäs arcaicas. Tambien en Roma 
(a la que vuelve Charles luego, para morir en 1649) encuentra Pietro en la Capilla de la Inma
culada de San Luis de los Franceses la Anunciaciön pintada por el Lorenes, en ,,gara“ con 
Poussin. Su Anunciaciön en Toledo (lam. 4) repite, aunque invertida y con muchas variantes, 
la composiciön de Charles. De ella proceden indudablemente el pano cuadrado que enmarca 
a la Virgen y los ängeles que tras el aparecen.

Dispersas por la serie hay ecos de otros boloneses. Guido Reni por ejemplo en figuras aisladas 
(la ultima figura de la izquierda en la Presentaciön del Nino al templo, lam. 8; los ängeles de 
la Coronaciön de la Virgen, lam. 15), o los Carraccis en los esquemas de composiciön (la Asun
cion, o el Entierro de la Virgen, lam. 13 y 14).

Los cuadros de iconografia mäs genuinamente espanola (toledana) de Santa Leocadia y 
San Ildefonso (lam. 18 y 19), estän tratados tambien al modo romano bolones. La Santa mo- 
ribunda en su prisiön, estä muy cerca de la Santa Cecilia de Domenichino, y la escena de la 
casulla de San Ildefonso, tiene una frialdad en los ängeles directamente entroncada con Albani.

El ultimo cuadro de la serie (lam. 20) presenta los retratos de D. Felipe IV, dona Mariana, 
el principe Carlos, y D. Pascual de Aragon, rostro este inconfundible y nada grato. Ni que 
decir tiene que los retratos reales estän hechos de segunda mano sirviendose de alguno de 
los retratos oficiales, salidos, en esas fechas, como se sabe, del taller de Veläzquez. La pre- 
sencia del principito es factor decisivo para fechar provisionalmente los cuadros en tanto no 
aparezca algun documento que los situe definitivamente. Nacido el futuro Carlos II en 1661, 
habrä que fechar la serie entre 1664 ya que el principe no parece tener menos de tres anos, 
y 1666, fecha del nombramiento del Prelado para la Sede Toledana. Puede pensarse incluso 
— pues la presencia de los santos toledanos lo autoriza — que el encargo de la serie sea con- 
temporäneo del nombramiento del cardenal para la sede Primada, en 1666, por lo tanto.

Si pensamos que por entonces hacia mäs de veinte anos que muriö Domenichino, que hace 
mäs de veinticinco que Cortona pintö el techo de Palacio Barberini, que Giordano ha creado 
ya su personal estilo; que a Rembrandt le quedan tres anos de vida y que Veläzquez hace seis

51 Colloques Poussin T. I, p. 82.
52 Exposiciön ,,La Madonna nella pittura del ’6oo a Napoli“, Näpoles 1954. Catälogo nümeros 29 y 

30 y lam. 34 y 35. Por confusiön inexplicable el nüm. 30 se expuso como ,,Asuncion“. Es evidente- 
mente una Inmaculada, y su tipo iconogräfico hizo fortuna en Näpoles hasta tiempos de Luca Gior
dano.
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18 San Ildefonso. Toledo, Catedral. 19 Santa Leocadia. Toledo, Catedral.

que muriö en Madrid, se nos aparece Pietro del Po como un rezagado, como un artista de mo- 
destisima capacidad, todo aplicaciön artesana, incapaz de evoluciön o movimiento, fiel a los 
esquemas aprendidos que ademäs — es lögico pensarlo dada su actividad academica — se an- 
quilosan, prestigiados e intangibles, en lo teörico.

Su hijo Giacomo, muchisimo mäs artista, evoluciona räpidamente desde el clasicismo de 
formacion paterna, visible todavia en las telas de la Iglesia de San Antonino de Sorrento, de 
1685 53 hacia formas extremas, de un barroquismo prerococö de una exquisita delicadeza casi 
manieristica, hasta su muerte en 1726. Su hija Teresa, a juzgar por las escasisimas obras conser- 
vadas se mueve dentro de una modestia aün mayor que la de su padre.54

Del intelligentissimo Pietro del Po (Malvasia), del egregio disegnatore (De Dominici), del ar
tista de la exquisita diligenzia (Lanzi) apenas pueden hoy hilvanarse unas frases de modesto 
elogio a su probidad de dibujante y a su sencillez que, a lo que parece, no pretendiö mäs de lo 
que tuvo. Quizäs un elogio mejor pueda hacerse un dia cuando sus dibujos consigan separarse 
de las atribuciones mäs ilustres y llamativas, que sin duda deben ostentar hoy.

53 Sobre Giacomo hay un excelente articulo de Marina Picone, Per la conoscenza del pittore Giacomo 
del Po, en : Bollettino d’Arte XLII, 1957, p. 163-172 y 309-316, con abundante bibliografia.

54 Solo conozco de Teresa del Po un pequeno retrato de caballero, firmado en 1708 con el titulo de Aca
demica Romana. Se conserva en los depösitos de la Pinacoteca de Capodimonte.
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Z USAMMENFASS UNG

Die Pariser Poussin-Ausstellung von i960 und die ihr voraufgegangenen Kolloquien haben 
die Notwendigkeit erwiesen, auch dem weiteren Umkreis dieses Meisters mehr Beachtung 
zu schenken. Sir Anthony Blunt hat in einem seiner den Ergebnissen der Ausstellung gewid
meten Aufsätze eine Gruppe von Bildern zusammengestellt, als deren Stecher der bisher 
wenig bekannte Pietro del Po genannt wird. Die Lebensgeschichte und das Werk dieses 1610 
in Palermo geborenen Malers und Stechers zu rekonstruieren, ist die Absicht des vorliegenden 
Aufsatzes. Den unmittelbaren Anlass dazu gibt die Veröffentlichung einer Serie von 19 Bil
dern des Malers, die sich seit ihrer Entstehungszeit in der Kathedrale von Toledo befinden 
und bislang so gut wie unbeachtet geblieben sind.

Man kennt den Künstler vor allem als Stecher : nach Domenichino, Poussin, Annibale Car- 
racci, auch nach Raffael, Giulio Romano u. a. Das graphische Werk ist zuerst von Gori Gan- 
dellini, danach von Huber, Bartsch, Nagler, Le Blanc zusammengestellt worden; die Stiche 
für Poussin hat Wildenstein behandelt. Als Quelle für die Vita dient vor allem Leone Pascoli 
(I73°"3^)- Archivalische Nachforschungen von Pr.ota-Giurleo haben Pascolis Angaben in 
einigen Punkten richtigstellen können.

Nach anfänglichen Studien in der Heimat begab sich Pietro 1644 nach Neapel. Dies Datum 
schliesst eine — von allen älteren Biographen angeführte — direkte Schülerschaft Pietros bei 
Domenichino zunächst aus, weil dieser schon 1641 gestorben ist. Die stilistische Nähe zu 
diesem Meister aber und die Tatsache, dass Pietro 1644 nicht mehr ein lernender Jüngling sein 
konnte, lassen wohl die Vermutung eines früheren napoletanischen oder römischen Aufent
halts bei Domenichino, auf den die Biographen anspielen könnten, zu. In den vierziger Jahren 
stand Pietro in Neapel in Verbindung mit Lanfranco (wenngleich er kaum sein wichtigster 
Gehilfe in den Jahren 1644-46 gewesen sein kann, wie es Prota-Giurleo aus den Quellen her
ausliest), ferner mit Ribera und den jüngeren Stanzione und Vaccaro; von Beziehungen zu 
Mellin wird noch die Rede sein. 1645 heiratet er in Neapel eine Witwe mit einem Sohn Andrea, 
der später ebenfalls Maler wurde und den Namen des Stiefvaters annahm. 1647 zog Pietro 
mit der Familie nach Rom, wo er in der Via Margutta wohnte und 1650 an der Akademie 
von S. Luca als Lehrer der Anatomie und Perspektive sowie — nach Pascoli — auch der Ar
chitektur zugelassen wurde. Er stand in Beziehungen zu den beiden Dughet, für die er Werke 
von Poussin stach. Möglich, aber nicht zu beweisen, ist, dass er auch persönlichen Kontakt 
mit Poussin hatte, der in der nahegelegenen Via Paolina wohnte. Um 1652 wurde Pietro ein 
Sohn Giacomo geboren, der nach Pascolis Zeugnis schon 1678 zum Mitglied der Akademie 
und bald darauf zum Professor der Anatomie ernannt wurde.

In die fünfziger Jahre fällt der Beginn von Pietros Beziehungen zu den spanischen Botschaf
tern in Rom, die bis 1666 nachweisbar sind, als der Kardinal von Aragon Botschafter war und 
in seiner Heimat Toledo das Kapuzinerkloster gründete; von ihm erhielt Pietro den Auftrag 
für den genannten Toledaner Bilderzyklus. Ebenso arbeitete Pietro für den Bibliographen 
Nicolas Antonio, der damals Agent des spanischen Königs in Rom war. — Nach einigen Reisen 
in die nähere und weitere Umgebung Roms ist Pietro 1683 (nach De Dominici schon 1679, 
gezwungen durch anmassendes Benehmen seines Sohnes Giacomo an der Akademie) nach 
Neapel verzogen, von wo aus er noch einen kurzen Abstecher in seine Heimatstadt Palermo 
gemacht hat. Am 22. Juli 1692 ist er in Neapel gestorben.

Pietros künstlerischer Ruhm bezieht sich fast ausschliesslich auf das stecherische Werk. 
In seiner Malerei werden besonders die Fähigkeiten als Miniaturist, die Arbeiten im kleinen 
Format gelobt. Die Thematik entspricht, soweit wir seine Werke kennen, der der römisch- 
bolognesischen Schule und umfasst Mythologisches, klassische Geschichte und religiöse Themen,
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20 Apoteosis de la Virgen. Toledo, Catedral.

wobei die letzteren allerdings weit überwiegen. Die Zeichnung muss als unabhängige Studie 
wie zur Vorbereitung der Stiche eine grosse Rolle gespielt haben. De Dominici berichtet, dass 
Giacomo eine grosse Sammlung von Zeichnungen aus dem Besitz seines Vaters, von Domeni- 
chino und anderen Künstlern, aber auch vom Vater selbst, besessen habe. Doch sind bisher 
nur wenige Zeichnungen von Pietro del Po bekannt geworden.
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Der Verf. gibt dann, in thematischer Anordnung, einen Katalog des malerischen Werkes, 
welcher einschliesslich der Fresken etwa 36 Arbeiten enthält; das wenigste davon ist allerdings 
erhalten. Er fügt diesen in den Quellen genannten Werken die 19 hier pubilzierten, um 1664-66 
entstandenen Bilder in der Kathedrale von Toledo an. Sie sind verhältnismässig klein (75 X 61 
cm) und auf Kupfer gemalt. 16 von ihnen stellen Szenen aus dem Marienleben dar, zwei die 
Toledaner Heiligen Ildefonso und Leocadia. Das letzte Bild der Reihe ist die Glorifikation 
der Jungfrau; zu ihren Füssen knien die betenden Gestalten Philipps IV. und seiner Gemahlin 
Maria Anna von Österreich, des Infanten Carlos (des nachmaligen Karl II.) und des Kar
dinals Don Pascual de Aragon; zur Seite stehen Personifikationen der vier Erdteile. Der Ein
druck der Gemälde ist unmittelbar bolognesisch, die Farbe glanzlos und spröde. Evident ist 
der Einfluss Domenichinos in den Frauentypen, in Einzelheiten der Aufmachung und im 
ganzen Rhythmus der Bildkomposition. Nichts dagegen spricht von einer Abhängigkeit von 
Lanfranco. Wenig auch deutet auf Poussin, ausgenommen vielleicht gewisse Farberinnerungen, 
die Komposition der „Flucht nach Ägypten“ und etwa die Vorliebe für architektonische, in 
feierlicher Horizontalität angelegte Hintergründe. Am nächsten vergleichbar sind den Ge
mälden Pietros einige Bilder von Charles Mellin, genannt Carlo di Lorena, der in den vier
ziger Jahren ebenfalls zeitweise in Neapel war. Zwei Bilder in S. Maria di Donna Regina dort- 
selbst, 1954 in der Napoletaner Madonnen-Ausstellung gezeigt, haben Pietro zweifellos beein
flusst. Einzelne Züge in einigen Bildern des Zyklus lassen sich von Guido Reni, den Carracci, 
Domenichino oder Albani herleiten.

Zieht man die zeitgenössische Malerei zum Vergleich heran, so muss uns Pietro als ein 
Nachzügler und als Maler von bescheidenen Fähigkeiten erscheinen, ganz erfüllt von künst
lerischer Beflissenheit, aber unfähig zu eigener Entwicklung und Bewegung, treu den erlernten 
Schemata, die allmählich steif, berühmt und unantastbar geworden sind. Vielleicht kann dieses 
Urteil revidiert werden, wenn einmal Pietros Zeichnungen gesichtet sind.

Während sich Pietros Tochter Teresa als Malerin in noch bescheideneren Grenzen als ihr 
Vater bewegte, entwickelte der Sohn Giacomo, mehr Künstler als der Vater, den Klassizismus 
väterlicher Prägung weiter zu einem Barock von erlesener, fast manieristischer Zartheit; ausser 
an seinen zahlreichen Werken in Neapel kann man dies an den Gemälden von 1685 in S. An- 
tonino zu Sorrent beobachten. Er starb 1726 in Neapel.


