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AngeloMicheleColonna:susaportaciones
a la pintura barrocadecorativaenItalia

AlDA ANGUIANO DE MIGUEL

La pinturade AngeloMichele Colonnase conoceligadaa la del «quadraturista»
AgostinoMitelli. Mi primera investigación sobrelaobradeambospintoreslostra-
tó comocolaboradores;sinembargo,la obradeColonna,a mi modode ver, esmás
amplia y de mayorrepercusiónen la pintura italiana,por lo que,en estaocasión,
pretendocentrarmeen el estudiode su obra,aunquemereferiréa Mitelli, asícomo
a otros colaboradoresde Colonna.Por razonesde espacio,voy a consideraruna
selecciónde frescospintadosenedificios civiles y religiososen Italia, dediversas
etapasde su largay prolíferaactividad,queabarcadesdela décadade los veinte
hastalos ochentadel sigloxvít.

La principalfuenteparala vida y la obradeColonnaes Carlo CesareMalvasia
(Bolonia 1616-1683)2 quedebíaconoceral pintordesdeniño,ya quehaciamedia-
dos de los añosveinte,Colonnapinta al frescoen la Villa Malvasia, en Trebbo,
propiedadde sufamilia.

Colonna y Mitelli, introducrores de lo l>intura Barroca Deco,-ativo en España. Memoria de
Licenciatura, defendida en la Facultad de Filosofía y Letrasde la UniversidadComplutensede Madrid,
en 1963, inédita. Durante el curso académico 1997-98, en el que he impartido la asignatura de «Pintura
Barroca en Italia». materia optativa de la Licenciatura de Historia det Arte de la Universidad Complu-
tense, al revisar la bibliografía sobrela pinturadecorativa,hecomprobadoque no se ha publicado un
estudio global sobreColonna,por lo quecreo puede ser útil para alumnos y especialistas, dar a conocer
una síntesis de mi investigación y conctusiones de entonces, revisada y ampliada con los estudios más
recmentes.

2 Fue pimatory escritor.Miembrode la Academiaboloñesade los Gelati y de laAcademiadegli Uno-
risti y Fantastici, de Roma. En 1657 publicó Le pilture di Bologno, con el nombre de Ascoso, Accademico
Gelato; y en 1678. Felsina l>itt,-ice. Vite dei pittori bolognesi. De esta última, reeditada en t841 por
Giampietro Zanotri «conaggiunte, correzioni enotemeditedetlautore e altri scrittori, hay edicion facsímil,
Amoldo Forni. 1974. Las citas de este artículo se refieren a esta edición. Los textos de Malvasia sobre la
pintura boloñesa son fruto de laigas investigaciones. narra la vida de los pintores boloñeses, siguiendo el
método vasariano. con gran riqueza de anécdotas. Tenía conocimientos de pintura y muestra coherencsa en
susjuicios al referirsea los pintores,muchosde tos cualesconocióy trató (Colonna, Campana, Cavedone).
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Aida Anguianode Miguel AngeloMicheleColonna,..

Colonnanaceel 21 de septiembrede 1604en Rovenna(Como) ~.

Pococonocemosde su formaciónartística.En Como,es aprendizde Caprera
que le mandacopiarlas Vírgenesde Luini t Hacia 1617,seencuentraen Bolonia,
con treceaños,e ingresaen el taller del pintor GabrielleFerrantini ~, y despuéses
discipulode GirolamoCurti, llamadoDentone,dondepermanecetresaños.Curti,
consideradoel iniciadorde la escuelaemilianade ~<quadratura»,del que se hancon-
servadopocasobras,es el principal maestrode Colonnay éstesudiscípulopredi-
lecto,como sededucede su Testamentodel 28 deJulio de 1630,en el que«lascia
a Michele Colonna pitto¡-e tutti istruníenti destinad alí’ uso e allarte di pittu/-a
con qualun que nomi sí chiamino, compres’, comevolgarmentesi dice, tu/ti ti

disegni in carta, el ,-ilevi trovad riel/a sai, eredita dopo la sua niorte »
Colonnacomo su maestrodebió estudiarla obray los trabajosde perspectivade

Vignola que fueron publicadosdiez añosdespuésde su muertepor el mateniatico
EgnazioDanti,Le duerego/e de//a prospettivapratica(1583).Las reglasde Vig-
nola,soncomplementadaspor coínentaíiosde Danti, incluida la primeradescrip-
ción sistemáticade ~<ilmododi farele prospettivenc palchiandnellevolte, chesi
veggonodi sotto in sit». El matemáticoexponeideasque Vignola le habíatrans-
mitido oralmenteo en sus manuscrttos:los métodosde la pintura de techosestán
deducidosde trabajosde Vignola de hacia 1550 en adelantey reflejanuna praxis
queconocepor habersido usadapor artistasdel círculodeVignola durantelos años
de 1560.Danti cita las pinturasen las paredesde Capraí-ola,en perspectivaconfuer-
tesefectosilusionistas,y el techoen la Cámararedonda(1562),como un ejemplo
excelentedel usoprácticoquepuedehacersedel comocimientode la perspectiva.2

La quadraturaboloñesalogró popularidaden el pontificadode GregorioXIII
(1572-1585)y ClementeVIII (1592-1603),y en la primeramitad del siglo XVII se

Hijo de Giovanni y Calerina. Fue bautizado en la iglesia de Michele. Malvasia, Crespi y otros bió-
grafos sitóan su nacimiento en 1600; pero Veggetti, que consultó los Libios bautisnnles de la parroquia
de San Michele. demuestra que los detnás historiadores habrámi confundido al pinior con un hennaiso
mayor, nacido el 20 de febrero de 1600, probablemente fallecido antes de nacer el pintor, no pudiendo
precisarla fechade la muerte de aquél por comenzar los Librosdedefuncionesa partirde 1603: Ii. Veg-
getti. «AngeloMichele Colonmia,celebrefrescante del secolo XVII». Atti e Me,no,-ie de/la Deputazione
perlaSioria patrio pee le provincie de Roinogna. XXIV, t934, p. 191 y notas 1 y 2.

L. Crespi, Fe/sino Pútrice. Vi/e cíe> Pittori Bolognesi che serve di suppletuenío oíl opera del ¡Sial-
rusia. Tomo III. Roma, 1769. Edición facsímil, Arnaldo Forni ed.. 980, p. 31.

Llamado Cabriele dagli Occhiaii, activoa Bolonia a fines del XVI e inicios del XVII. Fue también
maestro de GuidoReni.

Las fuentes nos proporcionan pocas noticias sobre la vida y la obra de Curti. Se dedicó sobre todo a
la pintura de perspectiva. El papel de Cte-ti y su trayectoria apenas era comiocida hasta el trabajo de
Ebria Feinblatt, «Theconn-ibutionsto Girolamo Cursi’>, The Burlinglon Magazine. june 1975., Pp. 344-353.

Lacopiadel Testamentode Curti, que se hallaene] Archivio di Stato, Bologna. Testamenti, 1614-
1631. p. 434, fue citada por Ebrma Feinblatt, «Angelo Michele Colonna. a Profile>s.Thefluuiingíon Mago-
z’ne,vol. CXXI, n» 919, Octubre1979, p. 618.

Sobrc el origen de la pintura de «quadratura» en Emilia, véase Ingrid Sjóstrnm, Quadrotura.
Studies in Itolian Ceiling Pointing. Stockholm. Acta Universitatis Stockholamiem,ses, 1978. pp. 41-42.
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AidaAnguianodeMiguel Ange/oMichele Colonna...

convirtió en generoartístico,apreciadoy demandado.A inicios del xvii, cuando
comienzasuformaciónColonna,se afirmacomo géneroautónomo,hastael punto
queel marquésVincenzoGiustiniani en losdoce«gradosy modosde la pintura»,
de hacia1610,sitúala «quadratura»despuésde los paisajistasy antes,en ordende
importancia,que lospintoresde naturalezasmuertas.

A partir de 1620,segúnsededucedelas fuentes,Angelo Michelebuscatraba-
jo comopintorde «quadratura»con pintoresde figura: SeipioneBagnacavallo,Ora-
zio Canossa,Ludovico Bicari, Giovanni Macehio,LucaBarbieriy Giovanni Battista
dei Vecchi. Pintoresdelos queapenastenemosnoticias,quehacíanlas figurasde
las decoracionesarquitectónicasdeGirolami Curti. Comoéste,Colonnaserápron-
to apreciadopor la espacialidadilusionistaque lograen sus decoracionesmurales.
Curti, habiendovisto la FachadadeJaHosteriaSpada,queColonnahabíapinta-
do conLucaBarbieriy GiovanniBattistadei Vecchi, lepropusoque trabajaracon
él como ayudante~.

En la décadade los veinte,sesitúala primeramanerade Colonna:el gustopor
el efectoilusionistade la pinturade quadratura,conpersonajesde la mitologíaclá-
sicaenlas aberturasde lostechos,sustituyea los frisosfingidos conhistoriasde la
antiguedad,dela épocamanierista—de la queescolofónla «Historiadela funda-
ción deRoma»enel PalacioMagnani,deAnibal Carracci—endiversasvillas pró-
ximasa Bolonia, de las familias noblesde estaciudad~.

El jovenColonnaintervienecomocolaboradorde Curti, en la Villa Malvasia,
en Trebbo(Bolonia) en 1624.Esdificil precisarsu participación,ya que también
intervieneDomenicoAmbrogi,pintorde figura, quesolíacolaborarconCmli.

Así como,en la Villa Paleotti,en la actualidadMonari-Sardé,en SanMarino
(Bentivoglio). Ubicadatambiénen unazonaagrícola,fue construidaa fines del cm-
quecentopor FlorianoAmbrosini y decoradaenel XVII con frescosy pinturasde la
escuelaboloñesa.RealizóColonna~<salas,camarasy frisos admirablementepinta-
doscon gransatisfacciónde Curti» mt> El estilode los frescosesel mismo queel de
la villa Malvasiay esdifícil establecerla participaciónde los distintosartistas.

De su manodebenserla galeríay los recuadrosde la cámaracentral(Fig. 1).
Fingeunagaleríaconsólidospórticossoportadospor columnas,entrelas cualesse
filtran rayosde luz, que iluminan el espacio,procedentesde supuestasventanasque
sólo percibimossu existenciapor susefectos.Entrelas columnasse asomanper-
sonajes—las primerasfiguraspintadaspor Colonna—captadosen la inmediatezde

C. Cesare Malvasia, Felsina..., op. cit., p. 346.
Sobre las decoraciones de villas de importantes familias de ta nobleza boloñesa véase: AM.

Matteucci y G. Cuppini, Vil/e del Bolognese, Bologna, Zanichetli, seconda edizione rivedutae amplia-
ta, 1988.

mo Malvasia refiere que íe pusoCurti a trabajar en los ptacos del palacio «por un testono al días, y
Crespi que estos trabajos los hizo Colonna «por la escasa paga de tres paoli al día». Ambos historiado-
res subrayanel aprecio de Cursi por ta pintura de Colonna y la satisfacción de éste por trabajar con un
gran maestro, que dominaba la técnica del fresco> aunque fuera por muy poco estipendio.

Anales de Historia del Arte
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A ida Anguiano deMiguel AngeloMicheleColonna...

la vida cotidianaen un palacioenel campo.Las figurasqueen actitudde curiosear
se asomana balaustradasvistasen perspectiva,recuerdanlas de Veronésen villa
Maser(1561); las perspectivasilusionistassondeudorasde las reglasde la pers-
pectivaprácticade Vignola.

En el recuadrocentraldel techo, la figura aladade Ariel, el espíritudel aire,
ayudadopor los céfiros-niñossobrenubes,lanzanal espacioviento y flores. Como
Veronésen la villa Maser, los decoradoresboloñesesprefieren los episodios
íntranscendentesy naturalistasdela mitologíaclásica.

Hacia 1625, trabajacon DomenicoAmbrogi enla Villa N’Ialve-zzi-Campeggi,en
Bagnarola ‘‘—momentoenqueCurti se trasladaa Romaparapintaren el palacio

mm Amhrogi fue discipulo de Baldi Calvaert y de Brizio y pintor de figuras, frisos arquitectónicos y

paisajes.
Sobre los diversos pintores que interviene en las decoraciones al fresco de esta villa el primer estu-

dio realizado es el de V. Malaguzzi, «Palazzi e ville bolognessi. Le ville Malvezzi- Campeggi a Bag-
narola». Cronache rl Arme, ‘V, 1928.

Los Malvezzi, noble familia boloñesa, fueron expulsados de Bolonia por los Bentivoglio en 1488.
volviendo conJulio II. Diversosmiembrosdeestafamilia sedistinguieronenel siglo XVII por su acti-

Anales de Historia del A,te
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A. M. Colonnay Girolamo Cursi, Techo Villa Pa]eotti (Bolonia), 1624-25.
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AidaAnguiano de Miguel AngeloMichele Colonna...

Ludovisi— 2 Los Malvezzi edificaron en Bagnarola(Budrio), en un territorio
agrícola,un notablecomplejodepalaciosy villas durantelos siglosXVII y xvííí, arti-
culadosentomo a dosedificiosprincipales:Aurelio y Floriano.En la villa-palacio
Aurelio, de fmalesdel Cinquecento,queVirgilio Malvezzimandóampliary decorar
en el Seicento,se encuentrala decoraciónal frescode Colonnay Ambrogi, de esti-
lo semejantea los frescosde la villa Malvasia.En la antecámara,paradaramplitud
a la estanciaun pocoreducida,ideaColonnaunagaleríaabiertaarquitrabadacon
techoa casetones,sostenidopor columnasdeordencompuesto,vistasenperspecti-
va, y techoplano soportadoasu vezpor columnasfmgidasdelmismo orden.Se tra-
ta deunaarquitecturailusionista,que serigepor principios arquitectónicos.Laspers-
pectivasvignolescasseabrena recuadroscentralesenlosqueserepresentanfiguras
mitológicasenatrevidosy movidosescorzos,sobrefondosdecelajes,que recuerdan
la SaladeGanimedesdeZuccaroenel PalacioZuccarodeRoma(1602).

Entrelas columnasde laprimeraplantafingida, seasomanfigurasfemeninasa
curiosear.Estasmanifiestanun gustoporel estudiodel natural,propugnadoporlos
Carraccidesdesu Academia,característicode Ambrogi,autorde las figurassegún
las fuenteshistoriográficas.En labarandillade lamismaplanta,se fingenjarrones
conflores, motivo queserepetiráen las obrasde Colonna.En laaperturacentral,se
representaa Mercurioen un estilo quepodemosadscribirtanto a Ambrogi como a
Colonna(Hg. 2).

En otraestancia,la decoraciónilusionistaes másrica,con columnasabalaus-
tradasy superabundanciade motivos arquitectónicos.Amorcillos acompañados
de infladatela,decolorazul, endosovalesdel techo,sonde Colonna,motivo que
serámuyfrecuenteen susfrescosposteriores.

Es el momentoenque en Roma, los pintores procedentesde Bolonia —los
Carraccisy susdiscípulos—dominanla vida artística.Estosse centraronenlapin-
turade figura, y lospintoresde«quadratura»,como AgostinoTassi,quecolabora-
ron en muchasbellasdecoraciones,fueron ignorados.Orazio Gentileschiy Agos-
tino Tassi decoranel Casinodelle Muse, Palacio Pallavicini-Rospigliosi
(1611-1612);Domenichinoy AgostinoTassi,pintan los techosdel PalacioCosta-
guti (1621-23).En Bolonia, la situaciónfue inversa:el primerpuestolo ocuparon
los expertosen quadratura,quegozaronde másfamay renombreque los pintores
defigura. Colonnaseafu-macomopintorde «quadratura>&,a la manerade sumaes-
tro Dentone,y como especialistade ella serállamadoa Parmay Horencia;pero
tambiéncultiva la pintura de figuras,que,en esemomento,muestranla huellade
PellegrinoTibaldi (1527-1596),porla luminosidady los escorzos.

vidad intelectual: Virgilio Malvezzi Campeggi (1595-1653) fue erudito, literato y poeta y Giulio.
Roberto y Camillo fueron profesores universitarios.

LosMalvezzi también encargarán a Cotonna, en el período de colaboración conMitelli, la bóveda de
una salade su Palacio Malvezzi Ca’ Grande, en Bolonia, En la actualidad, sede de la Universidad. El
fresco fue cubierto en 1936.

II Malaguzzi, op. cit.. p. 55.

Ana/es de Historia del Arte
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Aida Anguiano de Miguel AngelaMicheleColonna...

Hg. 2. A. M. Cotorsna y D. deglí Amtsrogi, Techo de la Vitía Matvezzi-Catnpeggi cts Bagnarola
(Bolonia). 1625.

Ana/es de historio de/Arte
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Aida Anguiano de Miguel AngelaMicheleColonna...

En la décadade los veinte,Colonnaanimaráconsusfrescosno sólo el espacio
privado de la noblezaemiliana,sino quetambién abordarálas decoracionesen
espaciossagrados.En 1625,setrasladaa Parmaparapintarel Techodela Iglesia
de Sant’Alessandro,quese acababade reedificarsobrediseñode GB. Magnani
(1622-24).AlessandroTiarmni (1577-1668)—querealizarálosfrescosde la cúpula
en 1627-28—lerecomendóa la hermanadel Duquede Parma,quesehabíareti-
radoal conventode Sant’Alessandro > Colonna,en la bóvedade la únicanavede
la iglesia, pinta al fresco unaarquitecturailusionista que continúay amplia la
estructuraarquitectónicade la iglesia: los arcos fingidos se correspondencon la
columnataconstruida,queparecesostenerlos.A los vanosdela perspectivaarqui-
tectónicaseasomandiversasfiguras,que formanconla arquitecturaunaunidadfor-
mal, basadaen la contraposiciónde masasplásticas.En el ojo del techo,las figuras
quedansuspendidasen un cielo azul. AngeloMicheledemuestrasudominio tanto
de la pinturade «quadratura»como de la representaciónde figuras,quelo distingue
y singularizaenla pinturaboloñesae italiana.

En 1626,participaen la decoracióndel Oratoriode SanRocco(Bolonia),jun-
to con Massari,Gessi,etc. El Oratorioen la iglesia dedicadaal mismosanto,fue
construido en 1614. Canuti atribuyó a Colonnaseis figuras: San Procolo,San
Petronio,SanAgustín,SanAmbrosio,la Caridady la Fé i4• Estasfigurasmuestran
un gustopor el empastey unaluminosidadqueprocedendel estudiodel natural:
carnacionesblandas,logradasmedianteel claroscuroque exaltalo pictórico y las
[iberade un fonnalismode raízclásica.San Prócolo,en escorzo,con el mantoabun-
tado; La Caridad(Fig. 3), de composiciónmás compleja,con la rodilla izquierda
adelantaday el movimientoy ritmo de los niñosque la acompañan,estableceuna
relacióndinámicacon ellosy el espaciocircundante,que denotauna sensibilidad
barroca.

Hacia 1627,colaboracon Curti en diversostrabajosen SanMichele in Roseo:
una galeríaen el monasterio,desaparecidaIt; pocodespués,pintaron una Pers-
pectivaen la cabeceradela callequeconducíaal monasterio.Estatambiénfue des-
truida,perola conocemospor un grabadopublicadopor Cavazzoni ~(Fig. 4). Se
trata de una perspectivaarquitectónicaposible, realizadacon exactitudy buen
estudiode la luz, quepodriaservirtambiéncomo escenografíateatral.Figurasde
diversaedady condiciónanimanel espacioy proporcionanunanotade vida al con-

Carlo Cesare Matvasia, op. cit., Tomo II, p. 394.
‘~ Publicadas por G. Canuti, Pitutre dell Oratorio di San Rocco. Bologna, 1831; tablas XII, XIII,

XV, XVI y XIX. C.C. Malvasia,LepitturediBologna, 1686. Edición facsímil deA. Emiliani, Bolonia,
1964, p. 136: y Crespi, op. cit.. pág.32, consideran sólo de la mano de Colonna, la Caridad y San Prócolo.

» C.C.Malvasia, op. cit.. Tomo II; p. 395. El monasteriodesaparecióen 1797, con la supresiónde
los olivetanos, recibiendo dilerentes usos. Por el testamento de Francesco Rizzoli (1896) pasó a ser sede
del Instituto Ortopédico RizzoIi.

>< Cavazzoni Zanott¡, San Miehele jo Bosco. Bolonia, 1776.

Ano/es de l-/i.oo,ia del Arte
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Fig. 3. A. M. Colonna. La Caridad, Orator¡o de San Rocco, Bolonia,
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Fig. 4. A. M. Colonna, G. Curti. Perspeeliva. San Miehele in Rosso (Grabado de (‘avazzoni), 1627.
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Aida Anguianode Miguel AngelaMicheleColonna..,

junto. Se persigueel datoanecdótico—niño jugandocon un perro,hombreque
accedeal espaciofingido porun arco,cargadoconun saco;dospersonajescon un
niño enconversación,en mediode la escena.

BernardinoSpada,legadopontificio desde1628 a 1631,el 25 de Octubrede
1628 había iniciado, por orden de UrbanoVIII, la construcciónde la fortaleza
Urbana,y mandadodecoraral frescoel techohastadebajodelas ventanasde laSala
Urbanaa Curti y Colonna.Curti pintó unacolumnatadóricaen perspectiva,que
sugiereuna planta más sobrelas paradesconstruidas,sobrela que descansael
techoabiertoen tresojos decielo. En ellos,Colonnarepresentóangelesportadores
de espada,el emblemaheráldicodel cardenal,quecomponenun grupovivazy gra-
cioso biencoloreado,captadosenvueloenel instanteenque se disponena penetrar
en la sala,fundiéndoseconla decoraciónarquitectónica.Sondel mismotipo delos
pintadosenBagnarolay Parmay unode losmotivos figurativosmáscaracterísticos
deColonna vi

Colonnaen 1633,muertoCurti el 12 dediciembrede 1632,ofreció a Agostino
Mitelli (1609-1660)trabajaren colaboración ~, que duraráhastala muertede
Mitelli en 1660,parapoderllevaracabolosnumerososencargosquetenía.Desde
1631,Angelo Michelese habíacomprometidoconLocatelli apintarel techode un
salónde su palacio,despuésDonzelli,quepor estarocupadoen otros trabajosno
acabahasta1634. 9 La participacióndeMitelli, ami modode ver, sereducea los
elementosdecorativosde los casetonesquedividen el techo. (Fig. 5). Dentrode
cadarecuadro,pintóColonnaal frescofigurasmitológicasde tamañonatural:Júpi-
ter, dios de los cielos; Apolo con la lira de trescuerdasquerecibió de Mercurio,
como dios de la música; Mercuriohijo de Júpiter;Marte como dios de la guerra,
con casco;Diana,hermanade Apolo, representadacomoreinade la cazaacompa-
ñadadeun perro;Juno,hermanay esposade Júpiter,reinade los dioses,señoradel
cielo y la tierray protectoradereinose imperios,yel Tiempo.En el friso, de másde
dosmetrosde alto,querodeala estancia,pinta doceescenas,dedicadasa los meses
del año,representandoel sucedersedeJasestaciones.Estasescenasestánseparadas

7 Los frescoshan sufridossucesivasrestauraciones—en 1774, 1853 y 1937— que han alterado su

primitivo aspecro.
‘< Según las fuentes, Miteiii había sido discipulo de Curti y había trabajado como ayudante de éste y

de Colonna en Bolonia y Ferrara. Crespi afirma que crea un «estilo nuevo de hacer la ~<quadratura».
El primer encargo es de 1631. AngeloMichele se ocuparía de pintar la quadratura del salón, y las

figuras debía realizarlas Giacomo Campana, discípulo de Albañil, según Malvas/a; Crespi. por su parte,
nos informa que con,en,,ó a pintar pero que tuvo que abandonar esta labor por tener que trasladarse a
Módena en dos ocasiones. Cuando reanuda la actividad, después de la primera ausencia, trabaja en cola-
boración con Cursi. Al inicio de 1633, asumeel encargo de hacer también las figuras, toque duplicaba el
trabajo. De estemodo, segúnrelatan sus biógrafos, tuvo que abandonar su actividad en este palacio cua-
tro veces y reanudarlo otras tantas, a causa de diversos encargos —pintar una sala en el Palacio Comu-
nale, de Florencia, del Cardenal Santa Croce, un fresco en el pórtico de San Francesco de Bolonia, y
viajes a Modena—. En 1634, consigue acabarlo con la colaboración de Agostino Mitelli.
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Alda Anguianode Miguel Angelo Mit-he/eColonna.,.

por parejasde amorcillos.La composiciónmanifiestaunaconcepcióndecorativa
vinculadacon la escuelade los Carracciy con la pinturadecorativaboloñesade
finalesdel cinquecento.Las figuras,en actitudesdegirarsobresi mismas,enlazan
conel estilomanierista,unido a unamonumentalidady serenidadclásica>~ Colon-
na manifiestaun nuevosentidodel color, asícomo inéditassolucionesde escorzos
y de luz, probandosu calidadde pintor de figuras y escenasmitológicas. Los
Locatelli muestranunapreferenciapor las decoracionesde losdítimos deceniosdel
cinquecentoparalos palaciosurbanos,muy distintaal estilo delas villas Malvezzi-
Campeggi,Paleottiy Malvasia.En éstas,predominalas perspectivasarquitectóni-
cas,quecreanun espacioilusionistaqueamplia el espacioreal, como en los frescos
de Veronésen la villa Masery de Vignola enCaprarola;en cambio,en el palacio
Locatelli, los elementosfigurativosy los personajesdela mitologíasonlos prota-
gonistas.

2>) Consideradas de Colonna por E. Veggetti. «Angelo Michele Colonna><. Allí e Menmr.>rie de/la

Lleputazione perla Storia pooiaper le proíiímcie de Roinogna. vol. XXIV. 1935; a M. Oretti, Notiziedei
profrssori del disegno. Bologna 1740-60. VI,3 12. las liguras le parccicron «dignas de Guido Renio.

Ana/es de Historia del Arte
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Fig. 5. A. M. Colonna, Techo del Palacio Locatelli-Donzelli, Bolonia, 163 -34.
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Lo mismoocurreen los frescosdel PalacioSpada2> En 1635 se trasladana
Romaa requeridospor el El cardenalBernardinoSpada22 —queconocíaa Colon-
nadesdesu etapade legadoen Bolonia de 1628 a 1631—, habíacompradoa los
Mignanelli en 1632un palaciodel siglo XVt, dondereunióunariquísimacolección
de pinturas,muchasdeellas de la escuelaboloñesa—.Durantela remodelacióndel
palacio,el cardenalencargaa Colonnay Mitellile pintar al frescounanuevaestan-
ciacreadacon la uniónde los salasexistentesdel palaciodel XVI. Setratabade un
espaciocon variasventanasy cuatropuertas.En un lado,dondeel cardenalquiso
colocarunaestatua,Mitelli tuvo quepintarun arcotan grandequeocupacercade
mediapared;al lado,Colonnapintó un paje.

El techoes de casetones,con el escudoSpadaenel centro.En el granfriso fin-
gido en la partealta de lasparedesde la estancia,se repiteel escudofamiliar sos-
tenido por putti. Juntoa ellos, aparecenpor primeravezen las decoracionesde
Colonna,los atlantes,querecuerdanlos del techode Lanfrancoen villa Borghese.

En las paredes,sobretresfrentes,se fingeen primer plano unagaleríaamplia
que desciendeen dosescalinatashaciael interior y abiertaal exterior a un patio.
este, a su vez, estárodeadopor columnas,exceptoen un lado dondese finge un
muro cori unavidriera por dondepenetrala luz. En él, hay un cartel con la fecha
DM/MDC/XXXV. Otro lado de la estancia,se decoracon unabalaustrada,inte-
rrumpidapor medallonesy recuadrosmonocromos.En un segundonivel, otra
galeríamásbaja,abiertaal cielo, rosadoen la derecha,quese hacemásoscuroy
nubladoen la partecontraria.La luz esmásfuerteen los primerosplanosy decolo-
resmúltiplesen los fondosparasugerirla lejanía;las figurasmuestrancromatismo:
amarillo,oro,azul y marrón,rojo fuertey verdeapagado,naranjabrillantey color
agua.Tantola dobleescalinatacomo la balaustradaanimadapormonos,recuerdan
al Veronés,comoya señalóDe Vito ~

A la muertedeGiovannidi SanGiovanni,ocurridaen diciembrede 1636 24 el
duquedeToscanaFerdinandoII de Medicis solicitaal CardenalSacchetti,legado
de Bolonia, le enviaraa Cofonnaa pintaren el PalacioPILÉI, actualMuseodegíl
Argenti —tambiénPietro da Cortonaa travésdel cardenalSacchettirecibe el
encargodel duquede Toscanade pintar Las Edadesdel Hombreen en el mismo
palacio—.Angelo Michele, en cadaunade las paredes,ha simuladodosamplias
arcadassostenidaspor columnasarquitrabadasquedejan entreverbalconesde

El freco esta fechado en una pared. Según Zeri, La Galleria Spada o Roma. Roma. 1952, p. 19,
trabajan en la salade este palacio desde septiembre de 1635 a enero de 1636.

22 El y su hennano Virgilio, de la orden de los Oratorianos, eran protegidos de Urbano VIII y

«entusiastasconnomsseurs».Sobrelos SpadasvéaseF. l-Iaskell, Paoonosy pbmiores. Madrid, Cátedra,
1984, pp. 88 y 147-148,

23 Los artisla,s no quedaron satislechos dc sus fresco,s en el Palacio Spada, al incurrir en «en-ores de
arquitectura y perspectivapor culpa del cardenal», según C.C. Malvasia, op. cit., Tomo, ti, Pp. 402-403.

24 0. Briganti, «Appunti su Giovanni da San Giovanni», Paragone, VII, 1950. Segúnsededucede
Malvasia.op. cit., p. 354 y Crespi,op. cit. pág.40,en 1637 pinta en el PalacioPitti sólo Colonna.
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mármol. Detrás de ellos, percibimosun cielo invernal, con niebla opacaque
transformala luz de la sala,predominandouna tonalidadmonócroma,en la que
resaltan los capitelesde las columnas.Una figura masculinacon trompetase
asomapor un balcón,pintadaen variacionesderojo, es la notamásviva detoda la
composición.En el centrodel techo la Famade los Médicis coronadapor la
Gloria.

Al finalizar vuelve a Bolonia, regresandoal año siguientea Florenciacon
AgostinoMitelli paradecorarotrasdosestancias.Ambospintorespermanecenen
Florenciadesde1638 hasta1644 ~ En unade las salas,las galeríasfingidas por
Mitelli estánsustentadasen tres ladospor paredesrevestidasde marmol,enrique-
cidaspor altascolumnasadosadasde colorblanco, y cubiertascon artesonadoflo-
rentino.Estasgaleríasestániluminadaspor unaluz queprocedede los huecosa un
patio que intuimos se hallaallí. Unagranbalaustradarodeala estancia,a la que se
asomandospersonajes,proporcionandoun sentidode realidadcotidianaa la deco-
ración.Personajesde granexpresividad,notabarroca,raraen la pinturadeColon-
na en obrasanteriores.

En la partemásaltade la arquitecturafingida, detrásde unabalaustrada,baña-
dapor luz solar,se representaun pajevestidode rasoazul,queobservainteresado
algo que sucedefuerade la sala.

En el arranquede la escalerade mármol,sobrela pareddel fondo, taciturnoper-
sonajemasculino,ataviadocon trajegris y sombrerodeterciopelooscuro,captado
en un gestode unaaccióntransitoria,característicadel barroco,cogecon su mano
un collar dorado,distraídamente,absortoen pensamientosque le producemelan-
colía.Se tratadeunade las figurasmásllenadevida y de penetraciónpsicológica
de las quepintaraColonna,plasmadacon la mismaverdadquesi se tratarade un
retratoal óleo 26

En la SaLa11, Mitelli simulaunaperspectivaarquitectónicailusionistaheredera
de Vignola, semejantesa lasde Colonnay Curti delos añosveinte,perocomple-
mentadacon motivos decorativosescultóricos,característicosdel plenobarroco.El
recuadrocentralpresentaformamixtilínea,horrominiana.En él techo,alrededorde
una imaginarialínea diagonal,se representael Triunfo de Alejandro Magno,
querecorreen carro tiradopor caballosel firmamento,precedidopor la victoria ala-
da y coronadopor dosfigurasalegóricasy amorcillostriunfantes,sobrenubes,en
estudiadacontraposicióndemasas.El dinamismodomina la composición—gusto
por el movimientovertiginosocaracterísticodel pleno barroco—,y las figuras,cap-
tadasen atrevidosy movidosescorzos,querecuerdanlas de Guercinoy Domeni-
chino,sonopuestasa la serenidady reposode las de los frescosde las Edadesdel
hombre,de Pietroda Cortona,tan próximosen tiempoy espacio.

-< C.C. Malvasia, op. cit., Tomo II, p. 404.
~ SDe Vito Michele Colonna: f.M-te, XXXI. t928, p. 19. supone que se trata tle tin retrato.

Aoales de it/Maria de/Arte
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Haciala mitadde los añoscuarenta,Colonnay Mitelli, sehanconvertidoen
los pintoresde ~<quadratura»másfamososde Italia, con lo queconlíevade estatus
socialy económico.El 4 dejulio de 1646,Colonnacompraunacasaen la via San
PetronioVecchio de Bolonia por 6.000 liras 27, Los frescosquedecorabanel
interior dela viviendano seconservan;en cambio,en el patio, de planta cuadra-
da,por el que se accedea un jardín, sepuedentodavíacontemplarfrisos en los
murosde ambosladosdel ingreso,bienconservadoslos del lado derecho.Están
decoradoscon gruposde alegresamorcillosen tomo a jarronescon flores y con
guirnaldas,de gran naturalismo.El colorestámoduladopor la luz y susreflejos:
los primeros planos,fuertementeiluminados,contrastancon el fondo oscuro
(Fig. 6).

27 Adquirida a su paisanoCarlo Perli de Rovennapor 6.000 liras. Noticia publicadapor Frati.

«Ritratti inediti del pittore Angeto Michele Colonna» Rasegna darte ant/ca e moderna, vol. VIII,
1921, p. 269.

El 29 de agosto de 1958 le conceden el suelo necesario para construir pórtico en dicha casa, en E,
Veggetti, «Angelo Michele Colonna, celebre frescante del secolo XVII», Atti e Memorie della Deputo-
zioneper lo 5/oria patria pee le pi-orine/e di Romagna. vol. XXIV, 1934.

Ana/es de Hisfroh del Atre
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Fig. 6. A. M. Colonna, Friso al frescoen Lasa L/. San Petronio Vecchio, nY 45. H. 1646-49.
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En 1646,encompañíade Mitelli, se trasladana Módenainvitadospor el Duque
del Esteparapintaren su palaciode Sassuolo,enla actualidadAcademiaMilitar de
Módena,Empiezanlas decoracionesen octubre,segúnlas fuentes.Pintaronen el patio
del palaciounaperspectivaarquitectónicaenel rellanodela escaleray unagransala.
Teníaquepintartambiénunagalería,de laquehabíanhechovarioscartones,peropor
discrepanciaconelDuquepor el precio,regresarona Boloniasinrealizarlay enviaron
a BaldassarBianchí,yemo deMitelli y seguidorde suestilo,queseencargode lapar-
te arquitectónica,y a GiacomoMonti, quehizo las figuras,hacia 1650

Los frescosdel patiohancasidesaparecido,conservándosesólo algo dela «qua-
dratura»cercade lasventanas,sin quepermitanreconstruirsu aspectoprimitivo.

En el rellanodela escalerasehafThgido unaperspectivadearcosy patios.En la
galeríaapareceun paje,vestidoderojo, brillante notadecolor, quemira al espec-
tadory haceseñalde callar.

En el gransalón(en la actualidad,Salónde la Guardia)pintan al frescoun tea-
tro semicircular,deórdenessuperpuestosy doble ordende palcos.Los másaltos se
símulaen plano ligeramenteadelantadorespectoa los bajos.La primerafila está
ocupadapor personajesde la Corte, elegantementeataviados.Una dama, en la
paredde ingreso,de bellezanadacomún,grandulzuray grandesojosqueexpresan
tristezapor lo queacabade leeren un papelentreabierto,muestrael sentidode lo
realy el gustopor la accionestransitoriasdel pleno barroco.Músicosy cantores,
astmismo,estánplasmadosde modonaturalista.La disposicióndelas figurasy los
instrumentosmusicalesrecuerdanlos ángelesde Guido Renide San Gregorio dc
Roma.El cromatismoes intensoy brillanteen la indumentariade los músicos:des-
de los azulesy marróndel que tocael clarinete,hastalas brillantes variacionesde
verdeen el manto,del que tocael laúd.

Velázquezen susegundoviaje a Italia (noviembre1648-juniode 1651) conlacta
con los decoradoresparacontratarlosal serviciode Felipe IV. Se detieneen Móde-
na,en 1650: ~<elDuquele envióa quevieseel palacioy casade recreoque tiene a
siete leguasde Módena»,pintadapor Colonnay Mitelli. Desconocemospor qué
causano víníeron a la Corte de Españaen 1651 con Velázquez,como parecetenían
programado.Los motivosde esteretrasopudieronserpersonales—el 6 de diciem-
bre de 1649 muerela primeramujerde Colonna,LucreciaCorti. a los cuarentaaños
de edad,y a brevedistanciadel únicohijo habidodeella, Antonio María, de apenas
dosaños; el 4 de febrerode 1651 se casaen segundanupciascon Paolina Croei,
viuda de Machelli y el 4 dc febrerodel mismoaño,compraunacasaa los padres
agostinospor 100<)liras 23..~...; tambiénprofesionalesya que en la décadade los cm-
quentay realizanimportantesfrescos.

2> Cíespi, op. cit., pp. 40-41; C.C. Malvasia, op. cit., 1, II. 404-405: .4. Venlori, «Affreschi nella

deiiziaestetssede Sassuolo¡’,LA,íe.vot.XX, 19t7,tasc,It,p.69.
‘< E. Veggetii. op. c¡t.. p. 191.: y Frali, «Ritratti><. Rosxvegna. 1921. VitI, p. 269,

Duranie los años 1649 y 1650, se hallan de nuevo en Florencia. llamados por el príncipe cardenal

Aooles de Historia del Aire
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La décadade los cincuentaseñalalasgrandesdecoracionesbarrocaspromovt-
daspor la IglesiaCatólicaqueexaltanel culto a los santosy la devociónmariana.
En 1653,pintanal frescola bóvedadel OratoriodeSanGirolamodeRímini. En

3’
1672,laspinturassufrierondañosa causade un terremotoy Colonnalasrestauro
Destruidoel oratorioen 1945,se conservafotografía.

De planta octogonal,Mitelli en la bóvedaideó unaperspectivaarquitectónica
quemuestrael influjo dela arquitecturade Borromini, constituidapor comisasque
remitenal oval central;cuatrojarronescon flores sefingenen los cuatropuntosdel
anillo queenmarcael oval. En el centro,Colonnaconsiguecrearunailusionistapro-
fundidadespacial,en la queSimJerónimoestrasportadoa la Gloriaporun grupo de
ángeles,iluminadosintensamente;otrosángelesmúsicos,sobretas nubes,perma-
necenen la sombra.

El 12 dejunio de 1654,Colonnaacuerdacon la Congregacióndel Rosariode
Bolonia pintar la capilla del mismo nombre.No empienzana trabajarallí hasta
agostode 1655,continuandoduranteel año 1656 y acabandola decoraciónen la
primaverade 1657 ~. Estacapilla, habíasido construidaen 1460, en estilotardo-
gótico, en labasílicadeSanDoinenico,y estásituadaenfrentedela capillade San-
to Domingo,conbóvedapintadaal frescopor Guido Reni.Comoes sabido,Santo
Domingoes el apostolde la devocióndel Rosario,y a partir dela Contrarreformay
duranteel siglo XVH sonmuchaslas capillasdedicadasaestadevociónmariana,pro-
pugnadapor dominicosy jesuitas.

Mitelli ha ideadounadecoraciónquecontinúala estructuraarquitectónicade la
capillay prolongael espaciorealenperspectivailusionista.Hasimuladodosbalaus-
tradassuperpuestasenformade semicirculos,fragmentadoen losángulos.Colonna
harepresentado,enel espaciocentralde la bóveda,unainmensacoronaderosassus-
tentadapor angelitos,quesirubolizael último misterio:la Coronacióny Exaltaciónde
la Virgen, en un celajecon ángelesen la lejanía,tributo a la Virgen como Regina

Giovanni Carlo parapintaren su palacio de via Scala y en el de Camugliano; un gabinete en el palacio
Pitti y varios trabajos en la villa de Appeggio. L. Crespi, op. dL, p.

40.
Palomino,MuseoPictor/coyEscala Optica, Madrid, 1947, p. 9l2yC. Justi, Velazquezysu siglo.

Madrid, 1953. pp. 600-601, relatan que Genaro Poggi, funcionario de la Corte de Módena, escribe al
Duque Francisco 1 el Y2 de Diciembre de ~65Oy le refiere que ha preguntado a Velázquez «Si tenía dese-
os de ver el palacio de Sassuo¡o, estaría a su disposición.Lo queél aceptóinmediatamente»...«me ha
dicho quese lleva a España al señor Miehele Colonna y a Agostino Mitelli para pintar al servicio de Su
Majestad, y que dentrt, de pocos días se han de encontrar en Génova» —en 1650 se hallaban en esa ciu-
dad decorandoel Palacio Balbi—.

Crespi,op. cit., p. 41.
El 12 dejunio de 654 se redactó el contrato entre los pintores y la Congregación del Rosario

mediante escritura del notario Felina. Los artistas se comprometían a acabar la decoración en dos años
por 9750 liras, aparte los gastos de trabajo, que corrían a cargo de la Congregación. Del repertorio de
escrituras de dicha Congregación, redactado en 1723, se deduce que les harían cuatro pagos: el 1<
cuando finnaron ci contrato; el 2< cuando empezaron a pintar; el 3< a la mitad de la ejecución, y el 4” aso
conclusión, Archivio del Rosario.Instrumenti. Ms., p. 18.

A <¡ales de Historia del Arte
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Angelorum.El cielo, en la distancia,se tiñe de múltiples tonalidades,sehacemás
cálido y doradoa medidaque se aproximaa losangelitosquecircundanla guirnalda
y másazul y cotidianodetrásdela primerabalaustrada.

La cúpulaestádecoradacon numerososmotivosarquitectónicos(festones,fru-
tas,flores, etc.),quecreanun espacioilusionista,grandiosoy fastuoso.Se analizan
los efectos de luz y sombraincluso en la cornisa,pintadaen gris oscuro,casi
monócromo,con algún toquede blanco.En [osmedallonesse representanescenas
de la vida de la Virgen. En el espaciocentral,de formaovalada,tan frecuenteen el
barrocodecorativoboloñés,se representala Asunción de la Virgen, conducidaal
cielopor un grupo de ángelesen vuelovertiginoso,mostrandoel dinamismodel
pleno barroco.Encimadeestegrupo aéreo.dosangelitosportanla coronaderosas,
símbolode la Coronaciónde Maria. La figurade ésta,captadaen atrevidoescorzo
de abajo-arriba,quedadesdibujadaa causade ladistancia,peroformalmentese reía-
cionacon la manerade Guido Reni~ (Ng. 7).

Maivasia apuntAqueColonnapintó la Virgen inspirdndose en un dibujo de Guido Reni, op. ciL,
p. 232.

Ana/cr deHi,Ooria del .
4,ie
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Fig. 7. A. M. Colonna y A. Mitelli, Fresco de la cúpula de a Capilla del Rosario en la Iglesia
de San Domenico. Bolonia. 1654-56.
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Colonnaha logrado coordinaren una imagenilusionista,de gran efecto,la
perspectivaarquitectónicay la representaciónfigurativa.

Entre 1653 y 1658,Colonnay Mitelli pintan dosperspectivasa los ladosdelas
escalerasque conducenal altarmayorde la iglesiade SanMichele in Bosco.En
ellas,se finge unanavelateral,querecibeluz del lado derechoy de arriba,de los
puntosdondeseubicanlas ventanasrealesde la navecentral.En hornacinas,dos
santasen tono monócromoy encimade ellas, medallonesen verde y oro, con
escenas.El coloridoes sobrio paralograrunastonalidadescromáticassemejantesa
las de la navereal de la iglesia— predominio del blancogrisáceo,fustesde las
columnasdoradoy capitelesen verdey dorado—.Entrelas ventanasde la iglesia,
Colonnapintóal frescocuatrosantosquesimulanseresculturas.

El 20 dejulio de 1658hacetestamentoColonnaantesde salirpara Españaal
servIcio deFelipe IV. En tresocasionesse habíatratadosuvenidaa la Corte espa-
ñola, las dosprimerassin resultado.En la primerael intermediariohabíasido el
marquésVirgilio Malvezzi, comitentede Colonnadesdesu primeraetapacomo
fresquista;la segundacon monseñorBoncompagniy la tercera,primeroenBolonia,
llevandoacabolas negociacionesel ministro Crocey el marquésCospi;y mástar-
de, en Florencia,el cardenalGiovanni Carlode Medici. «Fueconvenidopagarles
200 escudosparael viaje, 50 doblonesa la llegada, 125 piezasde a 8 al mes;
10.000 liras de ayudade costa,29 doblasmensualesparalamanutención,además
de lahabitaciónpagaday amueblada,gastosdetrabajopagadosy un regaloal aca-
bara cadauno»

Llegaron a Españaen el mismo año 1658. «Fueronagasajadosy asistidosde
Don Diego Velázquez,aposentándolosen la Casadel Tesoro,enun cuartoprinci-

35
pal, y a su cargoestuvieronlas pagasquecadamesseles hacían» -.

En septiembrede 1662, salióColonnade regresoa Italia, rico de honores,glo-
ria y dinero. Obtuvodel rey deEspañaunapensiónsobreel estadode Milán a favor
de su hijo 36, Al regresara supatria,seasociócon GiacomoAlboresi (1632-1677),
yerno,discípuloy herederode Mitelli ~. Estacolaboracióndurarácatorceañoshas-
ta la muertede Alboresi,acaecidaen 1677.De estaetapa,conocemosdibujos tan-
to de perspectivasarquitectónicas,como de grupos de figuras y angelesaéreos,

» C.C. Malvasia, T. II., p. 407.
Palomino de Castro y Velasco. op. cit., p. 925. Omito las referencias a su obra en España por moti-

vos deespacio.
Palomino, op. cit., p. 926, y C.C. Malvasia,op. cit., p. 430.

~ Alboresi fue discípulo de D. Santi y después de Agostino Mitelli, que lo encaminó a la pintura
decorativa al fresco; en 1659 se casa con la hija de su maestro y a la muerte de éste, en 1660, fue con-
siderado su continuador y heredero artístico. Realizó grandes decoraciones escenográficas para fiestas y
ceremonias: en Panna, con motivo de la boda de Ranuccio II; en Ftorencia para la boda de Cosme III de
Medici con Margarita LuisadeOrleansproyectó una fachada provisional para Santa Maria del Fiore
(1661). Colaboró con diversos pintores de figura (F. Mondini, D. M. Canuti) y desde 1663 ininterrum-
pidamente hasta su muerte con Colonna.

Anales de Historia del Arte
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escenasde vidas de santosy figurasmitológicas,lo que,desdemi puntode vista,
aclaralos términosdela colaboración:Colonnaes el queidealos frescos,peropor
razonesobviasa causade la edad,tienequeservirsedeayudantes.

En el séptimodecenio,e] embajadordeFranciaenEspaña,Lucade Lionne,que
habíavisto los frescosde Colonnaen el Alcazar—en la estanciaochavadale reci-
bió Felipe IV cuandovino a Españaa pedirla manode la infantaMariaTeresapara
Luis XIV—, le invitó a París.En supalacioparisiensepintóColonnaunagransala,
los bóvedasde dosestanciasy un gabinete,desaparecidas~

Duranteel periodoqueColonnatienecomo ayudantea Alboresi,recibetambién
importantesencargosde la aristocraciaboloñesa.En ladécadadelos sesentasesitú-
an los frescosdel vestíbuloy una capilla en el PalacioFibbia- Calzolari; los
techosde la Villa Alhergati-Theodolien Zola Pedrosa y unaSala en Palacio
Cospi-Ferretti~‘> (Bolonia),queejemplificanel nuevoestilo de Colonna.La Ale-
goríapint~iaenla SaLadel Cospi: composiciónenzonasparalelasy transversalesal
techo,con figurasmarcandolíneas ligeramenteinclinadas;fuerte iluminacióny cla-
roscuros;figurasal trasluz,nubesalgodonosasy color másapagado,menosreal,
comoen las posterioresdecoracionesde techosde Andreadel Pozzoy Gaulli. En
los ladosmenores,se fingen medallonescon escenasde Venus.La escenaalegóri-
case desarrolladentrodeun oval,que se ensanchaen los ladosmayoresen forma
rectangular.La «quadratura»presentaelementosdecorativossemejantesa los de la
tercerasalade la villa Albergati: cariátidesquesostienencestosdefrutasy recua-
dros con pequeñasescenas,en los ladosmenores(Fig. 8).

En 1667,vuelto deFrancia,contratóColonnacon los padresTeatinospintar la bó-
vedadela Iglesiade San Bartolomeo, a cambiode la donaciónde unacapillafamiliar.

> Crespi refiere que Colonna va a Francia en 1662; Felibien desAvaux. lintretic,ís sor/a sic et íes
aus’res des ,olus excellentes peinítes ant,en,s ct niodcrnes Oi’tW la ¡‘te des a,c/iitecies. París, 1666. cita el
trabajo de Colonna en este palacio; Feinblatt.Art Quater/s’. vol. XXI, 1958, p. 266, coloca la estancia de
Colonnaen Paría entre 1o. años 1662-1666 ó 1667; Zanotti. en su edición de ta Felsina Piurice. p. 571.
afirma que Colonna pennaneció en París dos años. Parece extraño que el boloñés se ausentara de Bolo-
nia inn,ediatarncnie despuésde regresar deEspaña.Colonna noeramuy aficionado a viajar y, Iras una
ausencia de su patriade cuatro años, es de suponcr que permaneciera en lialia durante algún ticítípo.

‘> El palacio Albergaui-Theodoli fue mandado construir por por el marqués Girolanio Alhergati
(1607-1698) y diseñado por Oiovanni tiiacamo Monti, entre el 1659 y 1694. Comprende seis estaocías,
de las cuales cinco son consecutivas y consíituyen la llamada «galería» y la sexta el «gran salón”, de vas-
las proporciones. En el techo de la primera estancia, en el oval central adornado con n,énsulas. se
representa La Fortuna y la Fama, amorcillos en los extrctnos de los lados mayores y portadores de guií-
naldas en los rincones. En la segunda estancia, La Virtud que guiada por Mercurio se alza sobre el arco
de tris para obtener de Minerva la plama de la Victoria.

Ebria Feinblatt estudio los seis lechos y obtuvo permiso del marqués Pio Theodoli para ibtografiar-
los, por lo que remito a su publicación:«Shorternotes, Six Ceiling hy Colonna at Zola Predosa”, Art
Quam-terlv, 1958, vot. XXI. pp. 265-272.

»> Entre 1663 y 1665, pienso se deben situar además varias obras en distintas ciudades: Palacio mar-
qnésNiccolini cn Florencia (1663); Fachada palacio marqués de Ponsacco.en Pisa: Capilla de
Santa Caterina; perspeciiva arquitcctónica bajo cl pórtico tle la Iglesia del Servi, Bolonia.
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Aida Anguianode Miguel Angelo Mit-he/e Colonna...

Fg. 8. A. M. Colonna yG. Alboresi, Techo de un salón del Palacio Cospi-Ferretti, Bolonia,
1-1. 1667-70.
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Aida Anguianode Miguel AngeloMicheleColonna...

La decoraciónal frescode la bóvedade lanavecentralde la iglesia,formapar-
te de la transformaciónde un templo—reedificadoa inicios del XVI en el empla-
zamientode unabasílicapaleocristiana—entre1653 y 1684.Escomplejoprecisar
la participaciónde Alboresi.A mi mododever, Colonnaes el autordelos bocetos
tantode laspartesarquitectónicascomodelas figurativas.Las arquitecturasfingi-
dassonmenosfantásticasque las de Mitelli, máscompuestasy posibles,caracte-
rísticasde lasrealizadaspor Colonnaantesde asociarsea Mitclli.

Estadecoracióntienecomoantecedentela cúpulade LanfrancodeSant’Andrea
dellaValle, en Roma,terminadaen 1627;pero, a su vez, muestrael estilodecora-
tivo del pleno barroco,y precedeal frescoen la navedel Gesú(1672-1675),de
Gaulli y a la bóvedade la navecentraldela Iglesiade San Ignacio(1688), del padre
Pozzo,ambasenRoma.Comoen las iglesiasde Roma,en Boloniaseexaltaa los
renovadoresy santosde la Contrarreforma:en Bolonia, San Cayetanode Thiene
(Vicenza h. 1480-— Nápoles1547), fundador en 1524 con Juan FedroCaraffa,
futuro para-Fauio-IV;-dela-orden-de-los-Teatinos;en Roma;SanIgnaeiode Loyola,
fundadorde la CompañíadeJesús.

Laarquitecturafingida es sólida,con profusiónde elementosy opulenciadeco-
rativa—cornisasabultadasy elementosornamentalesque anuncianel rococó—.
Los ángeles,de Colonnasonesbeltos,sostienenguirnaldasde frutasy recuerdana
Correggio.Los angelillossonsemejantesa los del OratoriodeSan Giuseppe.Unos
portancoronasdeflores; otros sedisponena recogerflores de un vaso.(Fig. 9).

En el centrode la perspectivailusionista,se brentres recuadrosen los que se
representanhistoriasde lavida de SanCayetanocon granmovientode masasy pro-
fundidadilusionista.El recuadrocentralse divide en trespartesconectadaspor la luz
celestialque expandeel espacioreal. En la parte inferior, SanCayetanovisto en
perspectivaen lapartesuperiorde tina escalinata,en movidoescorzotrasportadopor
ángeles.—elheroísmodel santo seexpresaa travésde un gestualismoespectacu-
lar—. El santodirige su mirada,hacia la lapartesuperiorizquierda,hacia la luz que
procedede Cristoen Gloria, contrapuestocon corode ángelesen vuelo vertigino-
so 4i En la escalinata,también,hay tres figuras,que forman un grupo plásticocon
SanCayetano.A la derechadel santo,un ángelnos muestraun libro abierto,que
probablemnetealudea la fundaciónde laordende los Teatinos.—Lanfrancohabía
representadoa Cristo en Gloria, la Virgenextendiendosus brazoshaciala luz de
Cristo,SanAndrés—a quien estabadedicada—apadrinandoa San Cayetanoy San
Pedrocon San AndrésAvelino-—. Los ángelesrecuerdanlos de Correggioy el
coloridoes apagadoparadarsensacióndelejanía.

Manueia Meria Mar¾ués,Dibujos isalionos de/Siglo Xvii. Ministerio de Cultura, Madrid. 1983,
p. 65, hg. 89, observó que un dibujo anónimo del Museo dcl Prado. pudo ser preparatorio dc San
Cayetano expulsando a la herejía, aunque presenta variantes con la realización <tefinitiva. Colonna rea-
lizó también un boceto de la arquiiectura fingida, publicado por 1. Svenson, «Disegoi incditi di Angcio
Miehele Colonna». A,-le Antica e Moderna. 1965, p. 369.
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Aida Anguianode Miguel AngeloMicheleColonna...

Fg. 9. A. M. Colonna y O. Alboresi, Fresco de la bóveda deja Iglesia de San Barrolomeo,
Bolonia, 1667.
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Aida Anguianode Miguel Angelo MicheleColonna,..

En la capillafunerariadeColonna,dondeestáenterrado,dedicadaa San Andrea
Avellino 42, pintó el ancianoartistadosfrescosllenosdevida y de grannaturalismo
(Fig. 10). Representaángelescomopersonajesvivos, detrásdepalcos,comentando
algún asuntoreligioso,de un modotan naturaly cotidiano,perotambiéntan teatral,
que recuerdana losmiembrosde la familia Cornaroen la capilla familiar en Santa
Maríade la Victoria en Roma,obrade Bernini.Asimismo,sontan humanoscomo
los deGoyaen San Antonio de la Florida. Creaun ambientefestivo y luminoso: los
vestidosde los ángelesson de coloresbrillantes (amarillos,verdes,rosas)y están
bañadospor la Luzquepenetraa travésdelas columnasdd fondo.

En losprimerosañosdel octavodecenio,viajade nuevoa Franciaparapintaren
Versallesy tras lamuertedeAlboresi,Colonnano secomprometea realizardemasia-

~‘ Nacido en 1521 y muerto en 1608 era un teatino italiano, tnisionero y reformador de la Lombar-
díay deNápoles,muy respetatiopor esia orden,quefue canonizado posteriormente, en II ti.

La inscripción <le la tercera capillaala derechacon la fecha de 1667, coincidecon lanouiciadeCres-
pu, que relatafue descubiertael] de agosto dc 1667, domingo, en op. cit.. p. 48.
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Fig. jO. A. M. Colonna, Fresco pared de la Capilla funeraria del pintor. Iglesia de San Bartolomeo,
Bolonia, 1667.
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Aida Anguianode Miguel AngeloMicheleColonna...

dostrabajosdebidoa suprogresivaceguera,que,segúnCrespi,enlosúltimos añosde
su vidasehizo completa.Sinembargo,siguiórecibiendoimportantesencargosy para
poderatenderlostomacomo colaboraral GioacchinoPizzoli (1651-1733)~ Con él,
realizalos frescosde la Sala del Consejo del PalacioComunale, inauguradael 24 de
agostode 1677,queejemplificansu últimamanera.Desdemi puntodevista,Colonna
esel autor tambiénde losbocetosdela quadratura,comoparecenprobarlos numero-
sosdibujosconservadosendiversosmuseosy coleccionesatribuidosa Colonna.

Laarquitecturafingida haperdidolos ilusionistasvaloresespacialesparacon-
vertirseen un complejomarcoornamentalde la representaciónfigurativa. En la
escenacentral,Colonnacreaunacomposicióndeplanoshorizontalesy contrapesos
de masassimilar al de la bóvedade SanBartolomeo.En el recuadrocentral,deli-
mitadopor unabalaustradaqueenlazacon la tradicióncinquecentesca,representala
Alegoríade Bolonia en carrotirado por leonesy conducillopor amorcillos,pre-
miadapor la FamaanteJúpitery Mercurio,situadosen segundopíano.En medio,
un grupode amorcillosvuelanportantopesadoslibros,que aludena la gloria de la
ciudady, encimade Mercurio,cuatroamorcillosllevandoun aro ‘1 El color esde
ténuestonosdorados,másluminosoen la zonamáslejanaal espectador,y cielos
azulesparaindicar la proximidad a la tierra.En tos frescoslaterales,personajes
mitológicos simbolizan,en uno, la riquezaagrícolade la provincia, en otro las
virtudesbélicasdela ciudad.En los extremosdel techo,dosángeles-virtudessos-
tienenel escudode Boloniay, a suspies,se representansímbolosdel estudiobolo-
ñés,de los triunfosmilitares,etc. (Fig. 11).

En tornoa 1680,creo debensituarselas dosmagnificasperspectivasal frescoen
la IglesiadeSanPaolo, tambiénen Bolonia,situadasencimade loscoros.En uno
deellas,dosangelillosdescorrenun cortinajeendinámicovuelo,paradejara la vis-
ta el arranquede unacúpulasobreel ángulodeconfluenciade dosmuros.Utiliza la
luz de modoque los angelitosse integranenel espaciotridimensional:unode ellos
quedaen sombra,mientrasque el otro estáiluminadointensamentepor la luz que
entrapor un supuestohuecoubicadoal fondo.Tanto los angelitoscomo losbúcaros
conflores actuancomo elementosdecorativosy cromaticos,queunenla perspectiva
arquitectónicacon el espacioreal.El verdedel cortinajeesdensoy en las panesde
los plieguesdondeincide la luz, se hanaplicadopinceladasde verdemás claro,
lograndoun aspectonaturalistano sólo encuantoacolorsinotambiénenla textu-
ra y calidaddel tejido. La luz asumetintesdoradosen las zonasiluminadaspor un
foco, proyectadodesdela partesuperiordel lado izquierdo.Sobresalela habilidad

~‘ Considerado discípulodeColonnay, comosumaestro,realizaen los frescoslas panesfigurativas
además de las arquitecturas; se casó con la también pintora María Oriana Gatli Bibiena, hermana de tos
célebres escenógrafos Ferdinando y Francesco con los quecolaboré,

itt dibujo «Dos amorcillos llevando un aro», FO. 1057. del Museo del Prado, atribuido a Canuti,
es preparatorio dedos de los angelilos de los cuatro que sostiene el arO, como observó Manuela Mena
Marqués, op. cit. p. 66, fig. 90.
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Aida AnguianodeMiguel AngeloMicheleColonna...

Hg. II. A. M. Cotonvsa y O. Piszoti.Alegoria de Botonia. Techo Sala del Consejo.
Palacio Comunale, Bolonia. 1677.
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AldaAnguianode Miguel Auge/oMicheleColonna...

Fig.12. A. M. Colonna, Perspectiva arquitectónica, Iglesia de SanPaolo,Bolonia.H. 1680.
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Alda AnguianodeMiguel AngeloMie-heleColonna...

especialpara pintar la naturalezainfantil, que ha mostradodesdelos primeros
frescosenlas villas del entornode Bolonia(Fig. 12). Contemporáneosdebenser los
frescosde la CapillaSainpieri,enSan Lazzarodi Savena(Bolonia ‘~, en losque la
decoracióndela paredesdel mismo tipo.

En la perspectivadel ladocontrario,hafingido la navedeuna iglesia,y al fon-
do, una figuraentredoscolumnas,con un efectoperspectivomuy logrado.

Colonnaes una excepciónentre los pintoresde «quadratura»que forman en
Bolonia una importanteescuela,ya que diversamentede su maestroGirolamo
Curti y de Agostino Mitclli, su colaboradordurantecercade treintaaños,va a
realizar tanto la «quadratura»—con los fascinantesengañosópticos——como la
representacióndefigurasy escenasmitológicaso religiosasen la decoraciónal fres-
co. Desdesu primer estilo, aprendidode su maestroCurti, muestraun conoci-
mientode la perspectivaarquitectónicaquele servirátantoparalasdecoracionesde
palaciose iglesias,comoparala escenografíateatrál.Pintaarquitecturasposibles,
utiliza la visión perspectivadeabajo-arribacon precisióny habilidadcomo Vigno-
la y Dentoney evolucionahaciaunanuevaespacialidadbarroca.

Baldinucci parecereferirsea las decoracionesde Colonnacuandoenel Voca-
bulario escribeque la ~<quadratura»sehaaplicadoa dosmaneraspictóricas:como
encuadrearquitectónicoque,modificandovisualmentela construcciónde las pare-
des,las hacemásligeras,ordenandoal mismo tiempoescenasy figuras;y también,
es un modode lograr un efecto ilusionista,creadomedianteaberturasy modulos
arquitectónicosfingidos (puertas,ventanas,columnas,balaustradas),queamplíanel
espacioexistente,conectandoel interior con el exterioro con vanoscontiguos~<‘.

Comopintor de figuras se inscribeen la tendenciamenosacadémicadel sei-
centoboloñés.Influido por Correggioy el Veronésde la Villa Maser,sabeaunarla
dignidad formal de Guido Reni, con el gustopor lo real y cotidiano del primer
Guercinoy de Crespi.

Desdemi puntodevista, la «quadratura»boloñesatieneen Colonnauno de sus
máximosrepresentantes.Suobra,conuna largay fructífera trayectoriaartística,que
llenagranpartedel barrocodecorativodel XVII en Italia, precedea la de Canuti y se
prolonga,a travésde su ultimo colaboradory discípulo GiacchinoPizzoli, en la
decoraciónbarrocade fines del XVII y primer tercio del Xviii. Asimismo, es un
importanteeslabónde la escenografíaboloñesadel xvii, quealcanzarásu cenitcon
los Bibiena,en el xvní.

‘~ Sobre la decoración de esta capitía, véase Anna Maria Matteucci, «Architettura e decorazione in
una capella del contado bolognese», Patagone, 1976, T. 27, n> 316-317, pp. 155-t76.

Crespi,op.cit., p. 48 y Veggetti, op. cit., p. 200 citan que en su parroquia, San Biágio, reali-,,ó Colon-
na una de sus últimas obras. Pintó al fresco en tomo a la pala del altar mayor y la cupulita. Años antes
había pintadu, en la Capilla Patarazzi diversos angelillos y un paño que adornaba la Virgen pintada por
Sirani. Los frescos desaparecieron al ser derribada la iglesia.

~“ Baldinucci, en el Vocabulario, redactado en 1681, cuatro años después (le morir Colonna, cuando ya
se habían realizado notables ejemplos de este género picidrico, uiene sus dudas sobre la exactitud del ténnino.
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