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6 n  aiciernbre 4s6ef €1  Grem 

pecmiso Q k a~t~r\bt>-bg \renec\ar\a .puro. 

~enber  u n u  c< 2 a ! h  bz \U. P a ~ i e n  d C  

va\or qw una obra, 

be Tit iano o ~ \ n t o r e t \ D  
Detalle de San Lucas pintando a 

la Virgen y al Niño (antes de 
1567). Temple y oro sobre tabla. 

Periodo cretense del Greco. 



Q \ ~ U ~ O X  estudios creen Q Qormuha 
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que se C O W ~ ~ + \ O  Q c&\\ccsmo romano  

~ n k  he abanbonur  \a isla , 
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1 .- ; y  La Cura- del Ciego (1567), Dresde. 
1 ' . *  Pintura def periodo veneciano todavía al ' 

temple (meiodo empleado en Creta). El 
Greco asimiló rapidamente los conceptos 
-_Y$.- de la pintura veneciana. 

Siempo, e r 4 d  mayor centro 

encontrarse reen SU momento 

en sw. &\timos a-- a< &a 
un\uersdrnpn?e cm0 genio 
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q e ~ e c l u n o  se encuentra \G 

' iulio c itrodujo a 
I Greco en el círculo del , 

cardenal Alejandro , 

h e s i o  en Roma. (Detalle 1 
de su retrato pintado por El I 
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1 Greco sobre 1571) 
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~e@a v i q e n k  . La 

~ n b e s  rnuest~os 
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u ?oc &ro \&do R 1- teyorrr~ls L i  a o d c i n a  
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tilfsticamem listintas, se aprecia como 

y ?m r+mbiÚ- .-~,i asumió el lenguaje del renacimientweneciano. La primera, 

.: : 5, C%?-?f +- ;:: i del Tríptico de Módena (Galería Estense), es una obra 
i 'U - . . . .'. -y%.---r --- . . .. .. -:.~, .. . l titubeante del inicio de su estancia veneciana. La segunda 

Greca) -:;en oectr 11 (Thyssen-Bornemisza), (1573-1576), repite iconografía y 
j composición, recuerda al Veronés en las figuras y a Tiziano 
:,en el nitido pavimento, en la composición equilibrada y en la 
1 serenidad de la escena. El manejo del color ya de un t 

por t i e r r a  toacr. ia 

obra.&\ p & d ~  ~ Q C Q ~ Q  con -?iba3 

cx en U n a  





be s m  obrar / 

qu'ieds t z x p r e ~ & o  SU &nS\rac\ón . Camo 
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En  ~ k d i a  no recibió ningc5.n encavgo ae 
i mporknciu . G r a  wbanjero Y Qo M ~ A  

csbba b m i n b  por p ( n t o ( e  

F &r '\<o tuccaro 5 cbp i o ne Pu \to ne -,, 
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f n t c e  sus pc inc ip~les  obrw ae su 

como 



1-00 s e  -sabe c ~ n b  rná, permanecioe 

en Roma / a \ y a n o s  a t d i m  aeQienkn 

Se3uriaa a h n c i o ,  en \ ) e r \ ~ c i s  

(h. 45qf - -1576) de marchar a 

Espñck. 

Detalle de la Trinidad 
(1577-79). Este cuadro 

formaba parte del retablo 
mayor de Santo Domingo 

el Antiguo, su primer 
gran encargo en Toledo. 
Es notoria la influencia 

de Miguel Ángel. 
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rndibiam y ,  j\anSo con 

a i r e  m<+ico . - y airiCmica . yiro h aciu 

sus 

~ o k b o  c-ST't - -4579), 

G \ d o  w* ' \~Q be cojo, 



keyu*~cidn & \  pintor en To\~bo y \e 

reconocieron su í .  Pero en 

que y r ~ t m b í q  
. +. 

o&nef Q \  s v o r  Be k \ i p e  11 y hacer 

ca r rew Qn \Q . 
W hecho, consiguió i m po*~r\tes encurga, 

monurco,  A\ewrru Liga sota. 
C h b i é n  ~or\ocibo como La **oración be 

nombre 3esd.j o Sueño 

b r - h ' r i o  ac %n 



legión t e b a r i o ,  C - b 7 8 - 3 5 g ~ j ,  ambos oshn 
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b y  en e mondecio E \ G s c ~ . r i ~ \  . 
~\egorCc\  mueSrch su ~ ~ p c i h b  p a r a  

combinar cornp\ejas \ c o n o g r a y í ¿ ~  p o \ í j i c a  

con ortoaoxos r n o t  iu os rned?eua\~s  . T\, i nguna. 

b e  e& bos obcm gusM Q\ rey / por \o 

q u e  no \ e  hi t0 m63 e n c u r p  . 

Crucifixión del colegio de Mana 
de Aragón (1597-1600).. 



El entierro del conde de Qrgaz (1586- 
1588,óleo sobre lienzo, 480 x 360 cm, 

Santo Tomé, Toledo), la obra más 
.conocida de El Greco. Ilustra una leyenda 
local según la cual el conde fue enterrado 
por s d s t e b a n  y san Agustín. En la parte 

uiferior, realista, recreó un entierro con 
toda la pompa del siglo XVI; en la I 

superior, idealizada, representó la Gloria y 
. la llegada del alma del conde. 


