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UNA NUEVA OBRA DE LUISA ROLDAN 

Sirva esta colaboración para hacer conocida otra encantadora obra de 
Luisa Roldán, cuya existencia era ignorada i»r la crítica especializada. Se 
encuentra localizada en una colección chicagiense, habiendo sido adquirida 
en una subasta de Nueva York. 

Hoy en la Galería Martín D'Arcy de Loyola University, Chicago, La 
Virgen y el Niño con San Juan Bautista (figura 1) está firmada porla esculto-
ra: «LUISA ROLDAN ESCULTORA DE CAMARA DE SU MA CRL» (de 
su Magestad Carlos), y también por su cuñado Tomás: «TOMAS DE LOS 
ARCOS PINGEBAT». La obra lleva la fecha de 1692, dato que la sitúa en 
el mismo año que el San Miguel de El Escorial y La Virgen Bordando de 
la colección Perinat en Madrid. 

Es una obra muy sencilla y su concepción revela las raíces artísticas se-
villanas de La Roldana. La Virgen se sienta en un banco con el Niño jugue-
tón en los brazos. El aspecto rollizo del Niño, cuyas piernas parecen mover-
se de una manera alegre, es sugestivo de la primera infancia. Su mano iz-
quierda toca el pecho de la Virgen y con la derecha sujeta la mano derecha 
de San Juanito. Se ve que las dos piernas del Niño han sido reparadas cerca 
de los tobillos. El joven santo está de pie a la izquierda, encima de unas ro-
cas. La mirada de la Virgen se dirige hacia San Juanito. El Niño mira hacia 
un punto fuera del grupo, mientras que el santo, quien parece a punto de ha-
blar, mira al Niño. 

La sencillez de la ropa de la Virgen sugiere que la obra fue una de las 
primeras que hizo Luisa en Madrid. La toca es de color crema y sujeta detrás 
de la cabeza, dejando libre el pelo oscuro que forma una trenza cerca de las 
orejas. Unos mechones sueltos caen delicadamente alrededor de la cara y del 
cuello. La túnica es del mismo color de crema que la toca (esto es curioso, 
al considerar los tonos decididos que utilizó Tomás en la pintura de los San-
tos Patronos de Cádiz y en el San Miguel de El Escorial). El cuello de la 
túnica es de un diseño sencillo, cubierto por los extremos plegados de la to-
ca. El único motivo decorativo que se ve es el broche azul en el centro del 
cuello. La falda cae a las rocas y cubre la parte superior de las cabezas de 



los cuatro querubines entre las rocas. El tono dominante de la obra es el del 
azul claro del manto que cubre la falda con amplios pliegues y cae cerca de 
los pies de San Juanito. 

La cara de la Virgen no revela gran emoción; la sonrisa de su pequeña 
boca es tranquila, y los ojos, medio cerrados, revelan una expresión tierna 
mientras que contempla a los dos niños. Sus manos sostienen suavemente el 
peso del Niño. 

La cara de San Juanito acusa facciones redondeadas. El cuerpo regorde-
te se ha pintado con los mismos tonos de crema utilizados en la piel de la 
Virgen, con toques rojizos en las mejillas, los codos, los hombros y las rodi-
llas. Los rizados cabellos de San Juan son de un gran naturalismo, como es 
típico en los niños representados por Luisa. El pintor añadió toques castaños 
en la cara, el cuello y la espalda para indicar cabellos extraviados que se ven 
en todos los niños. El santo joven lleva el vestido de piel tradicionalmente 
asociado con el Bautista. El forro del vestido es de pelo oscuro, la piel es 
anaranjada, sembrada de cruces doradas que animan el vestido. Es difícil in-
terpretar la postura del joven santo. Las rocas en que se apoya le dan un equi-
librio poco seguro, pero las rodillas dobladas y los dedos extendidos del pie 
derecho sugieren que San Juanito está apunto de arrodillarse. 

El Niño Jesús es el punto de enfoque del grupo. Descansa desnudo en 
un pañal blanco en brazos de la Virgen, en una postura que Luisa iba a repe-
tir varias veces en otras obras. El Niño reclinado en las faldas de su Madre, 
con la cabeza vuelta para que pueda mirar hacia el espectador, recuerda La 
Virgen de ¡a Leche de la colección Mugiro, en Madrid. 

La concepción sencilla de estas obras se debe a varias fuentes. En Nueva 
York se encuentra una representación de la Virgen y el Niño de Murillo (Me-
tropolitan Museum), en la que se puede ver un fuerte sentido íntimo entre 
Madre e Hijo que recuerda la obra de Luisa. La cara redondeada de la Vir-
gen tiene facciones parecidas a las de las vírgenes roldanescas. Mira cariño-
samente hacia el Niño, cuyo cuerpo rollizo está medio cubierto con un paño 
blanco. Sus manos se cogen al cuello de la túnica de la Virgen. Las piernas 
se doblan en la actitud retozona que caracteriza al Niño representado por Luisa. 

El fondo de la obra es oscuro y se iluminan solamente la figura del Niño 
y la cara de la Virgen. Se ve que Murillo surpimió cualquier referencia a 
la identidad de los protagonistas. La representación sencilla de la devoción 
entre madre e hijo, apartados de los sucesos dolorosos del futuro, encontró 
un formidable intérprete en Murillo. 

En 1658 ejecutó Zurbarán una interpretación del tema en que se puede 
ver una suavidad que refleja la influencia de Murillo (Fine Arts Gallery, San 
Diego, EE.UU.). La Virgen es del mismo tipo que la de Luisa, con la nariz 
alargada, la pequeña boca cerrada, los ojos entreabiertos y los cabellos reco-
gidos hacia atrás. Se sienta en un banco con el Niño en las faldas de la túnica 



sencilla y sostiene al Niño con las manos. El Niño lleva una camisa blanca 
que deja desnudos el pecho y las piernas. La representación del Niño es tam-
bién semejante al Niño de la obra en Chicago, con las facciones redondeadas 
y las cejas ligeramente trazadas. 

El San Juanito de Zurbarán se acerca al Niño y extiende el brazo izquier-
do. En el derecho lleva un pájaro que ofrece al Niño. El vestido deja libre 
el brazo izquierdo, como hizo Luisa con el brazo derecho de San Juanito. 
Se doblan el brazo y la pierna izquierdos de la misma manera que los dere-
chos del joven santo roldanesco. 

No obstante las semejanzas estilísticas que se ven en estas obras, Zurba-
rán alude al Niño en su papel de Redentor, al pintar al pájaro y el plato de 
frutas al lado de la Virgen. Luisa decidió rechazar cualquier símbolo que pu-
diera impedir la impresión directa de sencillez que infunde su representación 
de la Virgen y el Niño con San Juan Bautista. Se contentó con presentar una 
interpretación optimista y alegre de estas escenas de felicidad familiar. Sus 
obras, como La Virgen y el Niño con San Juan Bautista de Zurbarán, refle-
jan la influencia dominante de Murillo. Por sus pequeñas dimensiones y deli-
cadeza anticipan las obras rococó del siglo XVIII. 

Catheríne HALL-VAN DEN ELSEN 
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La Virgen y el Niño con San Juan Bautista 
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Firma de Luisa Roldán 
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