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BIBLIOGRAFÍA (*) 

HEREDIA MORENO, Maria del Carmen y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia: La edad de oro de la 
platería complutense (1500-1650), C.S.I.C., Madrid, 2001, 365 págs., 364 fotografías b.y n., 
18 láminas en color, 2 mapas. 

El estudio que han realizado estas autoras, ambas especialistas en el estudio de la plata labrada, es un 
modelo de lo que debe ser la investigación en Historia del Arte. Tanto Heredia como López-Yarto han reali
zado un estudio de la platería Complutense utilizando todos los recursos que se necesitan para conocer a fon
do una expresión artística, en este caso el de la platería complutense en su edad dorada, es decir, en el siglo 
y medio que comprende el renacimiento y sus secuelas. 

Aunque existían algunos trabajos sobre el tema, éstos habían tocado aspectos parciales, algunos dedica
dos a la documentación, otros al estudio de grupos de obras, y otros a familias de plateros, como el caso de 
los Faraz, estudiados por Cruz. 

El presente libro pretende recoger todas las noticias posibles sobre los plateros que trabajaron en Alcalá, 
así como las obras que produjeron, tanto las que se hallan en el lugar de origen, como las que salieron de él. 
Así mismo se han estudiado las condiciones sociales que determinaron el auge de la ciudad, las influencias 
culturales y estilísticas que influyeron en la formación del estilo propio, y finalmente el resultado de todo ello. 

La obra se divide en cinco partes, la primera, titulada «El marco histórico», analiza la definitiva influen
cia en la cultura y en las artes de la fundación de la Universidad por Cisneros en 1499. La segunda parte, 
«Panorama de la platería complutense», nos presenta un riguroso estudio de los artífices que trabajaron en 
Alcalá, tratando de conseguir todas las noticias posibles a través de la poca documentación conservada, ya 
que la existente en el palacio arzobispal, máximo referente de la vida artística de la ciudad, ardió junto con el 
palacio. Aún así, las autoras obtienen muchos datos que les llevan a conseguir una restauración de los aspec
tos de la vida profesional de los plateros, de su .clientela, y sobre todo establecen el mareaje en la ciudad, 
recogiendo todas las marcas conocidas y algunas inéditas. 

La tercera parte, «Desarrollo estilístico de la platería complutense», analiza la formación del estilo y su 
evolución desde sus inicios, a comienzos del siglo xvi, hasta mediados del siglo xvii, en que la ciudad se in
clina hacia su decadencia artística. En este apartado se analizan las influencias por las que se mueve su esti
lo, primero en la órbita de los plateros toledanos, dada la dependencia de la ciudad del arzobispado de Tole
do, y así mismo la vinculación de los arzobispos con Alcalá, y más tarde, cuando la Corte se establece en 
Madrid, la platería complutense entra en la órbita cortesana. No obstante, estas influencias no anulan el auge 
y la calidad de la platería complutense, que produce artífices, al decir de las autoras, de la misma calidad que 
la de los mejores plateros de la Península. 

En este mismo capítulo se aborda quizá el tema de mayor interés para los historiadores de arte, el estudio 
estilístico de las piezas y su evolución a lo largo del siglo y medio abarcado. Dentro de la estilística se tratan las 
estructuras, la ornamentación y la iconografía, siendo especialmente interesante, por ejemplo, las distintas tipo
logías de las cruces procesionales. Los aspectos iconográficos y su origen es algo que viene preocupando a las 
autoras desde hace tiempo, y por ello intentan relacionar muchas de las imágenes representadas en la plata la
brada con los grabados y también con la escultura, pudiendo apreciarse interesantes paralelismos. 

Los capítulos finales se dedican: uno al catálogo de obras recogidas que suman setenta y tres, pero que 
contienen muchas más imágenes, ya que de algunas se representan detalles, y otro a las noticias biográficas 
de los plateros complutenses, que son setenta y nueve, y cuya información es amplia para unos, y apenas unas 
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líneas para otros, pero en cualquier caso es lo que han podido recabar las autoras de las fuentes existentes. 
Finalmente se presentan varios índices, de piezas, de ilustraciones, onomástico y geográfico. 

Vista en conjunto la obra es, como dijimos al principio, un modelo de investigación en lo que se refiere 
al estudio, no sólo de la plata labrada, sino de cualquier grupo de obras artísticas pertenezcan al campo que 
pertenezcan. 

MARÍA JESÚS SANZ 

CARMEN GARCÍA-MARGALLO MARFIL y CARMEN RODRÍGUEZ PERALES: Julio Prieto Nespereirá y las 
agrupaciones de grabadores en Madrid (1928-1978). Una vida dedicada al arte del grabado. 
Ourense, Fundación Julio Prieto Nespereira, 2001. 456 p., grab. , 25 p. de lám. en color. 

Ya la lectura atenta del índice da una idea de la importancia de esta monografía, de la ingente cantidad 
de información que recoge y de la paciente, minuciosa e inteligente labor de investigación que han llevado a 
cabo las autoras. Hasta ahora no se había apenas estudiado este periodo de la historia del grabado en España, 
cincuenta años a lo largo de los cuales los artistas no sólo se dedicaron a la creación de estampas de notable 
calidad sino que tuvieron que luchar porque se reconociera que lo que hacían eran obras de Arte con mayús
culas, dignas de ser exhibidas en una sección especial en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, inde
pendiente de la pintura, que merecían premios y que podían interesar y gustar al público si se organizaban 
exposiciones para mostrar sus estampas. 

La idea de las autoras de reconstruir, con el mayor rigor, la historia de las agrupaciones de grabadores que 
hubo en España entre 1928 y 1978 a través de documentación de primera mano proporcionada muchas veces por 
los herederos de aquellos artistas y de una paciente investigación en archivos (véase la lista de instituciones con
sultadas), hemerotecas y bibliotecas, teniendo como hilo conductor la vida de su principal impulsor, Julio Prieto 
Nespereira, no sólo enriquece en gran manera la imagen que había de éste, sino que revela un panorama mucho 
más rico de lo que se pensaba en el campo del grabado en España desde el punto de vista teórico y artístico. 

Carmen García-Margallo y Carmen Rodríguez han ido contextualizando paso a paso, año por año, la vida 
de Prieto Nespereira a través de su participación en exposiciones, primero en las Nacionales de Bellas Artes, 
luego en las organizadas por la Agrupación de Grabadores, Los 24, y más tarde en las de la Agrupación Es
pañola de Artistas Grabadores, los Salones de Grabado, para terminar en la creación del Museo Nacional del 
Grabado Contemporáneo. Pero el extraordinario interés del libro reside en que no sólo tratan de su vida artís
tica sino del papel fundamental que jugó como impulsor incansable de estas agrupaciones de grabadores que 
eran el único medio que tenían para que se reconociera la importancia de su trabajo. 

Es muy grande la cantidad de información que proporciona el libro sobre los planteamientos teóricos de 
las diferentes corrientes que había dentro del mundo del grabado, para lo que se reproducen los textos escri
tos por los propios artistas donde plasman sus ideas acerca de su trabajo y las críticas aparecidas en periódi
cos y revistas de la época. Las autoras han localizado los catálogos de todas las exposiciones organizadas 
por estas agrupaciones, algo extraordinariamente difícil y han transcrito las listas completas de participantes 
y obras, con lo cual se puede reconstruir con exactitud el panorama del grabado en Madrid y está permitien
do la localización de las estampas. También tratan de las revistas que promovieron y en las que participaron. 

En el capítulo 2 se analiza la historia de «La Agrupación de Grabadores, Los 24» desde su creación (se in
cluye un facsímil del primer y único boletín que sacó la Agrupación, documento muy raro conservado por la hija 
de Prieto Nespereira junto con el importantísimo archivo de su padre), las carpetas que editaron, con una rela
ción de su contenido y participantes, las exposiciones que hicieron y las críticas que merecieron en las que se 
analiza el panorama del arte del aguafuerte en España y la consideración de Prieto Nespereira dentro de él. 

Los ocho capítulos siguientes tratan pormenorizadamente de la creación, desarrollo y actividad de la 
«Agrupación Española de Artistas Grabadores (AEDAG) entre 1931 y 1979. Julio Prieto Nespereira ocupó la 
presidencia la mayor parte del tiempo y logró convertir en realidad muchos de los objetivos que se habían pro
puesto, entre los fundamentales «enaltecer y dar divulgación al arte del grabado y atender a sus cultivadores en 
sus intereses profesionales»; su escaparate público fueron las exposiciones que llevaron a cabo en España y en 
el extranjero y, sobre todo, los Salones de Grabado que, desde el primero de 1959 hasta el XXIII celebrado en 
1979, fueron organizados gracias a la infatigable labor de Priero Nespereira. La información, año por año, que 
proporciona esta obra sobre el mundo del grabado en España en estos años es de una extraordinaria importan
cia y, a pesar de la enorme cantidad de datos y textos que se transcriben, es fácil de consultar. 

El libro está profusamente ilustrado con reproducciones en blanco y negro de estampas, portadas de ca
tálogos de exposiciones, de libros, revistas y documentos, la mayoría inéditos, y al final hay 25 reproduccio
nes en color, principalmente de obras de Prieto Nespereira premiadas en diferentes concursos. 

ELENA SANTIAGO PÁEZ 
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CANO DE GARDOQUI GARCÍA, José Luis: Tesoros y colecciones. Orígenes y evolución del colec
cionismo artístico. Colección «Acceso al saber». Serie Arte, Arquitectura y Urbanismo. Uni
versidad de Valladolid. 2001. 166 págs. 

Como el autor apunta en la introducción, el libro trata de profundizar en el afán coleccionista, revelando 
dimensiones sociales, intelectuales, económicas y políticas que hacen de la historia de las colecciones una 
disciplina de la Historia de la Cultura. 

Estructurada en cinco capítulos que, partiendo de los conceptos clásicos y pasando por el coleccionismo 
acumulativo de las cámaras de tesoros, desmenuza los comienzos del coleccionismo artístico moderno, el 
papel de las cortes principescas, las cámaras de maravillas y los gabinetes artísticos centroeuropeos de la se
gunda mitad del siglo xvi, descubriendo el sentido de las colecciones de Felipe II desplegadas por el Pardo -
colección de pintura-, el Escorial -reliquias y biblioteca-, planteada esta como museo y gabinete científico, 
y el Alcázar -simbolismo dinástico de la Armería-, de su valor histórico y representativo, haciendo hincapié 
en los usos didácticos y políticos de la Mitología y la Historia en la pintura, los libros o los retratos. Pasa 
revista a la España de la segunda mitad del xvi en el desarrollo de grandes y pequeñas colecciones, que par
ticipan en mayor o menor medida del carácter ecléctico de las Wunderkammern, si bien aquí las partidas más 
importantes corresponden a las antigüedades, estatuas, medallas, monedas antiguas y piezas epigráficas, de
teniéndose en el gabinete de D. Diego Hurtado de Mendoza o la colección del duque de Alcalá. Estudia la 
repercusión social y cultural de las cámaras artísticas y de maravillas, hasta alcanzar el triunfo del coleccio
nismo romano en el siglo xvii, triunfo del conocimiento científico y de la paulatina separación del coleccio
nismo de obras de arte del de curiosidades. Se detiene en la colección como fuente de prestigio y muestra del 
poder absoluto de los monarcas europeos hasta centrarse en el coleccionismo de pinturas, de las grandes ga
lerías europeas, Richelieu, Carlos I de Inglaterra, Buckingham, Arundel o Hamilton, para extenderse con Fe
lipe IV y el Buen Retiro, de la mano de analistas clásicos, como Haskell, Moran, Checa o Brown. El examen 
de las causas del creciente protagonismo de las colecciones artísticas, el mecenazgo, la variación del gusto, 
su posesión y control desde el Renacimiento, relacionado con la idea del prestigio social, pero también con el 
valor económico que la obra adquiere en el mercado artístico, son sin duda logros alcanzados plenamente 
por el autor. 

Aborda también la persistencia del coleccionismo ecléctico durante el xvii, el gusto por el objeto precio
so en el que participan las capas principescas y aristocráticas europeas, alcanzando un uso y valor social 
mas allá incluso del interés coleccionista y de objetos. 

Los procedimientos de adquisición, compras, regalos, donaciones forzosas, con especial incidencia en las 
almonedas, la figura de Rubens como básica en la fructífera relación entre arte, política y coleccionismo, el 
papel del duque de Lerma, la asunción del papel principal por Felipe IV y la ordenación de sus colecciones 
en los diferentes palacios obedeciendo a criterios diferentes a los anteriores con un definitivo impulso hacia 
el gusto barroco, incluyendo el protagonismo de Velazquez como asesor y conservador de la colección de pin
turas, van enlazándose hasta fundirse en la consideración de que coleccionismos, posesión de obras suntua
rias y financiación de empresas artísticas son los tres exponentes de la posición social, apoyándose en el pen
samiento de Maravall y de Bennassar, para quienes la documentación notarial, la literatura de la época y el 
estudio de las obras de arte, constituyen las fuentes fundamentales para el conocimiento de una época. El eco 
social, la figura del entendido, el desarrollo del mercado de arte, fruto de la progresiva conversión de la obra 
de arte en objeto artístico, como motor fundamental del coleccionismo cortesano, son examinados cuidadosa
mente en este breve pero densa síntesis, que ofrecen al lector sugerentes aspectos en los que profundizar para, 
el estudio de la sociedad y de la cultura y del gusto, aunando así la Historia del Arte y la del coleccionismo 
en España dentro de la Historia Social y de las Mentalidades. 

MARÍA PAZ AGUILÓ 

Santiago, la catedral y la memoria del arte, edición a cargo de Manuel Núñez Rodríguez, 
Consorcio de Santiago, Santiago de Compostela, 2000, 242 págs. 51 figs. 

La catedral de Santiago de Compostela, fuente inagotable de sugerencias, ha sido otra vez motivo de 
reflexión para cinco prestigiosos especialistas de la Universidad compostelana. Manuel Núñez Rodríguez, 
Manuel A. Castiñeiras González, Andrés A. Rosende Valdés y Alfredo Vigo Trasancos reúnen ahora sus apor
taciones en una nueva monografía, editada gracias a la meritoria labor de la institución cultural Consorcio de 
Santiago, que ya ha apoyado otras iniciativas editoriales en el campo de la Historia del Arte. Todos ellos se 
habían ocupado en otras ocasiones del conjunto catedralicio, o su entorno, en sus diversos aspectos, arquitec
tónicos, iconográficos, simbólicos o representativos, que ahora amplían, completan o precisan. 

Manuel Núñez, reconocido medievalista y coordinador del libro, es responsable además de dos capítu
los. En el primero indaga en los orígenes del locus sacro y sugiere la existencia de una domus ecclesia perte-
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neciente a una antigua comunidad cristiana, previa a las dos basílicas astures. De otro modo, apunta, aislada 
no se entendería una necrópolis de la que quedan vestigios arqueológicos. El capítulo III es una nueva lectu
ra del Pórtico de la Gloria abriéndolo a nuevos registros interpretativos. Los escritos de San Agustín (De 
doctrina Christiana, De civitate Dei), ciertos textos apócrifos (Apocalipsis de Pedro), o la Epístola de Santia
go, son algunas de las fuentes de las que bebió el teólogo que ideara su programa. Le interesa la «ortodoxia 
de su mensaje pastoral»; el objetivo, asegurar la fe verdadera, imprescindible para la salvación. El Pórtico 
está repleto de referencias clarificadoras en este sentido. 

Manuel Castiñeiras González ha dedicado a la catedral varios trabajos, especialmente referidos a los as
pectos iconográficos y simbólicos de los espacios medievales. Esta vez centra su atención en Platerías -en la 
línea de algunas de sus últimas publicaciones-, atendiendo a cuestiones diversas a las hasta ahora desarrolla
das, tal la importancia de su valor judicial y representativo, o la evocación de modelos romanos en función 
de la figura del arzobispo Gelmírez, un prelado absolutamente vinculado a la reforma gregoriana. Y todo ello 
enfatizado por un ciclo narrativo monumental que responde al didactismo de la imagen románica, de acuerdo 
con antiguas disposiciones conciliares, y en el que descubre peculiaridades iconográficas y estilísticas que 
remiten a modelos en las Islas Británicas. Sus conclusiones vienen a sumarse a las aportadas en los últimos 
años por Serafín Moralejo y John Williams. No obstante lo dicho, introduce el autor su estudio con un análi
sis del edificio románico, a partir de la Guía del Códice Calixtino, y sus implicaciones simbólicas, siguiendo 
un camino trazado por Moralejo. 

Andrés A Rosende es especialista en arte del Renacimiento -autor de una reciente y documentada mono
grafía sobre el Hospital Real de Santiago- y a esta etapa del devenir histórico del monumento dedica el ca
pítulo IV del libro. La construcción de un nuevo claustro a partir de las primeras décadas del quinientos, se 
presenta, a su entender, como «la empresa de mayor envergadura que se haya llevado a cabo en la catedral 
tras la construcción de la iglesia románica», empresa en la que es fundamental tener en cuenta la «arrollado-
ra» personalidad del arzobisopo Alfonso de Fonseca III. Rosende estudia con minuciosidad y rigor documen
tal el proceso constructivo del claustro en sus distintas fases, pero sin perder de vista sus importantes reper
cusiones urbanísticas o las que necesariamente tuvo en la imagen del edificio medieval. Si en la primera fase, 
proyectada por el maestro Juan de Álava, se había previsto un cerramiento del perímetro exterior a base de 
gruesos y ciegos muros de cantería granítica, en las etapas subsiguientes aquella primera imagen se iría alte
rando, merced a la intervención de Rodrigo Gil, para integrarse en la escenografía urbana. Pese a ello, no 
desdeña el autor el análisis de otras intervenciones arquitectónicas en la basflica hasta los primeros años del 
siglo XVII, una referencia al Tesoro de la catedral o a las funciones de la imagen en el periodo estudiado, do
minadas por los binomios piedad-devoción o memoria-prestigio. 

Alfredo Vigo pone punto y final al libro con una revisión de todas las actuaciones experimentadas por la 
catedral desde el siglo xvii. La renovación figurativa del barroco, que significaría la definitiva transforma
ción de la imagen del edificio medieval, es inseparable, en su opinión, del expreso deseo de Felipe IV -que 
financia la reforma de la capilla mayor- de presentar a la monarquía como la gran protectora del santuario 
nacional en un momento en que algunas instituciones del país disputaban la exclusividad del patronato apos
tólico. En esta época, además, el lenguaje arquitectónico alcanzaría un grado de libertad y cotas de virtuosis
mo técnico hasta entonces desconocidas. La Ilustración -el profesor Vigo ya se había ocupado de esta etapa, 
en general poco estudiada y ensombrecida por las fases anteriores, en un libro publicado en 1999 por la edi
torial Electa y el Consorcio de Santiago- supone el retorno al orden, al lenguaje académico. Pero sin duda el 
proyecto más importante a finales del siglo xviii -no materializado- sería el de una nueva cabecera para ubi
car el coro, que se hallaba entonces en el centro de la nave mayor, de acuerdo con las nuevas orientaciones 
litúrgicas que entonces se imponían (era el segundo intento en este sentido; el primero fue promovido por el 
arzobispo Juan Arias en el siglo xiii). Por aquel tiempo en que empezaba a valorarse ya el arte medieval, las 
propuestas presentadas coincidían en el respeto a la arquitectura primitiva del templo. Y esa misma valora
ción facilitaría el desarrollo de una importantísima actividad historiográfica que ya no se detendría hasta nues
tros días. 

GEMA PALOMO FERNÁNDEZ 

Herrero Gómez, Javier: Platería soriana. 1600-1800 Arciprestazgos de Tierras Altas y Pina
res. Soria. Excma. Diputación Provincial, 2.000, 410 pp. con 169 ilustraciones en texto. 

Este libro es un resumen de la tesis doctoral defendida por su autor en la Universidad Complutense de 
Madrid y le valió el 1° Premio de Investigación XIX Centenario de la Diócesis de Osma-Soria. Del Sr. He
rrero Gómez ya conocíamos numerosas publicaciones sobre platería soriana, entre las que sobresale la dedi
cada a la capital de la provincia. Esta vez ha escogido para su estudio, los arciprestazgos de Tierras Altas y 
Pinares, que es la parte más relacionada con la capital, ya que el resto de la provincia tiene fuertes influen-
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cias de Sigüenza, Alcalá, Madrid, Aragón, Valladolid y Burgos. Es el primer trabajo de conjunto de la zona 
de la que hasta ahora no se conocían más que noticias escasas y dispersas. 

Apoyado en una sólida base documental procedente de numerosos archivos, nos da una visión muy am
plia de todo lo referente al oficio de platero y su actuación ante la sociedad. Deja muy claro cómo eran los 
talleres, los contratos de aprendizaje, los exámenes, los contratos con los clientes, quienes eran éstos y un 
largo etc., así como los plateros que se fueron sucediendo en el cargo de Marcador desde 1769 hasta 1849 en 
la ciudad de Soria, ya que otros centros no tuvieron este cargo. Delimita una serie de centros que estuvieron 
ubicados en la zona y cómo unos fueron desplazando a los otros. Además, aporta numerosos datos biográfi
cos de los plateros sorianos. 

Por otro lado a través de un análisis riguroso de casi dos centenares de piezas, ha podido definir el siste
ma de mareaje de la ciudad de Soria cuya marca tuvo ocho variantes desde el siglo xvi al xix y las marcas 
que usaron sus plateros, añadiendo no pocas nuevas a las que ya se conocían. Además ha fijado la evolución 
estilística, tipológica y cronológica de la plata de Soria, los autores de las obras, las aportaciones que éstos 
hicieron o las influencias que sufrieron a lo largo de los siglos. 

La obra se completa con un amplio apéndice documental, las fuentes utilizadas, bibliografía e índices. 
Se trata de un estudio riguroso y maduro, que no ha dejado cabos sueltos y que colabora al mejor conoci
miento de los talleres de platería española. 

AMELIA LÓPEZ-Y ARTO 

VV.AA.: Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria I. La Merindad de Trasmiera: Jun
tas de Cudeyo y Cesto. Santander, Gobierno de Cantabria, Consejería de Cultura y Deporte, 
2000, 638 págs. con numerosas ilustraciones en blanco y negro y color. 

Fruto de un ambicioso proyecto del Gobierno de Cantabria para proceder a la catalogación del Patrimo
nio de toda la Comunidad es este primer volumen dedicado a la Merindad de Trasmiera, juntas de Cudeyo y 
Cesto. Ha sido realizado por un grupo de profesores de distintas áreas de la Universidad de Cantabria, así 
como otros especialistas en distintas materias y un grupo de becarios de investigación. Se inicia el libro con 
siete estudios que aportan datos históricos y documentales, así como una visión de conjunto de lo que supone 
el patrimonio arqueológico, artístico, científico y tecnológico que sirven de marco para el catálogo propia
mente dicho. La catalogación pormenorizada se ha hecho por juntas, municipios y pueblos, siendo fácil su 
utilización y se completa con una amplia bibliografía específica y un índice onomástico y topográfico. En ella 
se echa de menos una mayor atención a las artes decorativas. Numerosas fotografías en blanco y negro y un 
cuadernillo en color ilustran el texto. 

Se trata de una obra muy importante que cubre un hueco en el conocimiento del Patrimonio Artístico espa
ñol. Esperemos que el proyecto siga adelante y pronto vean la luz otros volúmenes con el resto del Catálogo. 

AMELIA LÓPEZ-YARTO 

ORBE Y SIVATTE, Asunción de: Platería del Reino de Navarra en el siglo del Renacimiento. Pamplo
na, Institución Príncipe de Viana, 2000. 375 pp. con numerosas ilustraciones en blanco y negro. 

El libro que ahora nos ocupa es la tesis doctoral, que, dirigida por la profesora Dña. Carmen Heredia Mo
reno, fue defendida por su autora en 1998 en la Universidad de Navarra. Las piezas de plata navarra se cono
cían a través del magnífico Catálogo Monumental dirigido por la doctora García Gaínza y las biografías de los 
plateros fueron documentadas en el libro publicado conjuntamente por la propia autora y por la directora de su 
tesis. Parecía que poco quedaba por añadir. Pero la doctora Orbe ha conseguido reunir una documentación abru
madora, totalmente nueva, referente a aspectos inéditos de la platería navarra y a través de su análisis exhausti
vo ha logrado un número muy considerable de aportaciones. Así, resuelve con gran soltura el problema del mar
co legal en el que se movían los plateros navarros. La red de leyes específicas y ordenanzas ya había sido 
abordada años atrás por la propia doctora Orbe y por doña Mercedes Orbe. Pero ahora reestructura el trabajo 
primitivo desmenuzando las leyes, algunas de las cuales se contradicen entre sí como la de la ley de la plata, que 
era distinta a la castellana, que no queda abolida, creándose una dualidad que llenaba de perplejidad a los artí
fices y a sus clientes. Asunción Orbe deja claro lo que supuso cada una de ellas y la rebeldía que en algún mo
mento produjo en los plateros. Asimismo son muchas las novedades sobre cargos, clientes, contratación y pre
cios, capítulos muy áridos, ante los que la autora, no sólo no ha retrocedido, sino que los ha convertido en parte 
muy importante de su trabajo. Es una pena que Sangüesa y Estella, en algunos aspectos, no hayan conservado 
tanta documentación como Pamplona y por lo tanto su conocimiento llega a ser menor. 
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También vuelve sobre el nombramiento de Marcadores, tan original y distinto al del resto de España y 
las novedades que aporta sobre la evolución de la marca de localidad de Pamplona relacionándola con la le
gislación vigente, resuelven perfectamente los problemas sobre su cronología. Asimismo aporta novedades en 
las marcas de autor y las que deja como anónimas será difícil identificarlas, a no ser que aparezca nueva 
documentación. 

En el capítulo de las piezas, la mayoría conocidas a través del Catálogo, algunas inéditas, son muy ilustra
tivas las cuestiones sobre terminología y tipología, sobre todo lo que se refiere al trío custodia-caja eucarística-
copón, que ha definido de manera muy clara, interpretando la documentación existente. Por otro lado a través 
del estudio de las mismas y su catalogación, ha llegado a conclusiones que le han permitido cambiar algunas 
fechas anteriormente publicadas y dar un panorama muy completo de su tipología, cronología, evolución esti
lística, iconografía y labor de los talleres más importantes tanto de Pamplona como de Sangüesa y Estella. 

Se completa con una bibliografía específica y con índices onomástico y geográfico. 
Como resumen se puede decir que es un trabajo muy completo y que supone una importantísima contri

bución al conocimiento de la platería española en general y del Reino de Navarra en particular. 

AMELIA LÓPEZ-YARTO 

CRUZ ISIDORO, Fernando: Alonso de Vandelvira {1544-ca. 1626/7). Tratadista y arquitecto an
daluz. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2001, 316 páginas. 

Es la primera vez que se aborda, de forma monográfica, la vida y obra de este arquitecto y tratadista, 
cuya personalidad había quedado en gran medida eclipsada por la de su padre, Andrés de Vandelvira, el más 
importante arquitecto del Renacimiento en Andalucía oriental. 

Su autor es ya un consagrado historiador de la arquitectura de la Baja Andalucía, entre cuyas publicacio
nes destacan: El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete, Sevilla, 1991; Arquitectura sevillana del si
glo xvii. Maestros Mayores de la Catedral y del Concejo Hispalense, Sevilla, 1997, y El Santuario de Ntra. 
Sra. de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. Estudio histórico-artístico, Córdoba, 1997. 

Para realizar esta monografía su autor ha recopilado e interpretado la amplia bibliografía dispersa exis
tente sobre el arquitecto, haciendo acertadas puntualizaciones, incorporando noticias documentales, de entre 
las que destacamos las referentes al Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda. Asi-
mismko, formula hipótesis de atribuciones bien argumentadas. 

El trabajo que ha realizado el profesor Cruz Isidoro lo ha dividido en tres capítulos. En el primero ana
liza los datos biográficos de Alonso de Vandelvira, su aprendizaje inicial con su padre y con el estudio de la 
biblioteca familiar, en la que se hallaban los tratados más importantes sobre arquitectura clásica y el Renaci
miento. Puede sorprendernos que siendo su padre quien era, su hijo se estableciera en Sevilla a los 17 años 
para formarse en el taller de Hernán Ruiz II, trabajando en la Catedral de moldurero. Entre otros aspectos, de 
Hernán Ruiz aprendería el modelo de «pechina cuadrada», que figura en su manuscrito, a la que este autor 
dedica un amplio epígrafe en su Tratado. 

En el capítulo siguiente analiza su obra, dispersa en su amplio ámbito andaluz, desde Sabiote (Jaén), hasta 
Huelva y Cádiz, pasando por Sevilla, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. En esas poblaciones 
alcanzaría puestos relevantes como Maestro mayor: del Concejo de Sabiote, de la Lonja de Sevilla y de la ciudad 
de Cádiz. Además, trabajó con frecuencia para la iglesia de Sevilla, proyectando templos conventuales y para la 
Casa ducal de Medina Sidonia. Su campo de acción fue también diverso, ya que intervino en arquitectura civil, 
religiosa y militar; indistintamente en obras de cantería, albañilería y en madera, con trazas de retablos. 

Se trata de una obra antológica sobre este importante arquitecto andaluz, que sale revalorizado en esta 
monografía, que es el complemento idóneo a la obra de Geneviève Barbé sobre El tratado de arquitectura de 
Alonso de Vandelvira. Albacete, 1977. El libro que reseñamos está ilustrado con 74 láminas, con planos y 
fotografías en blanco y negro. 

TEODORO FALCON MÁRQUEZ 

S. MAZARBEITIA VALLE: La pintura mural medieval en torno al Alto Campo. Falencia, Institu
ción Tello Téllez de Meneses. Diputación de Falencia. 2001. 401 págs. con ilustraciones. 

Todo trabajo fruto de una tesis doctoral auna entusiasmo y honestidad investigadora, máxime si el traba
jo cuenta con una buena dirección, iniciada en este caso por el profesor Azcárate y presentada bajo la tutela 
de la profesora Blanca Piquero. 
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El estudio, centrado en el último cuarto del siglo XV en torno al Alto Campo, localiza un conjunto de 
pinturas murales importantes, que presentan una unidad estilística y que pueden considerarse como un im
portante foco en los límites de Falencia y Cantabria. 

A pesar de la escasez de documentos y bibliografía sobre el tema, el autor, después de plantear el estado de 
la cuestión, divide su trabajo en cuatro capítulos de los que habría que destacar el primero dedicado al contexto 
histórico y artístico de la comarca, en tiempos de los Reyes Católicos, con especial atención al patronazgo. 

En el segundo capítulo se aborda la funcionalidad iconográfica de la pintura mural dentro del espacio 
arquitectónico estudiándose los ciclos, fuentes literarias, amén de los aspectos estilísticos, técnicos, y crono
lógicos. Una aproximación a la autoría de las diversas pinturas en los distintos monumentos, ejecutadas por 
anónimos maestros que el autor denomina maestro r, 2° y 3°, y a los comitentes, da paso al capítulo dedica
do al catálogo de los monumentos de Valverzoso, San Felices de Castillería, San Cebrián de Muda, Barrio de 
Santa María, Revilla de Santullán, Matamorisca, Vallespinoso, La Loma, Mata de Hoz, Las Henestrosas. En 
todos ellos se analiza la distribución de las historias y se incide en el estudio estilístico e iconográfico. 

En el último capítulo, el cuarto, se deja sugerida la proyección del taller Campurriano, terminándose el li
bro con una importante bibliografía y una magnífica documentación fotográfica a través de la cual apreciamos 
la calidad de estas pinturas, unas veces de carácter religioso pero aunadas a obras de matices profanos, como el 
Caballero Tristan de Valverzoso, en la nave del evangelio junto a la Santa Cena, o la bóveda del evangelio de 
La Loma donde se repite el tema de forma algo diferente, al sustituir a Tristan por Santiago Matamoros. 

La importancia de estas pinturas murales góticas por su calidad, iconografía y desarrollo dentro de igle
sias románicas, hace que el libro de Santiago Manzarbeitia Valle constituya una importante contribución y 
punto de referencia para otros historiadores del tema. 

ISABEL MATEO GÓMEZ 

P. JIMÉNEZ DÍAZ: El coleccionismo manierista de los Austrias. Entre Felipe 11 y Rodolfo IL 
Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 
2001, 201 págs. con ilustraciones. 

No se podía llevar a cabo un trabajo de investigación como el de las relaciones artísticas de este periodo, 
entre los dos monarcas, sin la consulta de archivos y bibliotecas de las diversas instituciones de Praga, a las 
que el autor ha tenido acceso y en las que ha realizado una magnífica y fructuosa labor de búsqueda. Ello le 
ha conducido a sacar a la luz no pocos pormenores de las prolijas relaciones de los Austrias y del ambiente 
histórico europeo en que se desarrollaron, arropando con ellas los aspectos del gusto artístico de ambos mo
narcas, su coleccionismo y mecenazgo pero, sobre todo, el punto de referencia de El Escorial como captador 
de obras y de artistas. 

Además de los monarcas juega papel importantísimo el embajador de Rodolfo II en Madrid, Hans Khe
venhüller, hombre sensible a las artes, coleccionista y protector de artistas -como se destaca en el último 
capítulo- y gracias a cuya meticulosidad documental podemos conocer no pocos pormenores del coleccionis
mo de los Habsburgo. 

El cambio de gusto en tiempos del Archiduque Fernando va dando paso a un coleccionismo más cohe
rente y a un gusto arquitectónico y de jardinería propios del manierismo. En estos dos últimos aspectos resal
ta el autor las dificultades para desarrollar un proyecto global arquitectónico, que poco a poco vemos llevarse 
a cabo a través del proyecto del Castillo de Praga, donde la figura del arquitecto Hradêany -al que no le fue
ron ajenos los modelos españoles de «casas de campo» enviados a través de dibujos y pinturas- y las de Ul-
rico Aostelli, Oracio Fontana y Giovanni Maria Filippi -a finales de siglo- que van a conducir a un «reen
cuentro» con la arquitectura romana imperial. En el aspecto de los jardines se resalta el interés de Rodolfo II 
por ellos aunando la «ordenación de la naturaleza» con el sentido decorativo a través de la escultura. 

El aspecto del coleccionismo de «pintura» ocupa varios capítulos y, entre ellos, se destaca el dedicado a 
la «red internacional» para conseguirlas, lo mismo que las joyas, orfebrería, muebles, etc. En este quehacer 
jugó un papel importantísimo el citado embajador Khevenhüller, poniéndose en relación con Trezzo, pintores 
de El Escorial, como Zuccaro y Tibaldi, solicitando copias de originales del monarca español -que no pudo 
conseguir Rodolfo II- o estando al tanto de la venta de almonedas como la de Antonio Pérez o el Cardenal 
Granvela, cuya colección conectaba más con el carácter íntimo de los Habsburgo, por su calidad intelectual 
subrayada por la biblioteca, en cuya adquisición no se ahorraron esfuerzos. Finalizando el trabajo con el pe
riodo de crisis económica del imperio entre 1592-1606. 

Magnífica síntesis de un amplio y sugerente tema que probablemente seguirá abordando el autor y 
que se suma a la magnífica colección que la Sociedad Estatal ha venido publicando en los Centenarios de 
Carlos V y Felipe IL 

ISABEL MATEO GÓMEZ 
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VV.AA., Simposio «Happening, Fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda mi
tad del siglo XX». Ponencias y comunicaciones, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 
2001, 238 págs., con numerosas ilustraciones y fotografías en blanco y negro. 

En noviembre de 1999 cerca de doscientas personas se reunieron en Cáceres y Los Barruecos en torno al 
recuerdo-presencia del artista Wolf Vostell (Leverkusen, 1932-Berlín, 1998) y hoy, con el apoyo del Departa
mento de Historia del Arte de la Universidad de Estremadura, del Museo Vostell Malpartida y de la Junta de 
Extremadura, salen a la luz las actas de este simposio en un volumen que promete saldar parte de las lagunas 
de la bibliografía española dedicada a los comportamientos artísticos surgidos a partir de los años sesenta. 

A través de las distintas intervenciones, se han trazado las líneas maestras que nos permiten remontar 
desde el clima postmoderno a la ecuación Arte=Vida/Vida=Arte (Vostell, 1961), no sólo analizando la géne
sis y proyección histórica de los movimientos Fluxus y Happening (Anna María Guasch, Inmaculada Julián, 
Bartolomé Ferrando Colom y Javier Hernando Carrasco), sino también su trasfondo teórico, su alcance vital 
(María del Mar Lozano Bartolozzi), su voluntarismo social e interdisciplinar, su dependencia del teatro, de la 
música, del urbanismo, de la antropología, etc., y, finalmente, su paradójica musealización (Juan Antonio 

' Agúndez García y Francisco Javier San Martín). De todo ello resulta, pese a la variedad de los contenidos, 
una visión nítida y accesible de las últimas décadas del arte occidental, dando cabida a la individuación de 
sus nuevos parámetros perceptivos y materiales -desde las «partituras para la acción» hasta el body art eléc
trico- y, también, al necesario redimensionamento de la escena española, sobre todo de grupos como ZAJ y 
«L'Espelma» y de artistas como Enrique Brinkmann, Eduardo Arranz-Bravo, Rafael Bartolozzi o el propio 
Vostell. 

Junto a la calidad del texto, cabe destacar el interés de la abundante documentación gráfica y la inclu
sión de literatura artística de última hora, como el «Manifiesto 99 da nova música improvisada numa home-
nagem a Wolf Vostell» de Paulo Eno mientras que, en última instancia, es de agradecer la insistente voluntad 
de los autores por sostener una perspectiva plural -pero no dispersa- desde la que encaminar su discurso hacia 
la comprensión del presente. 

MóNiCA NúÑEz LAISECA 

CoppEL AREIZAGA, Rosario. Pequeños bronces de la Fundación Lázaro Galdiano. Siglos xvi-xix. 

Madrid. Fundación Lázaro Galdiano. 2001. 280 págs., 151 il en color. 

Como continuación a los Catálogos publicados por esta Institución dedicados a Goya, los Pequeños Re
tratos y Miniatura y Plateria, se publica este cuarto ejemplar de la serie dedicada a la clasificación de los 
fondos de este Museo, tan necesitado de estas publicaciones. 

La colección que ahora se analiza con rigor y pericia constituye un conjunto de obras de gran interés . 
En la introducción la autora, conocida especialista española de este difícil campo del pequeño bronce nos 

introduce de forma concisa y clara en la materia dando asimismo un esbozo de la figura de Don José Lázaro 
como coleccionista de estos pequeños bronces. 

El Catálogo se estructura cronológicamente en tres partes . La primera estudia las obras de los siglos 
xvi-xvii, en la segunda las copias de las esculturas clásicas y modernas de los siglos xvi al xix y en la tercera 
los bronces franceses del siglos xix. 

Entre las piezas autógrafas documentadas destacan algunas de especial relevancia como el Hércules{CsLt 
n° 1), del círculo de Bertoldo, concretamente de su discípulo Adriano Florentino, de los años finales del si
glo XV o el San Juan Evangelista y el San Marcos o San Lucas del grupo de los cuatro Evangelistas de Juan 
de Bolonia y Antonio Susini (Cat. n."' 14 y 15) que fueron enviados por el Gran Duque Ferdinando de Médici 
a la Condesa de Lemos en 1603, y la figura de la FortunaiCdX. n.° 16) atribuida a Fernando Tacca de hacia 
1656 además de algunos objetos como la Escribanía (Cat. n.° 2) obra de los primeros años del siglo xvi. 

Entre los bronces franceses del siglo xix destaca la estatuilla del Demóstenes (Cat. n.° 99) firmada por 
sus fundidores Barbédienne, cuyas obras han adquirido gran valor al pasar los años, y Collas, responsable de 
su reducción mecánica. 

Reviste especial interés el estudio de las copias de obras clásicas como la de la famosa Loba Capitolina 
(Cat. n.° 58) que por su fina realización, estilo y relación con la versión conservada en la colección Frick de 
Nueva York puede considerarse obra del siglo xvi de un taller del norte de Italia o la del conocido Gladiador 
Borghese (Cat. n.° 60)copia temprana del siglo xviii que destaca por su calidad técnica de los ejemplares co
nocidos que menciona la autora. 

Las minuciosas fichas de cada una de las obras estudiadas contienen en su escueta redacción todos los 
detalles técnicos, artísticos e históricos que las definen y es especialmente exhaustiva la relación de piezas 
similares con las que se comparan cada una de las clasificadas, testimonio del amplio saber de la autora. Un 
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apéndice biográfico de escultores y fundidores de las obras estudiadas nos da noticia de los principales 
artistas de este campo en los siglos analizados y la amplia bibliografía utilizada proporciona la más impor
tante que se ha ocupado de la escultura en bronce. 

La cuidadosa edición que aparece acompañada de la reproducción en color de todas las obras cataloga
das facilita al estudioso la consulta de esta magnífica publicación tan necesaria en este descuidado campo de 
nuestra historiografía artística. 

MARGARITA M . ESTELLA 

LIBROS RECIBIDOS 

ALEJO DE VAHÍA, mestre d'imatges. Quaderns del Museu Frederic Mares. Exposicions 6. Museu Frederic 
Mares. Barcelona 22 de marc- 3 de juny del 2001. 

CATÂLEG D'ESCULTURA IMEDALLES DE FREDERIC MARES. Fons del Museu Frederic Marès/4. Ajun-
tament de Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona. 2002. 

COMAS DELLÀ, Joaquim y Carmen COMAS CIFRE. Els masos valencians. Vilafranca 1800-1900. 
Col.lecció Universitaria. Diputació de Castelló 2002. 

DIBUJOS DE MAESTROS EUROPEOS EN LAS COLECCIONES PORTUGUESAS (1500-1800). Com. Ni
cholas Turnen Museo Nacional del Prado. Madrid 2002. 

El libro de LA TAUROMAQUIA de Francisco de Goya. Edición Museo del Prado 2001 
GRUPO FORMA. Actitudes e ideas, ideas y actitudes. 1972-1976. Palacio de Sástago. Diputación de Zarago

za. 17 mayo - 30 junio. 2002. 
GUTTMANN, Beatriz. El Museo de Vilafamés: un hecho insólito. T edición revisada. Col.lecció Universita

ria. Diputació de Castelló 2002. 
HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El retablo sevillano en la primera mitad del siglo xviii. Evolución y 

difusión del retablo de estípites. Diputación de Sevilla. 2001. 
JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN. Obra gráfica III (1991-2002. Museo del Grabado Español Contemporáneo. 

Marbella. Ed. Polígrafa. Barcelona 2002. 
JOSÉ LEGAZPI: Sobre pasmados y algún mendiguero. Introducción de M^ Soledad Alvarez. Museo Barjola. 

Gijón. Julio-agosto 2002. 
LOS ARZOBISPOS DE TOLEDO Y LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. 5 de marzo-3 de junio 2002. Iglesia de 

San Pedro Mártir. Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. 
MARÍA BUIL 2000-2002. Monasterio de Veruela 5 julio-18 agosto 2002. Diputación de Zaragoza. 2002. 
MERLOS ROMERO, M.̂  Magadalena. Aranjuez, paisaje cultural, patrimonio de la Humanidad. Ayuntamien

to Aranjuez - Lunwerg. 2001. 
PARAÍSO TRANSFORMADO. Javier Almalé / Jesús Bondía. Monasterio de Veruela. 26 abril-2 junio 2002. 

Diputación de Zaragoza. 
PERSPECTIVAS. Ben Jakober & Yannick Vu (1984-2002). Palacio de Sástago. Diputación de Zaragoza. 1 de 

marzo-5 de mayo. 2002. 
POLO, Julio J. Y SAZATORNIL, Luis (Eds.) Arte en Cantabria. Itinerarios. Aula de Etnografía, Universi

dad de Cantabria. Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Santander 2002. 
PORTÚS PÉREZ, Javier. La sala reservada y el desnudo en el Museo del Prado. Museo Nacional del Prado 

. 28 de junio - 29 de septiembre. Turner 2002. 
PRADO VADILLO, Mercedes. Tradición y modernidad en la pintura de Darío de Regoyos. Museo Nicanor 

Pinole. Gijón. 2002. 
QUINTANA, Alicia. Un amigo invisible en el Museo del Prado. Museo del Prado 2002. 
TRADICIÓN Y FUTURO. La Universidad de Valladolid a través de nueve siglos. 18 enero-16 febrero 2002. 

Universidad de Valladolid. 
VISIONES. Santiago Ramón y Cajal 1852-1934.150 aniversario. Palacio de Sástago. 12 de julio-25 de agos

to 2002. Diputación de Zaragoza. 2002. 
XVI Premio de arte «Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal» 2002: Fotografía, Infografía, Grabado. 

Palacio de Sástago. Diputación de Zaragoza. 2-15 de septiembre de 2002. 

Sección Libros coordinada por MARÍA PAZ AGUILÓ 

AEA, LXXV, 2002, 300, pp. 447 a 463 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://archivoespañoldearte.revistas.csic.es



456 BIBLIOGRAFÍA 

HISTORIA DE CIUDADES. ARQUITECTURA 

Castillo Oreja, Miguel Ángel; Campesino Fernández, 
Antonio-José; Campos Romero, M^ Lourdes: Ciudades 
Históricas: conservación y desarrollo. Fundación Argen
tarla. Madrid. 2000, 231 págs. (Colee. Debates sobre Arte). 

Cepeda Adán José: Madrid de Villa a Corte. Un paseo 
por su historia. Fundación Universitaria española. Madrid 
2001. 393 págs. 164, figs. 

Gómez de Terreros Guardiola y Alcalde Moreno, Ma
nuel: Metodología de estudios de la alteración y conser
vación de la piedra monumental. Universidad de Sevilla. 
Sevilla 2000, 193 págs. con figs. 

Reino de Navarra. Tesoros artísticos del siglo X al 
XVIII. Gobierno de Navarra. Caja Navarra. Pamplona. 
2000. 153 págs. con figs. 

Pérez del Prado, Mercedes: La iglesia mínima. El espa
cio en los templos de las clarisas sevillanas. Diputación 
de Sevilla. Sevilla 2000. 375 págs. con figs. 

1. Martín Gimeno, Enrique: Evolución histórica cons
tructiva de la catedral de Segorbe. Vicente Ferrer: La 
catedral de Segorbe: su plan director y últimos proyectos 
de obra. Zaragoza Catalán, Antonio: La catedral de Se
gorbe: la secular continuidad de la excelencia artística. 
Sirera Belles, Jaime: La iglesia de San Martín de Segor
be y el convento de Agustinas. Rodríguez culebras: El 
patrimonio cultural de la diócesis de Segorbe-Castellón. 
Últimas actuaciones. ARS SACRA. 2001, num. 20. 
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