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Estamos ante un completo trabajo de inves-
tigación escrito por quien es profesora titular de 
Universidad de Historia del Arte en la Facultad de 
Historia (Campus de Ourense), de la Universidad 
de Vigo desde el año 1990. Su actividad en la 
investigación se desglosa en dos ámbitos: Patri-
monio Mueble (Pintura, Escultura, Retablística, 
Orfebrería, Arte Efímero...); e Inmueble (Arqui-
tectura, Caminos Históricos). 

El estudio del grabado del siglo XVIII, en re-
lación con Galicia1, fue el punto de partida en 
su trayectoria como investigadora contando con 
otros estudios en este mismo sentido2. Igualmen-
te se ocupó de trabajar sobre pintura3 y platería4 , 
además de fi rmar textos en los que se ocupa del 
denominado arte efímero5.

En lo concerniente al patrimonio inmueble 
abordó determinados aspectos de la arquitec-
tura de la catedral auriense6; ha estudiado el 
monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil 7 y, 
también, se ha ocupado de poner en valor las ar-
maduras de madera mudéjares de la provincia de 
Ourense8, territorio al que, además, ha estudiado 
en alguno de sus lugares9, en su arte popular10 y 
en sus caminos111.

Por lo que se refi ere al libro que nos ocupa 
decir que, en su exhaustiva bibliografía, fi guran 
diecisiete publicaciones de la propia autora, más 
o menos vinculadas con esta materia, presenta-
das entre los años 1990 y el año 2014. También 
han sido particularmente relevantes, como pun-
to de partida, en este mismo sentido, los treinta 
y cuatro títulos debidos a M. A. González García, 
las veinticuatro de M. D. Vila Jato y los catorce 
que pertenecen a J. Hervella Vázquez. 

El quehacer en archivos es, en este caso, 
sumamente importante ya que ha hecho un 
trabajo muy sistemático a la hora de recopilar 

información en los archivos de la Catedral de 
Ourense, Histórico Nacional, Histórico Diocesano 
de Ourense, Histórico Provincial de Ourense, His-
tórico Provincial de Lugo, y Real Chancillería de 
Valladolid. Como resultado de los muchos datos 
recopilados cabe subrayar que estamos ante una 
publicación que suma mil ochocientas noventa 
citas.

Son dos las partes en las que se estructura el 
correspondiente índice. En la primera se ocupa 
del ejercicio de la profesión y en la segunda, de 
los artistas, aportando, también, el catálogo de 
su obra. A su vez, la primera parte cuenta con 
siete apartados y, así, titula un capítulo inicial 
como “Los artistas y su ambiente”; cuestiones 
tales como su inserción en el espacio urbano, las 
relaciones familiares y personales, su economía, 
el tipo de trabajo a desarrollar, su nivel cultural, 
movilidad y comportamiento ante la muerte son 
asuntos considerados. 

El segundo capítulo se ocupa del marco pro-
fesional. Es aquí donde se trata sobre la corpo-
ración de entalladores, ensambladores y esculto-
res, y, también, del funcionamiento del taller, con 
sus ofi ciales y aprendices.

La contratación de los retablos es lo conside-
rado en el capítulo tercero. Aquí nos aproxima 
a cuestiones tales como el contrato notarial, las 
trazas y modelos, los sistemas de contratación, 
la presencia de fi adores como medida de pre-
caución, los plazos de ejecución y entrega de la 
obra, la tasación y asentamiento, y las formas de 
retribución.

El retablo y sus elementos también tienen un 
tratamiento específi co; aquí se tratan, de forma 
específi ca, la madera y el análisis formal, desglo-
sando la diferente tipología de los retablos. Ya 
en el quinto capitulo se aborda la iconografía; 
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se desglosa analizando los ciclos del nacimiento, 
infancia y Pasión de Cristo; las advocaciones ma-
rianas; y el santoral.

Si el sexto apartado trata sobre la policromía, 
el séptimo, y último, se ocupa de los promoto-
res diferenciando un estamento eclesiástico -que 
desglosa en clero catedralicio, órdenes y comu-
nidades religiosas, parroquias, ermitas y capillas 
y cofradías- y particulares, distinguiendo la re-
lativa a las capillas funerarias y aquella otra, a 
vincular a la esfera privada.

Ya en la segunda parte de este libro – la rela-
tiva a los artistas y su obra- la autora divide la ma-
teria en tres capítulos. El primero se lo dedica a lo 
que denomina “El Primer Renacimiento”, iden-
tifi cando los comienzos del arte “a !a la roma-
na” con Cornielles de Holanda, por una parte, y 
desglosando, en otra, de forma muy minuciosa, 
a aquellos maestros que se entienden como los 
vinculables a al círculo del citado Cornielles: Pe-
dro Framengo, Juan Francés, Pedro Francés, Juan 
Beze Flamenco, Gaspar Salgado Sobrelo, Jeróni-
mo Flamenco y Mendo Fernández.

El segundo capítulo de esta parte se titula 
“La difusión del Manierismo”, vinculando aquí lo 
que denomina “la herencia de Juan de Juni” con 
Jaques de París, a quien identifi ca con el llama-
do hasta ahora “Maestro de Sobrado”, tal como 
había sido reconocido por J. J. Martín González 
en su día, con la colaboración de J. González 
Paz. Se ocupa, también aquí, de maestros que 
se entienden como coetáneos de Jaques de Pa-
ris: Francisco Francés, Michel Frances, Maestre 
Pedro; Andrés Pérez, Pedro de Valiña, Bastián de 
la Puerta, Gullén Rogés, Adrián de Niveles, Juan 
Anxe. Cierra este apartado ocupándose de las 
obras de Juan de Juni sitas en Ourense.

El último capítulo se dedica a aquellos maes-
tros que aglutina bajo el epígrafe de “La reno-
vación Romanista”. La autora distingue, en un 
primer apartado , al Foco romanista ubicado en 
la zona oriental del territorio ourensano tratan-
do, inicialmente, la infl uencia de Gaspar Becerra 
en el foco de Valdeorras y signifi cando la obra de 
Pedro de Arbulo Marguete y de Nicolas de Brujas 
y Lucas Formente. El hecho de que este territo-
rio pertenezca a la diócesis de Astorga resulta 
determinante a la hora de valorar esta actividad 
artística en la que la autora distingue un segun-

do momento que titula “Del Romanismo Astu-
ricense al Barroco” y que personaliza, por una 
parte, en la fi gura de Gregorio Español y, por 
otra, en una serie de maestros que explica como 
propios de su círculo: Diego Hernández, Luis de 
la Baena, Antonio Pereira de Lanzós, Claudio de 
Xampión, Juan Martínez Baraona.

El segundo apartado de esta última parte se 
dedica a lo que se llama “El Manierismo Post-
Juniano procedente de los núcleos castellanos”. 
Distingue aquí los que provienen de León, Va-
lladolid y Zamora. A los primeros los vincula, en 
principio, con Diego Solís y la obra del coro de 
la catedral de Ourense, aludiendo a un taller en 
el que están Pedro García; Juan Gil, Juan de Sa-
linas, Cristóbal de la Fuente y Juán de Angés el 
Mozo, autor que, a su vez, cuenta con un taller 
propio constituido por Andrés Angés, Francisco 
de Angés, Pedro de Robles, Juan de Mieres y 
Paulo de Salamanca. A relacionar, en tanto, con 
el núcleo de Valladolid, fi guran en esta obra: Isa-
ac de Juni, Juan de Muniátegui; y con Zamora: 
Gaspar de Acosta y Juan González, por una par-
te, y Juan de Acosta, por otra.

Un tercer apartado, titulado “Maestros lle-
gados de Santiago de Compostela”, se ocupa 
de la obra auriense de Juan Bautista Celma. Y, 
ya en el cuarto – “La Vía Manierista del Norte 
de Portugal-“ Alonso Martínez de Montánchez 
tiene un especial protagonismo. Se especifi ca, 
además, aquí, un repertorio de nombres que 
forman parte de su taller: Pedro Díaz de Aguilar; 
Domingo Manuel, Baltasar Enríquez, Pedro da 
Silva y Domingos Pereira, Andrés del Río, Barto-
lomé Pérez, Jácome Fernández de Prado y Jacin-
to González. 

Se dedica un cuarto apartado a “La Obra de 
Juan Martínez y Alonso Martínez en los monas-
terios del Cister”; se trata de los radicados en 
Montederramo, Oseira y Clodio desglosando, 
en este caso, los nombres de los ofi ciales que 
trabajaron en el primero de ellos: Rosendo de 
Tamayo, Bernardo Cabrera, Jácome de Rigueira, 
Pedro Rodríguez y Andrés González de Amoeiro. 

Tratamiento aparte, en un siguiente aparta-
do, tiene la denominada “Escuela Escultórica de 
Alonso Martínez” . Son aquí contextualizados 
dos autores que se formaron en su taller: Fran-
cisco de Moure y Antonio de Neira. 
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Con el título “Los Talleres Locales. Del Ma-
nierismo Tardío al Barroco” se denomina el si-
guiente apartado que aglutina a una serie de 
fi rmas que trabajan en las dos últimas décadas 
del siglo XVI y en las primeras del XVII . Se trata 
de Antonio de la Reina, Roque Salgado, Francis-
co Rodríguez Guzmán, Alonso López, Joan de 
Espinosa, Antonio Hurtán, Pedro Gómez, Juan 
Bautista de Tordesillas Alerte, Pedro Gutiérrez 
Fernández, Pedro de Villa, Damián Fernández, 
Juan López, Manuel Rodríguez, Juan de la Sierra, 
Francisco Gómez, Antonio López y Roque Ruiz. 

Se cierra esta segunda parte con un último 
apartado, el octavo, dedicado a “Los últimos 
entalladores del norte de Europa”: Aymon Pou-
rchelet, Pedro de Brunes, Juan de Gronfl ot, Ge-
deon Culcol&Ambrosio de Carnet, y Cornelio 
Guillemo.

Conclusiones, relación de archivos citados, 
notas y bibliografía completan el minucioso ín-
dice aportado en un volumen que contiene pre-
cisa información de multitud de retablos y de la 
correspondiente imaginería.

Al trabajo en archivos y en relación con la 
valoración de la bibliografía utilizada se suma un 
conocimiento directo de la obra documentada 
o previamente estudiada, por ella misma o por 
otros estudiosos. El resultado tiene como fruto 
este libro, tras el cual hay que reconocer una 
capacidad de trabajo, y de buen hacer profesio-
nal, digno de elogio, en una obra en la que, sin 
duda, se condensa mucho esfuerzo, en una lí-
nea de investigación que quien escribe este libro 
abrió hace más de veinticinco años concretando 
aquí uno de sus más ambiciosos y brillantes lo-
gros en la investigación histórico-artística. 

José Manuel García Iglesias
Universidade de Santiago de Compostela 
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