
1

TIEMPOS 
MODERNOS



32

TIEMPOS 
MODERNOS



TIEMPOS 
MODERNOS

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

Edita
Fundación de Amigos 
del Museo Nacional de Escultura

© De los textos: sus autores
© De las imágenes: sus propietarios

ISBN
978-84-09-57209-0

Depósito Legal
DL VA 918-2023

Imprime
Gráficas Muriel

Reservados todos los derechos.
Prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización.



MINISTERIO DE CULTURA 
E
Ministro
Ernest Urtasun Domènech

Secretario de Estado de Cultura
Jordi Martí Grau

Subsecretaria
María Pérez Sánchez-Laulhé

Director General 
de Patrimonio Cultural y Bellas Artes
Isaac Sastre de Diego

Subdirectora General 
de Museos Estatales
Mercedes Roldán Sánchez

EXPOSICIÓN 
E
Organización
Museo Nacional de Escultura
Ministerio de Cultura

Dirección
Alejandro Nuevo Gómez

Comisarios
Javier Andrés Pérez
Miguel Ángel Marcos Villán
Alejandro Nuevo Gómez

Coordinación
Ana Gil Carazo
Humberto Blanco García-Casarrubios
María Jiménez Velayos

Documentación
Ana Mª Pérez Pérez
Mónica Cerrejón García
Isabel Mª Berrocal Sánchez
Jorge Romero Fernández

Conservación preventiva 
y restauración
Alberto Campano Lorenzo
Carolina Garvía Ballesteros
Fernando Frutos Torres
Sara Cavero Rodríguez

Colecciones
Miguel Ángel Marcos Villán
Javier Andrés Pérez
Fernando Delgado López

Comunicación
Óscar Fernández Fernández
Alba Martínez Romero

Programas públicos
Eva García de la Iglesia
Laura Souto Paz
Museando. Gestión Cultural

Fotografía
Javier Muñoz González
Paz Pastor Rodríguez

Diseño expositivo y gráfico
Carbajo Hermanos

Producción, 
montaje e iluminación
Grupo LA
Fernando Frutos Torres

Transporte
Ordax
Andrés Martín

Biblioteca
Mª José Vázquez Pedrazuela
Tatiana Bernardo San Miguel
Sergio Petite Martínez

Archivo
Sofía Pizarro Riñón

Administración
Victorino Hernando Sanz
Mª Isabel Alaguero Matos

Secretaría
Pilar Vaquero Véliz

Atención al visitante
Carmen Muñoz Martín
Luis Pedro Pedrero Casares
Laura Diezma Roldán

Seguridad y Mantenimiento
Alfonso Lezcano Flórez

CATÁLOGO
E
Edición
Javier Andrés Pérez
Miguel Ángel Marcos Villán
Alejandro Nuevo Gómez

Diseño y maquetación
Mercedes Jaén Ruíz

Coordinación científica
Javier Andrés Pérez
Miguel Ángel Marcos Villán
Fernando Delgado López

Coordinación técnica
Ana Gil Carazo
Humberto Blanco García-Casarrubios
María Jimenez Velayos

Textos
Javier Andrés Pérez – JAP
Fernando Delgado López – FDL
José Ignacio Hernández Redondo – JIHR
Teresa Laguna Paul – TLP
Miguel Ángel Marcos Villán – MAMV
Alejandro Nuevo Gómez – ANG
Ramón Pérez de Castro – RPC
Antonio Sánchez del Barrio – ASB
Laura Souto Paz – LSP

Patrocinio
Fundación de Amigos del Museo 
Nacional de Escultura



Hablar de Tiempos Modernos nos remite, irremediablemente, a esa obra maestra del genio 
Charles Chaplin, creada en una época especialmente convulsa en la historia de Europa: el 
período de entreguerras.

En esta ocasión, y bajo el mismo título, el Museo Nacional de Escultura se ha propuesto, 
con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea a lo largo de este 
segundo semestre de 2023, mostrar otra cara de Europa. Para ello ha elegido otro tiempo, 
la transición entre el mundo bajomedieval y la Edad Moderna. Una etapa turbulenta, de 
cambios e incertidumbre que como todo escenario complejo acaba resultando en la ci-
mentación de unas estructuras sociales sólidas y un contexto artístico y cultural excelso. 
Así, esta otra Europa fue el origen de un nuevo orden que perdura hasta nuestros días, la 
configuración del Estado con  mayúscula y un entramado de auténticas empresas artísti-
cas que buscaban ensalzar y consolidar el poder de cada corte frente a sus coetáneos, así 
como perpetuar su memoria,  en un momento de recuperación y emulación de los valores 
de la Antigüedad Clásica.

Tiempos modernos persigue aproximar este rico período artístico, tan pleno de matices, a la 
ciudadanía. Y lo hace a través de una muy variada y cuidada selección de bienes culturales 
que incluyen pintura, escultura, documentos, libros, textiles, etc. Algunas piezas proceden 
de  diferentes museos españoles pero muchas otras provienen de múltiples pueblos de la 
geografía española, permeando así el territorio y acercando al público colecciones que no 
siempre son accesibles. Si una premisa domina esta exposición es la necesidad de mostrar 
la confluencia y el intercambio técnico e intelectual entre artistas que llegaban de otros 
países para trabajar en los reinos hispánicos y aquellos nacidos aquí que se lanzaron hacia 
la aventura incierta de formarse en tierras lejanas.  

Organizar una muestra de estas características es uno de los más bellos y también de los 
más complejos retos corales que se realizan en los museos. Las obras expuestas van con-
formando un cuidado engranaje que nos lleva de vuelta a la cinta de Chaplin en que cada 
pequeño elemento constituye la pieza clave para que todo funcione a la perfección en la 
gran máquina de Europa.

Tal y como se demuestra con Tiempos Modernos, el Museo Nacional de Escultura sigue 
apostando por una política activa de exposiciones temporales, de distinto calado y que 
aborda una amplia temática, poniendo el acento tanto en sus colecciones como también 
en esa vocación que los Museos Estatales deben poseer, como algo intrínseco y propio de 
su identidad, de servicio a una sociedad diversa, plural e inclusiva.

Isaac Sastre de Diego
Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes



A lo largo de la historia de la humanidad, el arte ha seguido su propio devenir, pero siem-
pre vinculado a aquellas civilizaciones y culturas que lo crearon y de las cuales es el más 
leal reflejo. Los deseos, las inquietudes, los gustos, las mentalidades de toda una sociedad 
quedan plasmadas en las manifestaciones artísticas que genera siendo, por lo tanto, los 
bienes culturales los más fieles testigos de nuestro pasado. 

Las décadas finales del siglo XV y los albores de la centuria siguiente constituye una de las 
etapas más efervescentes, ricas pero también complejas del arte en el continente europeo. 
Son tiempos de diversidad, de una evolución estilística casi sin precedentes donde el arte 
de lo antiguo (como así se llamaba a esa recuperación de la Antigüedad Clásica que se 
estaba viviendo ya en la península itálica) se entremezcla con el arte de lo moderno, ese 
Gótico final marcado en muchos territorios por los artistas y obras procedentes de Flandes 
y otras regiones del norte.

Y es precisamente, con el claro objetivo de dar a conocer una Europa que, en lo relativo 
al arte, no conoce de fronteras, como nace la exposición Tiempos Modernos. Estamos en 
unos siglos de formación de las monarquías autoritarias y de asentamiento de los funda-
mentos de las formas estatales. Es una época donde sigue imperando en los reinos hispáni-
cos los sistemas de organización gremial y la consideración de los artistas como artesanos 
pero también es el momento en que éstos, muy influidos por lo que estaba pasando en 
la Italia renacentista, adquieren una mayor conciencia del valor de su obra y reivindican 
su contribución a la propia historia. Es un momento de transición, no de ruptura, donde 
las mentalidades se transforman y donde soplan nuevos vientos, de conocimiento y de 
difusión del saber. 

A través de las antiguas puertas del Colegio de San Gregorio, sede principal del Museo, los 
visitantes se adentrarán a la exposición y conocerán de primera mano algunos de los testi-
monios artísticos más relevantes de la segunda mitad del siglo XV y las primeras décadas del 
siglo XVI. No es fácil realizar la curaduría de un proyecto tan ambicioso que trata de con-
densar, a lo largo de siete salas, cómo el arte de esa etapa en nuestro territorio es un reflejo 
de lo que está sucediendo en Europa y que precisamente se está desarrollando y teniendo 
un auge especial gracias a esas evoluciones artísticas (y sí, prefiero indicarlo en plural dada 
la diversidad de focos y de influencias) que estaban teniendo lugar en el viejo continente.

Deseamos que los visitantes nos acompañen en este periplo histórico en cuya concepción 
y desarrollo han intervenido muchas personas, porque detrás de los museos están las mu-
jeres y hombres que trabajan con ahínco e ilusión para que proyectos como éste lleguen a 
la ciudadanía. Agradecer, por supuesto, la labor de los comisarios de la exposición que me 
han acompañado en esta aventura, Miguel Ángel Marcos y Javier Andrés, así como el tesón 
y ahínco de Ana Gil y Humberto Blanco en el recién creado departamento de Exposiciones 
Temporales del Museo y, obviamente y sin excepciones, a todo el personal de la institución 
por haberse volcado con este reto, agradecimiento extensible a nuestras compañeras de la 
Subdirección General de Museos Estatales y de otras unidades del Ministerio de Cultura 
y Deporte y, por supuesto, también a la Fundación de Amigos del Museo Nacional de 
Escultura por hacer realidad este catálogo que el lector tiene entre sus manos. 

En definitiva, les invitamos a adentrarse en un período fascinante de nuestra historia, a 
disfrutar de esta visión general que, sin lugar a dudas, les aproximará a otros universos 
más particulares.

Alejandro Nuevo Gómez
Director del Museo Nacional de Escultura
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«Vino a encontrarnos un hombre honrado que, como después supe, era na-
tural de Saint-Omer, y de oficio tallista de imágenes, que tenía su mujer y 
su familia viviendo en Burgos, en España, y había sido encargado para ir a 
aquella villa para tallar una nueva mesa de altar en la iglesia mayor de Llanes. 
Oyendo éste que éramos del país de allende y que hablábamos de la impetuo-
sidad del mar (…), nos vino a saludar diciendo:

 –¡Dios os guarde, señores! Bien he oído por vuestras conversaciones   
 que no sois naturales de Castilla, sino de mi país de allende.

(…) Me dijo qué gran bien le hacía cuando a la vez podía encontrar a alguien 
del país de allende para hablar con ellos y preguntarles noticias de su tierra»

Es bien conocido el relato que dejó Laurent Vital de su encuentro por las calles de Llanes 
a finales de septiembre de 1517 con un tailleur d’images demourant à Bourghus1. Vital aca-
baba de desembarcar en Tazones con el séquito del joven Carlos I para proceder a la jura y 
comienzo efectivo de su reinado. Él y el resto de la corte borgoñona comenzaría en unos 
días a redescubrir2 –no sin cierta sorpresa– el lujo y magnificencia de Castilla, reviviendo 
muchas de las impresiones que sus antecesores experimentaron unos años atrás, durante 
el viaje de Juana y Felipe el Hermoso en 15013. 

La expectativa de lo exótico y la contemplación del hecho diferencial tienen una impor-
tante cabida en sus relatos: los modos y las costumbres, las diferencias en la vestimenta, 
los ecos de la cultura musulmana y, cómo no, la apertura hacia el Nuevo Mundo. De 
todo lo que se habló en el encuentro fortuito en Llanes, Vital sólo recoge algunas ideas 
relativas al mar y a sus peligros, pero a buen seguro preguntaría al artista los motivos de 
encontrarse en ese lugar, tan lejos de Burgos y de su solar natal. No tardaría en saber que 
eran una legión y que sus acentos se mezclaban y escuchaban por todos los rincones del 
reino: flamencos, borgoñones, franceses, alemanes, italianos, de una región u otra, de una 
ciudad u otra. 

Lo que quiera que fuera España entonces –y Castilla en concreto– se estaba alzando rá-
pidamente en el centro y cúspide de la política europea, al tiempo que era invadida (sic) 
artísticamente por norteños e inmediatamente por italianos (Fancelli, Torrigiano, Jacobo 
Florentino) quedando así «en la periferia del arte europeo (…) dominada por las culturas 
de Italia y Flandes»4. Incluso asumiendo parte de tan lacónica afirmación, el asunto fue 
más complejo. También lo fue en lo concerniente al Renacimiento: por lo que se ha escri-
to pareciera como si el protagonismo de las águilas hispánicas (Ordóñez-Siloe-Berruguete) 
fuera fruto de una especie de sencilla emanación: unos artistas que volaron tan alto gra-
cias a su aprendizaje italiano, dispuestos a diseminar ese estilo al retornar, con parada en 
Nápoles. Tan hondo caló esta idea en nuestra historiografía que todo parece medirse «en 
términos de aproximación o distancia a los modelos italianos»5 –algo que puede hacerse 
extensivo a lo flamenco– y se cuentan por decenas los casos de maestros para los que se ha 
supuesto tradicionalmente una necesaria –y desconocida– estancia italiana que pudiera 
justificar sus aportaciones, caso de Juan de Juni por ejemplo, menospreciando otras vías 
secundarias o el uso de estampas. Sirva esto como primera llamada de atención general a 
las que seguirán otras, solamente esbozadas pues es imposible desarrollarlas como debie-
ran por las características de este texto, que no pretende más que hacer algunas anotacio-
nes al calor de las últimas líneas de investigación y servir como preámbulo a la selección 
de obras aquí expuestas.

Cristo crucificado. Gil de Siloe, finales del siglo XV. Iglesia parroquial de Ciguñuela (Valladolid)
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Como decimos, por fortuna este modelo historiográfico está cambiando en las últimas 
décadas y sus frutos están renovando las miradas y retroalimentando nuestro interés. Sólo 
así entendemos mejor la fascinación que el mismo Vital sintió al contemplar la fachada 
del Colegio de San Gregorio de Valladolid, pues aunque reconocería el acento de aquella 
obra como próximo –«gentes de extranjeras naciones las han labrado, pues si fuesen de 
la nación, se verían por la ciudad obras suyas»–, entendía lo novedoso y diferenciado del 
resultado final: «jamás en donde yo he estado he visto tanta y tan bellas tallas de piedra 
como allí»12. Mucho antes, Münzer dejó pistas de su interés por las obras realizadas por 
sus compatriotas en términos de elogioso orgullo, tras ‒como dijo a los Reyes Católicos 
venir anhelando «ver con nuestros ojos las maravillas que oímos referir» de estos reinos13. 
De la misma manera, unos años antes que Vital, Lalaing sintió una sorpresa semejante 
al entrar en la Cartuja de Miraflores, de la que destacó la delicadeza de los sepulcros y, 
especialmente, el imponente retablo mayor de Gil de Siloe, por su enorme tamaño –sin 
igual en su memoria visual anterior– y por estar «tallado y dorado todo lo bien que es 
posible». Como ha señalado Kroesen14, a este non plus ultra artístico que parece ser el 
retablo monumental tardogótico en el quicial de 1500 podríamos añadir muchos otros 
más (catedrales de Sevilla, Toledo, Oviedo, Orense, etc.) con sus respectivas hijuelas y re-
percusiones, en un furor que, sin corte, se perpetuó con formas renacientes (Palencia, San 
Benito de Valladolid) y se mantuvo en un etcétera secular. Estas gigantes máquinas –que 
hicieron de ciudades como Burgos la capital europea del retablo, en palabras del mismo 
Kroesen– no fueron un caso aislado15. La magnificencia y el primor como común deno-
minador del arte de ese momento se contagió a/entre otras tipologías escultóricas como 
las sillerías corales y los sepulcros. Su costosa hechura y el dispendio de las fundaciones de 
misas fueron vistas como «costumbre de grandísima alabança, porque es llena de magni-
ficencia y de piedad y es una de las cosas adonde los hombres, y en particular los nobles 
habían de hazer todo lo que pudiessen»16. Magnificencia y libertad creativa como la que 
mostraba el caprichoso cenotafio de fray Alonso de Burgos en la capilla de este Colegio 
de San Gregorio y que igualmente tanto llamó la atención de Vital, a medio camino entre 
lo escultórico, lo arquitectónico y la orfebrería17. 

Lo dicho anteriormente y la mirada sorprendida, extrañada y maravillada que aportan 
los viajeros extranjeros obligan a reconsiderar por tanto, como en tantas otras ocasiones, 
el concepto jerárquico de centro y periferia y las relaciones de creación/innovación y de-
pendencia que tan claramente esgrimió Brown y que en cierto modo son herederas del 
planteamiento de Ginzburg-Castelnuovo18. Este debate en el mundo tardogótico parece 
haberse dirigido fundamentalmente hacia la arquitectura, dejando a lo escultórico –como 
tantas otras veces– en un segundo plano, aunque poco a poco se va revertiendo esta situa-
ción. Si en ocasiones la periferia parece comportarse como centro, la Historia del Arte debe 
atender no sólo a las formas y su lugar de nacimiento (Flandes e Italia) sino también a los 
integradores discursos de circulación y conexión pues resultan más satisfactorios. Basta 
sólo con repasar las formas y los temas que un norteño como Rodrigo Alemán plasmó 
en sus sillerías de Plasencia, Ciudad Rodrigo o Toledo. En esta cultura del intercambio 
resulta clave entender el fenómeno de la migración artística19, un proceso que entre fines 
del XV y buena parte del XVI alcanzó una intensidad nunca vista.

Retablos, sillerías y sepulcros hispánicos son sólo tres empresas –aunque suficientemente 
elocuentes– en las que tanto el formato como su concepción no tienen parangón con lo 
flamenco o lo italiano, a pesar de que su realización en estos años fue copada por esculto-
res y tallistas de procedencia extranjera. Sillería de la Catedral de Zamora. Juan de Bruselas y taller, 1503-1506

Hemos sido alertados desde hace mucho de estos problemas metodológicos6 y de la nece-
sidad de aplicar una mirada situada para comprender mejor las manifestaciones artísticas 
hispánicas de ese complejo momento transicional, centrando los esfuerzos en un debate 
que nos permita ir a derroteros quizás más fecundos. Lo cierto es que aún resulta compli-
cado verlo materializado plenamente en trabajos concretos, especialmente los dedicados 
a la escultura hispanoflamenca o a la producción de artistas de procedencia norteña (fla-
menco-borgoñona o francesa) en ese periodo. En muchas ocasiones pareciera como si en 
el mismo embalaje estanco y aséptico llegaran los productos, las obras y un buen número 
de artistas desde los Países Bajos y que, trasplantados, comenzaran a propagar las esporas 
de lo flamenco para satisfacer una imprecisa demanda, sin atender a sus dinámicas de cir-
culación, cambio y transformación. Por tanto, resulta esencial entender nuestro territorio 
no sólo como receptor sino también como agente o medio activo ante una pluralidad de 
contactos en el marco de un contexto global. En definitiva, un campo más de interac-
ción que de hibridación en atención a sus especificidades7. Incluso, más allá: entender 
los contactos como transversales, pluridireccionales para conceder la importancia que 
merece este periodo de transferencia cultural8, de intercambio9. Un buen ejemplo de ello 
podría ser Gil de Siloe, del que Yarza señaló sus «signos indudables de extranjería» tal vez 
brabantina al tiempo que afirmaba que resultaba imposible de desenraizar de su entorno 
burgalés pues no encontraba «ni en los Países Bajos, ni en el Imperio nadie, ni nada, que 
permita pensar que de allí desciende el escultor»10. Todo cambio es una cuestión de for-
mas pero también de contenidos, de objetos pero también de fascinación por los mismos, 
de mensajes y lecturas diversas, de anhelos y expectativas, de circunstancias concretas11. 
Todo ello enriquece, desde lo particular de cada caso y cada artista, un mundo ya de por 
sí muy complejo y rico. Un mundo para el que no caben las forzadas barreras quirúrgicas 
que imponemos con el cambio de siglo –año arriba o abajo–, ni tan siquiera la periodi-
zación de los estilos. La fluidez del relato, por compleja que sea, aporta matices y supera 
ángulos muertos. 
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Picardo, Amberes, Borgoña, Bruselas, Holanda, Brujas, Bolduque… Juni. Ello ayuda a 
conocer su origen pero oculta sus verdaderos nombres25. Como las cuadrillas de canteros, 
franceses, flamencos, alemanes y borgoñones tuvieron que moverse de un lugar a otro en 
función de la demanda y de las posibilidades que se abrían frente a ellos, coaligándose 
para ser más fuertes y dispersando su arte por villas y ciudades. Su nómina es interminable 
y sus trayectorias muy distintas: unos no lograron su objetivo y otros se convirtieron en 
los factótum del arte de su tiempo, como Gil de Siloe o Felipe Bigarny. Se ha avanzado 
mucho en el conocimiento de las grandes personalidades y poco a poco se va conociendo 
mejor –aunque a ritmo muy desigual– el interminable listado que engloba al resto, care-
ciendo por lo general de referencias traspirenaicas que ayuden a contextualizar mejor su 
vida y sus obras. De muchos sólo llegamos a saber el nombre y poco más. 

La llegada masiva de estos maestros –especialmente norte y centroeuropeos– se vio favo-
recida por toda una serie de circunstancias interrelacionadas que hizo de los territorios 
peninsulares una tierra de nuevas oportunidades para ellos. Los precios aumentaron, el 
trabajo era abundante y, poco a poco, América se perfilaba con personalidad propia, todo 
sin olvidar el paso y la vinculación con Portugal. A la bonanza económica siguió un auge 
constructivo y la necesidad de contar con maestros especializados que aprovecharon los 
consolidados canales de comunicación: los lazos comerciales (incluidas las colonias de 
mercaderes presentes en las principales plazas), las alianzas políticas y matrimoniales 
(que desembocaron en una misma corona con Carlos V), las rutas de peregrinación, los 
contactos personales directos o a través de intermediarios, etc. a lo que hay que sumar 
el aprecio por sus obras y la importación masiva de ellas (analizadas en otra parte de la 
exposición)20. Además, como hoy en día, hay un elemento clave para esta deslocalización 
artística: una legislación aperturista que favorecía su movilidad, especialmente por la au-
sencia casi absoluta de ordenanzas gremiales, a diferencia del control cada vez mayor que 
existía en sus lugares de origen. Este es un tema que necesita ser aún mejor estudiado 
pero que al menos para el área castellana, y a diferencia de otros oficios, parece induda-
ble. No existe rastro de cartas de examen para entalladores, escultores o “imaginarios” y 
no faltaron voces como la de Adiosdado de Olivares que exigiesen su implantación para 
regular este sector.

Tampoco tenemos ninguna referencia de ordenanzas o gremios en los pleitos, suscepti-
bles de ser usado en defensas o acusaciones como sería lógico21. Cuando, en una fecha 
tan avanzada como los primeros años de la década de 1570 Juan de Juni intervino como 
tasador en el pleito por el retablo de Santa Clara de Briviesca, Pedro López de Gámiz y 
los testigos presentados por su parte repitieron una y otra vez el mismo mantra: «como es 
francés es henemigo de todos los escultores españoles», a los que consideraba «unas bestias 
e gentes mal entendidas». Juni era tan riguroso con los autóctonos que «en viendo alguna 
figura que aya echo algún ofiçial hespañol en su casa e no le contentando la aze pedaços», 
siendo mucho más benévolo cuando trabajaban «en su cassa hextranxeros, aunque no 
sean tales oficiales como castellanos»22. Fuera verdad o no y a pesar de la parcialidad in-
nata de los comentarios fruto de la contienda legal, nos interesa por cuanto refleja una 
situación de conflicto que sin duda existió ante la acaparación del mercado por parte de 
los extranjeros. Los celos, las artimañas y la práctica de un corporativismo que favorecía el 
monopolio y la ayuda mutua entre los miembros de la misma colonia nacional estuvieron 
bien presentes, como entre otros colectivos y en otras épocas. Frente a un bloque tan com-
pactado no había muchas más posibilidades que difamar y, en caso extremo, lanzar la sos-
pecha de que el galo actuaba como «no buen cristiano», grave acusación y más en aquellas 
fechas de cambio de ciclo. Como sabemos, Juni hacía poco tiempo había sido encausado, 
aunque desconocemos los motivos,23, como Pompeo Leoni o Esteban Jamete24. Ni rastro 
de trabas que impidieran la movilidad ya no sólo de oficiales sino de maestros entre unas 
y otras ciudades. Era aquella una tierra de oportunidades por donde se podía transitar con 
cierta soltura.

Esos artistas, como ocurrió con tantos otros tipos de artesanos extranjeros (rejeros, orfe-
bres, relojeros, pero también zapateros, sastres, etc.) colaboraron entre sí y pelearon dura-
mente por hacerse un hueco y asentarse en las mejores plazas o al lado de comitentes de 
importancia. Vinieron para quedarse y de hecho fundaron sus propios linajes artísticos en 
la Península aunque nunca se sacudieran el polvo de las sandalias, pues además adoptaron 
con orgullo el nombre de su ciudad o región de origen como apellido: Flamenco, Flandes, 

Cristo crucificado. Alejo de Vahía, hacia 1500. Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, Madrid
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Francisco Andado en San Francisco de Valladolid (h. 1510) y la más que probable hipó-
tesis de su intervención en armaduras de madera de estirpe mudéjar (caso de Santa María 
de Fuentes de Nava o los restos de la de San Martín de Paredes de Nava)30 vuelve a insistir 
en la idea de pluralidad, convivencia e intercambio artístico y humano que caracterizaron 
aquellos primeros años de los Tiempos modernos. 

Sin irnos muy lejos, la participación de tallistas foráneos, especialmente franceses, en las 
armaduras castellanas del tercio central del siglo XVI es una realidad que debe estudiarse 
con más detenimiento así como su papel en la renovación de estas estructuras. Un renaci-
miento al romano con acento peninsular y galo que incorpora microarquitecturas suma-
mente fantasiosas, relieves y elementos serlianos en fechas tempranas, un nuevo espíritu 
que percibimos en la arquitectura leonesa y, por contagio, en el ornamento de yeso de los 
Corral de Villalpando, entre otros31.

Parte importante del éxito al que llegó lo más selecto de estos escultores estuvo precisa-
mente en tejer redes de contacto que se activaban y prolongaban gracias a la emulación de 
unos y otros comitentes, pero también por el dominio de la concepción empresarial del 
arte. El caso más significativo es el de la marca Felipe Bigarny (Langres, h. 1473-Toledo, 
1543)32, cuya trayectoria e influencia es tan apabullante como imposible de ser abordada 
aquí. Una vez más, se supone que el borgoñón realizó un viaje ¿formativo? a Italia, re-
conocido muchos años más tarde y del que no tenemos más noticias (y menos huellas 
concretas que lo avalen en su obra), por lo que últimamente tal posibilidad se ha puesto 
en serias dudas. Lo más creíble es que en ese peregrinar (sic) hacia tierras españolas del 
joven por motivos religiosos y seguramente de fascinación ante las noticias que le llegarían 
de la Península como tierra de oportunidades acabó haciendo de ella su patria. Burgos, 

Un ejemplo de este periplo hispánico itinerante lo ejemplifican ampliamente Bigarny, 
Francisco Juli o el inquieto Jamete: de Orleans a las dos Medinas y Valladolid, León, Carrión, 
Burgos, Segovia, Toledo, Madrid, Úbeda, Sevilla y finalmente Cuenca. Pietro Torrigiano es 
un caso excepcional por sus circunstancias específicas, tan internacionales.

Antes, lo habían hecho otros como el nórdico Alejo de Vahía (h. 1457-1515) 26, escul-
tor presente en esta muestra con varias piezas bien características de su lujoso y angulo-
so estilo, tan repetitivo que el taller semeja una factoría de modelos autoimpuestos por 
su propio sistema de producción. Su quehacer parece que pudo llevarle de la zona del 
Bajo Rhin –dado el contacto con la escultura holandesa y nortealemana– a Valencia y 
Valladolid (en los últimos años 80 del siglo XV) hasta asentarse en la boyante Becerril de 
Campos (Palencia), desde donde diseminó su extensísima producción por buena parte de 
las provincias de Castilla y León (especialmente en Tierra de Campos), llegando incluso 
a Oviedo (parte de la sillería catedralicia) probablemente gracias al obispo Arias del Villar. 
Becerril fue su centro27 y allí gozó de una posición privilegiada como miembro de la oli-
garquía local, participando en la vida del regimiento e integrándose en la red clientelar del 
almirante de Castilla. Pese al revés que supuso quedar fuera de la realización del retablo 
mayor de la Catedral de Palencia, tuvo fortuna y su amplio taller, en el que integró a sus 
hijos (por ejemplo a Copín de Vahía imaginario) y otros familiares, fue una verdadera fac-
toría escultórica a escala casi industrial. La dispersión de su arte en vida no ha hecho más 
que continuar siglos después por otras circunstancias patrimoniales y, con el mercado de 
arte por el medio, está presente en importantes museos de todo el mundo. Tampoco ha 
parado desde los años 70 del siglo XX su fortuna historiográfica, aunque lógicamente a 
una escala algo menor que Gil de Siloe. Por todo esto queremos destacar la escultura que 
corona el retablo de la parroquia madrileña de Santa Teresa y Santa Isabel de Chamberí. 
Tras la Guerra Civil, en 1949 se reabrió al culto incorporando un gran retablo salomóni-
co procedente de la parroquia de San Pelayo de Villaumbrales (Palencia)28 localidad muy 
próxima a Becerril. Sin tiempo para relatar la historia de este traslado –similar a la mar-
cha de retablos de Becerril y otras localidades a Málaga o al propio Madrid–, debemos 
reivindicar el crucificado de su ático como una migrante escultura de Alejo de Vahía pues 
muestra todas las reconocibles y repetitivas características de su estilo29. Es hermano de los 
conservados en Capillas, Castromocho, Villavaquerín, Gatón de Campos y especialmente 
del de Moral de la Reina, grupo de tallas para el que Ara Gil ha propuesto una cronología 
tardía (posterior a 1498-primera década del XVI) en función del tipo de paño de pure-
za. La misma autora ha justificado que el uso de un plegado horizontal más naturalista y 
sin quebraduras pudiera deberse a una temprana influencia borgoñona de Bigarny, algo 
bien sugerente y explicable a través del citado retablo mayor de la Catedral de Palencia. 
Pudiera ser posible que el cambio se produjera también por la influencia de los modelos 
pictóricos de Pedro Berruguete (crucificado de Santa Cruz de Segovia, de poco antes de 
1500). La posible participación del taller de Berruguete en la policromía de algunas de 
sus obras no hace sino estrechar los vínculos. Superviviente a tantos cambios y vicisitudes 
como el propio Alejo, el crucificado –ahora– madrileño fue completado por las esculturas 
de la Virgen y San Juan atribuibles a Pedro de Loja a comienzos del XVII. Fue repintado, 
siguió cumpliendo su función al incorporarse al retablo realizado poco antes de 1700 y, 
por causas ajenas, sigue a orillas del Manzanares predicando la vigencia secular de una 
estética nacida en otras tierras y reformulada en estas.

Del mismo modo, y tomando como pretexto la figura de Alejo de Vahía, su colaboración 
con Pedro Berruguete –adalid del primer Renacimiento–, o con yeseros moriscos como Piedad del sepulcro de Juan de Padilla. Gil de Siloe o Felipe Bigarny, hacia 1500. Museo de Burgos
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Piedad que aparece en el sepulcro de Juan de Padilla (Museo de Burgos, procedente de Santa 
María de Fresdelval) si bien la cronología del mismo y la posibilidad de que fuera añadido 
al conjunto ligeramente más tarde es una hipótesis que queda abierta. En este punto, más 
que volver sobre el ya obsoleto tinte mesiánico concedido al papel de Bigarny en la llegada 
de unas formas supuestamente renacientes a través de los relieves del trascoro de su catedral, 
interesa destacar al menos la irrupción de un nuevo modo más borgoñón y francés que a la 
postre triunfó. Lo define la distinta plasticidad volumétrica de los paños, el canon corto, la 
serenidad de las figuras, el ritmo curvilíneo de las formas, etc. De la misma manera es de 
elogiar, en un momento tan intensamente flamenco/siloesco, la capacidad de los comitentes 
para abrirse a nuevos horizontes, incluido el propio Maestre Gil. Sólo en ciudades cosmopo-
litas y dinámicas, pero también empresarialmente activas, se reconocería tan pronto este ta-
lento y sus posibilidades tan versátiles, de modo que rápidamente fue integrado. Este papel 
de la empresa artística, entendida no tanto como industria productora bien organizada sino 
como entidad creativa y expansiva vendría a ser un rasgo definitorio de los grandes talleres 
del momento y, en cierto modo, beneficiará también a las Águilas a su retorno. 

Si no lo tenía aprendido Bigarny con anterioridad, lo asumiría inmediatamente: poco des-
pués acogió en su taller del barrio de San Juan a dos jóvenes como Bartolomé Ordóñez y 
Diego de Siloe, hijo de Gil, quienes trabajaron junto a él en la sillería coral catedralicia33. 
Poco sabemos de los vínculos personales que pudieron tener los unos con el otro, pero 
la insistencia de Maestre Felipe por impedir su marcha a Roma parece deberse funda-
mentalmente a la necesidad de aprovechar al máximo su talento, consumar la absorción 
del obrador del difunto Gil y controlar –más aún– el panorama escultórico de la región. 
Pasados los años, cuando en 1519 Diego de Siloe retornó a Burgos, Bigarny lo aprovechó 
inteligentemente para «conocer de primera mano las novedades que llegaban de Italia e 
incorporarlas a su quehacer»34, renovación tras renovación. No obstante, el conflicto en-
tre ambos ya estaba planteado: distintas circunstancias facilitaron que Siloe muy pronto 
volara alto y fuera de su control. A Bigarny no parece que le quedara más opción que, 
inteligentemente, mantener la presión y «asimilar algunos de sus rasgos expresivos» para 
intentar ganar terreno, como ha señalado Redondo Cantera y confirmado el resto de la 
historiografía. Por eso Siloe, al marchar a Granada, se sentirá francamente liberado. 

Todo este proceso y juego de control y hegemonías parece manifestarse en el retablo de 
la Capilla de la Concepción del convento de clarisas de Medina de Pomar (Burgos)35 que 
hubo de realizarse en torno a 1525. Bajo la exquisita policromía de León Picardo (que 
llega a firmar en el manto de la Virgen) late la pugna Siloe-Bigarny y la necesidad de asi-
milación y cambio hasta el punto que los historiadores que lo han analizado –tal vez con 
mucha menor intensidad de la que merece– no han llegado a un acuerdo concreto sobre 
su paternidad. De hecho esta se reparte casi a partes iguales entre uno y otro o entre los 
talleres de uno y otro, o uno trabajando sobre modelos de otro, explicaciones todas que 
nacen de la duda razonable. ¿Qué ha ocurrido para que no se pueda dirimir tan fácilmen-
te entre el maduro borgoñón y el joven venido de Italia?. La obra es excepcional, sobre 
todo la Virgen con el Niño que la preside y que nada tiene de taller, ni de medieval ni de 
resurrección de la originalidad medieval como se ha escrito. Las hipótesis que se pueden 
plantear son variadas pero tal vez la balanza pudiera decantarse más hacia Bigarny, eso sí, 
fuertemente sometido por el dominio siloesco. De poder confirmarlo en todo o en parte, 
la lectura de estar ante una derrota es un tanto simplista y nos hace reflexionar sobre la 
ágil cintura estética de aquel Maestre Felipe de raíces extranjeras y alma empresarial. Pero 
lo que es más importante: sobre el proceso de asimilación y sus causas.

amorosa con los extranjeros y sufrida con los huéspedes –que dijera Lucio Marineo 
Sículo– le brindó una oportunidad que supo aprovechar. La pequeña fortuna que en muy 
poco tiempo comenzó a manejar y de la que da cuenta su documentación matrimonial, 
así como las posibilidades de seguir creciendo le harían no mirar demasiado hacia atrás. 
La ciudad era un hervidero artístico del que destacaban las potentes personalidades de 
Simón de Colonia y, especialmente para lo escultórico, Gil de Siloe. Una breve referencia 
dada a conocer hace poco por Luis Vasallo certifica el lazo que estableció con este último 
nada más llegar y que se materializa en la atribución de algunas obras como el relieve de la 

Virgen con el Niño. Felipe Bigarny (escultura) y León Picardo (policromía), hacia 1525. 
Retablo de la capilla de la Concepción de la iglesia del convento 
de santa Clara de Medina de Pomar (Burgos)
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hacía cargo de dos grandes conjuntos de barro cocido y policromado para el almirante 
de Castilla, don Fadrique II Enríquez, destinados al crucero de su fundación franciscana 
en Medina de Rioseco. El encargo era excepcional por muchas circunstancias. Lo fue el 
promotor, el mundo cultural que se movió a su alrededor y terminó siéndolo también el 
conjunto de obras que patrocinó en aquel templo: retablos de madera y de piedra, sepul-
cros de jaspe y bronce policromado nunca vistos («la mejor obra de sepultura que ay en 
España»), grandes tribunas de yeso, etc. Obras todas que, como dijo Cristóbal de Villalón, 
«admiran tanto a los hombres, que comparando su obra con lo viejo, parece digna de bur-
la la Antigüedad», que «excede a los siete milagros del mundo y pasma, pues yo no tengo 
lengua bastante con la que pusiere en su merecer». Don Fadrique conoció de primera 
mano Italia y Flandes, León, Sevilla y Burgos, lo viejo y lo moderno y quiso –casi en su 
último aliento– rematar el conjunto con unas esculturas de barro que no tuviesen paran-
gón en su entorno. Era, como dijo un buen amigo suyo, «cobdicioso de saber (…) gran 
amigo de novedades». Para culminar su gran empresa artística mandó usar el barro, ce-
rrando un círculo de experimentación y de diversidad en la materialidad artística que no 
venía justificada ni por la ausencia de piedra ni por otros condicionantes extraños. Don 
Fadrique, ya setentón, reconoció la valía de un Juni apenas treintañero y llegado no dema-
siado tiempo atrás. La terracota aseguraba su intervención personal en las esculturas y un 
carácter exclusivo. Ambos arriesgaron en todos los aspectos, también en lo estético. Se ha 
supuesto que la ascendencia francesa le aseguraba al escultor un conocimiento preciso del 
material y de las técnicas pero hoy sabemos que en los grupos –como en el estupendo san 
Mateo aquí expuesto– hubo importantes problemas durante la cocción. Algo semejante le 
ocurrió a Andino al fundir para el mismo Almirante las esculturas orantes de las Cabrera.
Eran los riesgos de ser «tan amigo de novedades» en un tiempo de novedades. Eran los 
experimentales Tiempos Modernos.

En pocos lugares como en Burgos a lo largo del siglo XVI resulta tan complejo el estudio de 
la escultura por la continua ida y venida de maestros, subcontratos y traspasos no escritura-
dos, compañías artísticas y verdaderos empresarios/contratistas como Cristóbal de Andino. 
El influjo del ambiente comercial y de sus trasiegos debió de influir bastante en ello.

Si por algo se caracterizaron los escultores de allende fue por su versatilidad en el trabajo 
de materiales muy diversos, lo que ampliaba el espectro de su negocio más allá de la ma-
dera. Realizaciones pétreas como las vecinas fachadas de San Gregorio y San Pablo dan 
buena cuenta sin salir de la ciudad, convertidas en una suerte de retablo urbano que en-
sombrecía las grandes portadas románicas o góticas anteriores. El uso del mármol fue, por 
razones lógicas, muy excepcional, pero su uso determinó en aquellos primeros años contar 
con la experiencia directa de lo italiano, caso de los monumentos de Doménico Fancelli 
o Bartolomé Ordóñez.

El uso del alabastro, de labra más fácil y semejante a la madera, contaba con una gran tra-
dición. Usado habitualmente para los sepulcros, sus particularidades lumínicas y acabado 
primoroso conllevaba un alto coste y por eso mismo su materialidad fue tan apreciada 
como símbolo de lujo, poder y magnificencia. El alcance y la magnitud de tales pro-
ducciones y el salto material hasta el campo del retablo llevó en algunas regiones como 
Aragón a convertirlo en un elemento casi identitario36 y a una especialización nunca vista. 
Sugerente es la hipótesis de que el francés Gabriel Joly aprendió esta técnica con Damián 
Forment, escultor que representa una de las cimas en este tipo de trabajo. Pero los con-
juntos de la Cartuja de Burgos o, especialmente, el coro de Toledo no le van a la zaga gra-
cias al tándem Bigarny-Berruguete. Aunque es lógico que las grandes empresas centraran 
la atención historiográfica, recientemente se están valorando cada vez más los pequeños 
trabajos, seriados o exclusivos y su importancia para comprender más globalmente la 
creación industrial o el genio creativo individual de algunos de ellos. Conocer además 
los procesos extractivos y productivos está llevando a establecer sugerentes intercambios 
entre los artistas, como el caso de Nicolau Chanterene y su compatriota Gabriel Joly y, en 
general, con el ambiente hispánico del momento37.
 
Los esfuerzos de varios estudiosos han podido perfilar mucho mejor una de las materia-
lidades más sugerentes en estos momentos: el barro cocido38. La sucesión de escultores 
españoles y extranjeros como Lorenzo Mercadante de Bretaña, Millán, Almonacid, Trillo 
o Miguel Perrín realizando esculturas monumentales para la catedral de Sevilla arman un 
potente foco, al que se sumará a mediados de la tercera década Pietro Torrigiano con dos 
obras magistrales aún conservadas. La elección del barro se ha justificado por la escasez 
de piedra de calidad, su resistencia y a buen seguro por el ahorro de peso que supone para 
la estructura arquitectónica. De ellos, el caso de Miguel Perrín (act. 1517-1552) nos es 
ahora mucho mejor conocido: un escultor que aporta en origen la tradición francesa y 
borgoñona, que maneja la plástica renacentista y está abierto a las novedades de un cen-
tro tan dinámico como la ciudad hispalense. Además de la gran cantidad de esculturas en 
terracota para distintos puntos de la catedral y otras de tamaño menor para particulares, 
destaca de Perrín la documentada actividad para el envío a Indias o a otras partes como 
Santiago de Compostela y León. La Virgen del Oratorio de León fue donada por el canó-
nigo Juan Gómez y existe un registro de su entrega en 1536, aunque se supone realizada 
algo antes, más próxima al conjunto compostelano. El impacto en León de esta escultura 
de aires italianos, corporeidad francesa y terrosa carne andaluza tuvo que ser importante.
Por esas mismas fechas, Juan de Juni, un vecino de León de origen igualmente francés, se 

Relieve de la portada de la Natividad. Lorenzo Mercadante de Bretaña, 1464-1467. 
Catedral de Sevilla
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Pero el arte y la cultura visual no sólo están hechos de piezas exclusivas. A excepción de 
algunos casos concretos, la escultura ligera espera aún estudios más profundos. Lo mismo 
puede decirse del yeso o el plomo. El primero lleva vinculado casi por defecto el apellido 
de mudéjar o morisco en nuestra tradición nacional, pero sabemos que personajes como 
Maestre Mateo de Bolduque, Jamete y el grupo de franceses del entorno palentino y leo-
nés lo modelaron, vaciaron y tallaron, y no debieron de ser los únicos.

Seguir considerando despectivamente lo repetitivo y lo seriado nos impediría entender no 
sólo una buena parte de nuestra escultura, sino específicamente las lecturas tan interesan-
tes que nos ofrecen sencillas piezas como las de pasta de papel salidas de un molde, caso 
de las realizadas por Huberto Alemán por encargo regio tras la conquista de Granada39. 
Sencillas, pero más elocuentes que un grueso tratado sobre el viaje de las formas, las téc-
nicas y las expectativas de la imagen. Sencillas y tan complejas como el viaje de los modos 
al otro lado del Océano para enfrentarse a un Nuevo Mundo por poblar icónicamente, en 
un proceso en el que tanto tuvieron que ver otros flamencos como fray Pedro de Gante, 
con su consiguiente tornaviaje en cuerpos de caña de maíz, papel o madera.

Esta exposición reúne un selecto puñado de obras en la misma sala por el hecho de ser 
piezas realizadas por artistas extranjeros. También permite volver a ver juntas después del 
divorcio desamortizador a dos de las tallas que el flamenco Gil de Ronza hizo para la capi-
lla del deán Vázquez de Cepeda en san Francisco de Zamora: la Muerte y el Ecce Homo. 
Durante tres siglos ambas formaron parte de un teatral programa escultórico que, en las 
orillas del Duero, proponía al fiel la imitación de la vida de Cristo y la oración para alcanzar 
la salvación y la vida inmortal. Ahora, todas juntas nos evocan las lenguas y los acentos di-
versos de aquellos hombres «del país de allende» que se oyeron en Castilla hace cinco siglos 
y que hoy siguen formando parte de nuestro patrimonio, de lo que somos en definitiva.

Virgen con el Niño. Miguel Perrín, hacia 1525-1531. Museo Catedralicio y Diocesano de León
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Martirio de san Sebastián, detalle. Juan de Juni, 1537. Iglesia del convento de san Francisco 
de Medina de Rioseco (Valladolid)
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