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RETABLO DE PANGUA

Imagen de San Miguel y panel de retablo-tabernáculo reaprovechado para sellar su reverso. 
Fotos: ATHA-DAF-GUE-5495 y 5496 (autor: Gerardo López de Guereñu Galarraga)

Cronología: segundo tercio del siglo XIV
Dedicación: desconocida

Procedencia: Pangua (Burgos), iglesia de San Cornelio y San Cipriano
Localización actual: paradero desconocido (último paradero conocido: in situ, 

ca. 1960)
Elementos conservados o 

conocidos:
- panel exterior derecho (incompleto), sin medidas

Decoración del anverso: posiblemente pintura; sin información
Decoración del reverso: pintura; apóstoles

- panel exterior derecho: San Pedro
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COMENTARIOS: Conocemos este retablo gracias a la intensa actividad 
excursionista de Gerardo López de Guereñu Galarraga, que 
en su libro Álava. Solar de arte y de fe reseñó en la iglesia 
parroquial de San Cornelio y San Cipriano de la localidad 
burgalesa de Pangua, en el condado de Treviño, “una tabla 
del siglo XIII, muy buena [...] que representa a San Pedro” (1962, 
p. 200). Sin embargo, el hecho de que no publicase fotografías 
de esta tabla hizo que la noticia pasase inadvertida hasta 
que en 2005 Raquel Sáenz Pascual, escudriñando el archivo 
fotográfico del erudito vitoriano, custodiado en el Archivo 
del Territorio Histórico de Álava, dio con algunas imágenes 
(núms. 5496-5497) que le permitieron dar a conocer la tabla 
y estudiarla desde el punto de vista estilístico. Para entonces 
hacía mucho tiempo que tanto la tabla como la imagen a la 
que se encontraba asociada habían desaparecido sin dejar 
rastro de la parroquia de Pangua. En efecto, la tabla había 
sido reaprovechada para sellar el dorso de una imagen de 
San Miguel del siglo XIV. Para ello había sido mutilada tanto por 
su parte superior, donde hubo de adaptarse a la forma de la 
nuca y de los hombros del santo, como, a buen seguro, por su 
parte inferior (ninguna de las dos fotografías de Gerardo López 
de Guereñu, que se complementan entre sí, permiten ver su 
extremo inferior), a pesar de lo cual su integridad iconográfica 
había sido preservada.

Nos enfrentamos, por tanto, al estudio de un panel en paradero 
desconocido para cuyo análisis contamos, únicamente, con 
un par de fotografías. Pese a la precariedad de las evidencias 
disponibles, podemos afirmar, sin la más mínima duda, que este 
panel fue el panel exterior derecho de un retablo-tabernáculo 
que, en el momento de ser fotografiado, se encontraba a la 
vista por su reverso. Su formato y su estructura son los propios 
de un panel exterior derecho: en efecto, sus costados, 
conservados en parte, nos ponen ante un panel estrecho 
y alargado conformado por un único tablón de disposición 
vertical que, en su costado derecho, según lo estamos viendo 
por su reverso, a la altura del hombro izquierdo de San Pedro, 
conservaba aún una de las argollas de articulación con el 
contiguo panel interior derecho. Su desarrollo iconográfico es, 
asimismo, el propio del reverso de un panel exterior derecho, 
con San Pedro mirando hacia el lado izquierdo, donde su 
mirada se encontraría con la del San Pablo que existiría, sin 
duda, en el reverso del panel exterior izquierdo. Podríamos 
tener la tentación de asociar este panel al retablo Haupt I, 
al que le falta, únicamente, el panel exterior derecho, en 
cuyo reverso tiene que encontrarse, necesariamente, la efigie 
de San Pedro, pero, pese a que existe un cierto parentesco 
estilístico entre el San Pablo del retablo Haupt I y el San 
Pedro del retablo de Pangua, ni son obra del mismo autor 
ni sus proporciones lo consienten. En nuestra propuesta de 
reconstrucción del retablo de Pangua, las dimensiones son 
puramente especulativas, basadas en la presunción de que 
la imagen de San Miguel a la que se encontraba asociado 
el único panel documentado era una imagen de pequeño 
porte, de dimensiones análogas, por ejemplo, a las de la 
imagen de San Miguel del retablo de Gáceta.
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No tenemos ninguna información sobre el anverso del único 
panel documentado del retablo de Pangua. Pensamos 
que estaría pintado (lo que habría hecho posible su 
reaprovechamiento para sellar el dorso de una imagen), pero 
no podemos ni siquiera conjeturar cuál pudo ser su programa 
iconográfico. El hecho de que se encontrase asociado a 
una imagen de San Miguel que podría ser contemporánea 
del panel, no implica, necesariamente, que esta fuese su 
imagen titular: es, simplemente, una posibilidad. Su reverso 
presenta la ya señalada representación de San Pedro, con la 
caracterización que le es propia y sosteniendo una enorme 
llave con su mano izquierda mientras alza su mano derecha 
con un gesto declamatorio. La pérdida de la película pictórica 
en la parte inferior del panel nos impide saber si, como es lo 
más probable, estaba descalzo.

Estilísticamente, el San Pedro de Pangua pertenece al periodo 
de plenitud del estilo gótico lineal, dominante durante buena 
parte del siglo XIV (ca. 1310-20-ca. 1360-80). Se aprecian 
en él el tratamiento cursivo y elegante de la línea, que, de 
esta manera, se libera del cierto agarrotamiento del periodo 
precedente (representado, por ejemplo, por el retablo de 
Arana I), lo cual dota a la figura de San Pedro de ese dinamismo 
amanerado que tanto distingue al periodo de plenitud del 
estilo gótico lineal, apreciable tanto en la disposición general 
de la figura, incurvada a la altura de sus rodillas (como Cristo 
y los apóstoles en la escena de la Vocación de los primeros 
apóstoles o como la Salomé juglaresa del Banquete de Herodes 
del retablo Haupt I, de ca. 1330-40), como en el tratamiento 
de los pliegues de su indumentaria, aunque este es mucho 
más sumario que el del retablo Haupt I. Teniendo en cuenta 
estos referentes, proponemos para el retablo de Pangua una 
cronología del segundo tercio del siglo XIV, sin más posibilidad 
de precisión.
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ANÁLISIS GRÁFICO Y RECREACIÓN
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Virtualización del retablo cerrado
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Virtualización del retablo cerrado
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Virtualización del retablo abierto
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Virtualización del retablo abierto
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