
EL RETABLO SE\'I LLA:\'0 DEL SIGLO \:\ 11: 
U~ ESTA DO DE LA CCESTIO:"i 

\laría Teresa D.\BRIO GO'\Z.\ LEZ 

Como es b1en sabido. la aparición a com1enzo' de nue~tro .... gto de una senc de ru· 
blicaciones realizadas por historiadores alcmane~ en la., que~ de,tacaN.n ]o, ,a]orc' 
artiSt!COS del arte barroco español, \ino a suponer una llamada de atencaón a lo ... h•..,· 
tonadores españoles. que. a part1r de entonces. comienzan a intert~r.;c por nue•Mo 
rico patrimonio. En Se' illa surge en esos momento ... un gruro de •me .. tig..:tdorel<l que 
se decide a comenzar a f'(traer del 1\rchno de Protocolo-, 'otanalc.., de la ciudad el 
ingente caudal de tnformación artística que L'stc atesoraba. ) uno de cu~o ... primero ... 
frutos será la serie «Documentos para la histona del :me en Andalucía!+, fuente de 10· 

formación Imprescindible para cualquier esiUdioso del ane 3C\illano; a tra'c' de In 
mencionada colección documental se darán a conocer mult1tud de dato~ acerca de lo~ 

maestros ) de las obras -unas conscnadas. o1ras desaparecidas-. que ponen de ma· 
nifiesto la importancia que ese momento histórico ) artíStiCO tU\O para la ciudad ( 1). 

Pero sin duda, en matcna de retablos ocupan un lugar prccmmentc lo3 trabajo3 
realizados por el profesor doctor don José Hern:indez Diaz. 'crdudero p1onero de este 
tipo de estudios en el ámbito local; en sus dos obras pnnc1pale::. en tomo a este tema· 
El rt•wblo sevillano del siglo XVII y Papeleras para el e:wulto del rewhlo en Sen/la t•n 
la segunda mitad del siglo X VI/, publicadas en 1931 y 1935. respcct1\ amente, el c•ta· 
do profesor dejó trazadas las línea:; maestras que habrían de seguirse para abordar el 
estudio de este apasionante tema, elaborando un primer análiSIS estCtico y formal del 
material conocido e identificado hasta entonces. ) que se ha convertido en necesano 
punto de partida para todo investigador que quiera adcntrar::.e en el terreno de la reta· 
blistica sevillana del siglo XV II (2}. 

Después de los trabajos de Hernánde7 Diaz, el tema cae en una especie de letargo 
del que no va a salir hasta prácticamente la década de los años setenta. A part1r de ese 
momento asistimos a un verdadero resurgimiento del tema de la mano de una serie de 
historiadores hondamente interesados en extraer el máximo fruto de este singular mo· 
mento artístico. uno de los más jugosos y significativos de la historia del arte. Toman 
cuerpo ahora importantes estudios sobre maestros escultores y retabhstas, elaborados 
por profesores tan cualificados como el ya citado Hernández Diaz-autor de mtercsan· 

(1) El presente trabajo fue prescmadocomo ponencta a las 1 Jornadas sobre Arte 1\arroco ge,tJl.ano, cele
bradas en Se'1lla durante los días 2. J y4 de marzo de 1983, baJo el patrocm1o de la EJtcelenltStma D1pu1acton 
Pro~mcial de Sevilla 

(2) Cfr. HERNANDl:..l DIAZ, J., .. El retablost\<lllanodel Siglo XVII>•, en Srulla J la St'mmw Santa Se
villa. 1931. slp. ~<Papelclas panlla h1s1ona del retablo en Se\ tila duramc la segunda mtlad del s1glo XVII>o, en 
Boletin dl' Bellas Artl'S. nUm. J, Se\'illa. 1936 
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tft monoa,rar~.a s.obre \1.trtmel \1ont.ai'les )' Juan de \1es.a-. \ •ctor Pera Escolano 
-de lJu•en hay que dcstac.ar JID ~ud1os sobre la figura de Juan de Ü\ 1edo ) de la Ban. 
der.t- y Jorge fkrnales H..tll~tei"O$ ..atud•oso de la ~rsonahdad de Alon..o Can()-. 
qu1cnes p[a,marán JO\ multados de u 10\~ILg;.tClones en la ~plend1da colecc1ón de 
todos ((mOCJda, trrt•ll pult'll r ed•t.ada por la 1-.\\.:elentlSLma DLputac•ón. baJO la~
b•oa d1rete1Ón de la doctOT'cl doña .-\nt(lma Hertd•a Herrera (3). 

Junto a ta a,alcria de obra~) autorelo. que podcm<h con~1derar )a como consagra
dos, u• te ot~.-1ualmcnte un plantel de 10\~tJgadores. cu~O\ trabaJOS se onentan hac.a 
la prep.tr.a~.'lón de tesas de lu.:cnc•aturc~ o de tt!'\llo de doctorado. a tra\és de los cuales 
logr.aremo~ tener, a la \ uelta de u nUlo añO'lo. una \ I!IIOn nue\a ) mas exacta de nue::,tro 
harrlX'o del IJlo >.VIl Ciertamente, el tema no~ agota ahí: lo!~ distmto!l archi\OS 
conc,er\ad<n en lo que conocemoos como «ant•guo remo de Se\illa~ guardan aUn mu· 
chus a'lpet:tm medll<,.. o rxx.:o c.:onocidOl>. que c.:onv1ene deS\ e lar para que de ese modo 
c.:ono7cam0\ . .-b¡en > ~.:umpl!damente~. como d•cen con frecuenc1a los documentos. el 
nt:o patnmon10 c.:ullural) art1stico legado por los s1glos pasados. 

1\ lo largo de e\ta\ linea:, Intento ofre~.:er una panorámica general del tema. mar
cando bre\tmente la~ coordenadas estética~ por las que se rigieron los maestros arqui· 
tet:to~ ) cn\ambladorc'> de retablos a lo largo de todo el siglo X Vil. haciendo hmcapiC 
en lO\ e~tudto~ que llabre la materia especifica que nos ocupa se ha)an realizado re
Cientemente o bten se hallen en proce::,o de realización. 

Hablando en lineas mu)" generales y esquemáticas. podria decirse que el si
glo XVII, en el terreno de la retablist1ca sevillana, se di\ide en dos grandes bloques, 
que vienen a co•nc•dir más o menos con las do\ mitades cronológicas del siglo: la divi
~tón \Íene marcada, como bien puede suponerse, por la columna salomónica. 

Cuando nos enfrentamos al análisis del estilo predommante en los retablos realiza
do., en Sevilla a lo largo de la pnmera mitad del s1glo XV II. obser\amos muy clara· 
mente la pervivencia de composiciones de hondo sentir manierista, extraídas en su 
ma)'or parte de los dibujos de los tratadistas italianos. conocidos directamente o a 
través de las «mterpretacioncs» de otros maestros hispanos, matizadas a veces por los 
mnujos escurialenses. 

ln la Sevilla de e!>tos años hay un plantel mu)' interesante de artistas que son al 
mismo tiempo escultores y retablistas, algunos de los cuales marcarán la linea a seguir 
y serán los verdaderos definidores de la estética imperante en ese momento. Las figu. 
ras más significativas de los primeros decenios del seiscientos son sin duda Diego Ló
pc.t Bueno (?·1632). Juan de Oviedo >de la Bandera (1565·1625) y Juan Martinez 
Montañés (1568-1649). si bien hay que hacer constar que este último es más escultor 
que retablista, pues muchas de sus obras de retab los siguen las trazas diseñadas para él 
por el ya citado Juan de Oviedo. 

La figura y significación de Diego Lópcz Bueno. asi como su importancia en la ar· 
quitcctura sevi llana del primer tercio del siglo, está siendo en la actualidad revisada en 
profundidad y sometida a investigación. como parte de su tesis doctoral. por el profe
sor Alfonso Pleguezuclo Herná ndez. trabajo que sin duda supondrá un interesante 
aporte para el perfecto conocimiento de la labor de este maestro. así como de su ver· 
dadera y exacta significación dent ro del periodo artístico en que le tocó vivir. 

La personalidad de Juan de Oviedo. artista amplio y polifacético. ha sido est udiada 
muy acertadamente por el profesor Víctor Pérez Escolano; este interesante artista fue 
autor de numerosas trazas y diseños de retablos -sin olvidar sus incursiones en otros 

(3) De en1re los títulOs de la colet-c16n pueden destacarse: HERNANDEZ DIAZ. J .. Juan de .\lesa. Es
culfor d~ 1magml'río (/ JSJ. 1617). núm. l. Sev11la. 1972: 2.• edición. Sevilla. 1983. Juan Manine: Momoiih 
1::1 Lw¡w ando/u: (ljóJl./649). nilm. 10, Sevilla. 1976. BERNA LES BALLESTEROS. Jorge. Alonso Cono en 
Sl'l'tlla. núm. 11. Sevilla. 1976. PEREZ ESCOLANO. Viclor. Juon di' Onf'do .l' di' la Bandt•ra (/jój·/ó]j}. 
t."sruhor.arqulléocWf'lrl!(l'mf'rO,núm.l6.Se,illa.l977 
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~·am¡xho del arte-. obra~ e-.t • .h en b .. ..¡u~ Jcp t-.1en p.¡kntc M c:-tru .. -uor.. .. ram~· ~e 

mamen .. ta. con notono rredommao de la honzontahJJJ) en l<h ..¡ue J.bun&n lcr- ~· ~ 
ment~ ornamental dt ro~Jg.aml:t~ cb ... l\."'3 , i:mptc..\J..'> ..:lm .~llh.' &,,nuDI('I Oe .. .,. 
mano, como }3 :.e ha md.KJ.do, -.on mu..:ha, del;¡, tr.11a Jc "'' rct:sl:tk e ~.: .. :utaJc .. P.."r 
el an .. ,gne Juan \tartmez \lontañc-.. d otro g.ran ~emo Jd ml)m.:"nlo._"l, rol\ trl'lal quC' el 
ilu..,tre prof~r Hemandet 01;u ha JN,.::JJo numen"-'' t1"3Nl'-" Jc tf'H' .. :.,a.:,.._m 
~ ~tablos dc amlxh art1,ta' muc--tran unJ ..:13rJ rl"('fX'"'·kran .. ·¡a de 1J .tr~~ont\'\.·· 

tur.l sobre la!> dema!> ane ... !.Dn e-.quem.h mtHk"-. pcrte..:tamcme J~tJ..:'abft"- en d ü'O· 
JUnto de la obra.} en 1~ que ruede nC'tal"'>(' de modo p.~lman.._, la mtlucn .. -,a .. k fa, In'~ 
nas) solucaon~ de lo~ tratada!>IJ' itahan .. ,.... en e .. ¡"'e\..Jal de Ser h .. ,~ PalllJ¡.._,~ .... l,ffil' .1 

han señalado di\CI":)()' hi'ltonadore' IHemanJ<l D1.u \1antn Gonnk~ &·maJe, 
Ball~teros ). má.:. recic:ntemc:me. Pakm1erol(-l) 

En tomo a 16:!0 \a a ~urg1r en el ['3norama d.el rct3t'llo -.t\ 11lano lllr.J tnlcrc.....,nt,,,. 
ma personalidad, capaz de abarcar la-. tre' modahdad.e-. rnn~,.·¡p.;~le, del arte~ me rt'lic~ 
ro. naturalmente, a \Ion~ Cano. La ligura de \kln'o (ano. \tn~..·ulaJ.t prote .. ,~,.,nal~ 
mente a la de ~u padre durante !>U periodo -.e' 1llano. 4ue e .. d que aqu• n'-'' mtCrt'-..1 
fue estudmda ampliamente hace alguno, año-. fX'r d profe<-~..'r kll);e lkmaJe, B.llle te
ros. El gema! artiSta deJa reflejar )3 en ;)U'I obra" retabh,ll..:a~ m~..xJo, d.c hacer. mane
ras de tratar lo~ elemento<, arqullectómco:-. ~ omamentale'. que ponen de mamtie,to 
una sensibilidad d1fcrente. un camb•o e .. tc~uco que 1r.1 tomando forma de m~..xl~' pn""~
grcsi'o hasta de::.embocar en el pleno barro.:..-o. En eu:no m~ldo. el quehacer de fcJ¡peo 
de R1bas supondrá la continuación de esta linea c~tctll:a. como ahora 'erenw .. 

Sin embargo. a pesar de lo c-..:pue .. to. queda aun mucho ror c:-.tud•ar en e .. ta pnme
ra mitad de s1glo. Falta dato~ acerca de mucho., artbta.:. que •.k..empcñaron en .. u mtl· 
mento un de!)tacado papel: es el ca.:.o de Jerómmo \ ela1que1, del que hace poco .,e ha 
tratado en una tesis de licenciatura en relac1ón con el n.•tahlo ma~or del Ctlmento 1.k 
las Teresas: o el del jesUita Alon .. o ~1at•a.,, polémiCa e mten::-...tntc figura de trn~cn
dental significación dentro} fuerJ de la Compañm. \ unquc ~u labor artl\tlca ha '>Ido 
resaltada por el padre A. R. GutiCrrez de Ceballos) .. us trabaJO' en Cordoha ~ prmin
cia están siendo estudiados en profundidad por la profe..ora M \ ngelc.:. Ra)a Ra)J. 
con,iene insist ir en la mnucncm que sus e.,qucmas composlli'-O'> \:J.n i.l tener en .trti .. -
tas tan señalados. como el propio Cano. Felipe de R1bas} mucho~ de Jo., «C:tnc..co,)>, 
esquemas sin los cuales no se explicarian alguna.:. solucione<.. poMeriorc\. como el or
den gigante de columnas. el sagrario exento cobiJado por J¡¡ hornacma central. lo!) en
tablamentos segmentados, etc. (5). 

Falta, asimismo, un análisis concienzudo de la obra de Lu1.:. Ort1z de Varg.,.,. m u~ 
importante por sus relaciones con el arte de Hispanoamerica: a'lpccto., dignos de resal
tarse son también los derivados de la figura de Juan de \1esa. rctablista. pues si. como 
se viene sosteniendo, es obra suya el retablo de Santa Isabel. queda b1cn patente una 
linea de actuación diferente a la de Cano, que llega hasta el barroco a tra"és de M>lu
ciones distintas y que tiene su contmuación en ciertos a.:.pcctos de la producc1ón de 
Felipe de Ribas y, curiosamente. en algunas reahzaciones cordobe:..1s, como puede 
observarse en Montilla (Córdoba), donde trabajará el sevillano Bias de Escobar. acom
pañado por el escultor Pedro Roldán. Unas pnmer.ts cons¡deracionc!. en torno a las 

(4) Para el tema. •tanSt, enue otrO!>: MARTI" GO:-.'IALE/. J . J ., «T1polo¡ia e 1cono¡ralia dd retablo 
español del Renac1mienlo,., en IJule/úl dd St'mmarm dt' ~rlt' 1 ~rqm'(o/u¡:la \alladolid. 1964 SAEN/ Oll .A 
CALZADA. Consuelo. «El re1ablo barroco e.pañol y ~u ternunolocia artbt1ca Se•illa... en ·l rdm~l ,._-IP<úlol 
de Arlt. Madnd. 1956. PAL0\1 ERO. JtiUs. teLa mfluencia de los muados arquitectónicOS de Serho > l'ollad1o 
en los n::tablos de Martinez Montañts>~, en //Qmena¡t' al pm/••wr d1KWr /h-rmimlt': /)la:. Se•1lla, 198~ . fJ n· 
tablo SP>"d/ano del Renannuell/o: Andlm; f emlunQn '15W·I629!. ExcelentiSinlll l)¡putaCIÓn Pro•1nctal. Se\1· 
lla.l983. 

(5) RODRIGUEZ Y GUTIERREZ Dl ('f.Bt\LLOS. Alfon~. AA Ion~ Matias. precursor de Cano~>. en 
Co/oqutoJ Jobrt' Afonw Cat1o y el harrOC'o n¡wñol. Granada, 1968 
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rep:rcu 1on de 1m tsQuc:mou reto~bhu,cos en c:l ane hhpanoemc:ncano han ~u.Jo 
npunlas recu:ntcmc-nte ror el profesor tk·rnal Ball~tc:r<• , en ella\ de~tac..-a el tra:,
v bn¡.utstiCO que te prodtu."C c:ntre t!.W maqu1na" ) la portad~ de 1~ templ~. ) 
se \lloran 1rt1sta que_ h~ ta ahora habttn pa:;.ado ca•u desa~rcJbldO'> 161 

A caballo entre la dot mll.adn del s1glo ha) que 1tuar el rrudifero taller de los 
htrrnanos Riba , CU)O eitudto ha ocupado gran parte de ffih tarea'> 10\C'\tlgadoras. )3 

que han corblltUJdo el h:ma de m1 1e11 dtX·toral LO'> herman~ Fehpe ) Francisco 
l>1on1 10 de R1b<b -a)udadcl$ pur otro hermano. (i;hpar, como policromador-. cu;,a 
liibm conoctda h;nta ahora aharca ~oksJe 16_'\0 ha~ta 1679, de<>empeñan un papel de 
pnmer urden en C"lterreno de la rctabil!>tu.:a ~'diana del barroco; Felipe consigue sm
CTOOJ/ar en u obra la dtshnla'> tendl"n~o:Ja':l e .. tili..,tlca\ que se habian puesto de relieH: 
en la pnmcra parte dd s1~0 ). al m1 ... m0 tiempo, contmtia el cammo tra7..ado por 
( ano hacta d barroco propiamente dKho, al mtroducir en sus obras. al menos desde 
IM5, d fu,te salomón~~.:o. \erdadc:ro C:JC defintdor de la~ obras de la segunda m1tad del 
1glot1¡ 

Su" aporta en mate na de retablo:, 'an a pa'>ar a ~u hermano. cuya ob ra . sob re 
todo a pan1r de 1655-165~. !.era ~a dcc!d!damc:nte barroca. a causa del sistemático 
empleo de la wlumna ~lomómca Sin embargo. comiene resaltar que las máqumas 
llgnana'> de 1 ram:tM:O D1onisio presentan un esquema pondemdo. hasta c1eno punto 
c.-d<i,ICO». \i lo comparamo~ con lo~ planteamiento!. estéticos de Bernardo Simón de 
l)meda. por c1tar un CJemplo ilustratiVO, pero en ellas se pueden encontrar muchos de 
lo\ elemento\ que luego en mano!' de este maestro adquirirán una vida )' un ritmo de
\U\Jdo ha~ta entonces. 

l o' retablo!. mayores de Felipe de Ribas se muestran estructuralmente todavía 
mu) cercanO\ a lo":> conjunto!. man1enstas de los pnmeros decenios del siglo: son los 
elementos decorativo!. los que marcan la pauta. los que insinúan el cambio de sensibi
ltdad C\lética, no por los elemento!. en !.i, que prácticamente son los mtsmos que se 
hab1an utilizado ha!.ta entonee~. sino más bien por la manera de tratarlos. por el papel 
que Juegan en el cOnJunto. Porque Felipe-) esto es algo connatural en él- dará a esas 
formas una turgencia diferente, nue\a en Sevilla. pero usual en su tierra natal. Córdo
ba. y al mismo tiempo las empleará con cierta abundancia. lo que en determinados 
casos dará a sus obras aspecto de bordado. de pteza de orfebrería. Elementos m u) no
tables de sus retablos serán las columnas de fuste revestido. a las que el maestro dota 
de un sello característico, y la\ figuras infantiles. de aspecto dulce y triste. que apare
cen con profusión repartidas por todo el conJunto. 

Por el contrario. los retablos de mediano porte resultan estilística mente más avan
zados: siguiendo de cerca los esquemas empleados por el padre Alonso Matías y Alon
so Cano, el artista cordobés se inclina preferen temente por un tipo de retablo de un 
cuerpo coronado con ático. articulado en tres calles por columnas generalmente de 
fuste estriado y con los intercolumnios ocupados por hornacinas o cuadros para escul
tores; el áuco se ornamenta con una escena en relieve o con la imagen del Padre Eter
no. Es, en definitiva. el esquema de los retablos de orden gigante utilizado por Cano y 
Matías. trasladado a una escala menor. 

Quizá uno de los aspectos más interesantes de la obra de Felipe de Ribas sea el 
empleo. al final de su vida. de la columna de fuste salomónico. Ciertamente Felipe no 
es el pnmero que utiliza este soporte en la ciudad ni tampoco en las zonas limítrofes, 
pero si hay que considerarlo como uno de los primeros artífices que recurre a este tipo 
de soporte en retablos de grandes dimensiones. Act ualmente no se conoce con exacti-

(6) Cfr. RERNALES B .. Jorgt, teConstderactoncs sobre el barroco peruano: ponadas y retablos en Lima 
durante los Stglos XV II ) XVIII~t, en Anuar~o d<' J:'swdw> lmertcanos. Senlla. 1978. 

(71 DABRIO GONLALEZ. Maria Teresa. l.os R1has. una (am11ia de artistas del 511do .\'1'11. tesis docto· 
rni.Sevilla.t983{enprensa) 
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tud como pudo :ser el pnx:o.o de a .. 1m1 .. ,on .k lo >Jiom\_'n, .. -o C'n - '1tla, ru "'" ~ue 
Lardo tanto fC'hpe en IC'C'ptar ~te fu•M, dado quC' ._.a ha!;IJa prt\.'C\kntr-. -,.;.t. J(- rt't.i· 

blo de la canuJ3 de Jerez de la Frontera- de C'lN d1ez afio-. ante-. ~. en .7u:t1QU1t"f 

caso. un tema que queda ahi. abterto, ha .. ta ~ue la ~Xhtbd1d.Jd dC' nue"O!- ~l<"- puNa 
arrojar alguna luz ~re lo ya e'pu~to. 

El caso de FranCISCO D10msao es b1en J,.,¡,nto 31 de 'u hermano. (k 'U' ot'-t.h ..-.. ,n. 
~rudas. la mas temprana3 perten(l.--en '_oa a 10' ano.. en que ha :t'um¡J,, la Jetltura 
del taller. En ellas. el arttit3 :se mue)tra como fiel ~.-"t'ntmuador Je 'U htrmAn""'· m.mte• 
mendo !(t.) m1sm~ esquemas e mclu~ «cOpiando• obra.:. de ouo.., mJ~Ifl"''· ...,mC"tH.kl 
por completo al parecer de la clientela 

1emprc 5(: ha !>Oitemdo que los rcl3.bl~ de Fran.:1~--o de RJl:IJ::. n:--ponJen JI ~U('
ma salomómco: iln embargo. re~ulta tntere::>ante rc::;altar que el artJ\ta no lo ('mpleua 
de modo ststemático hasta despues de lb55. ~ dec1r. cuando lle\l \.1 ca.;.¡ \C:Jnl(' .1fl""'' 
en la profes1ón. ) lo que es mas sorprendente aun. ca:-.1 a Jo, d1cz afio .. Je qu<' h.1 <'m· 
pleara su hermano. ~o etiste una e\plicacion roiUnda para e.;ta actitud: r'l!-"~bl<'mente 
deberiamos buscarla en la prop1a dmámtca del taller. absorbtdo ~.·omo e--taN d m.u· .. 
tro en esos años en la termmactón Je la.:. obras pendtente:;. mantcmenJo en ll'~ nue'o' 
encargos los esquemas tradicionales. en la ma~oria de l<h c3!i.OS. como :.e ha d1cho. P\.'r 
expreso deseo de los comttantes (8). 

Cuando Francisco Dtomsio se dCi.:tde por el fuste salomomro. :o.u~ retablos adqum
r:in unas d1mensiones nue,as. A partir de e~ momento. que centramos en tomo 
a 1658, cuando ejecuta el retablo de la familia Jacome en la catedral. )U:, com¡Xhtcio
nes estarán concebtdas segUn un esquema tdenttco: un banco sobre el que apo~a un 
cuerpo tnpartito de gran desarrollo. rematado por un jt1co con relicH·. !lJ.nqucado 
por figuras (9). 

El retablo salomómco de Franctsco 010nis10 es un retablo mesurado. Mn QUiebro ... 
violentos. pausado: el movimiento está circunscnto a la ton.1ón de l(t.) eJe": pero en el 
esui.n ya en germen -como antes se apuntó- algunos de lo) elemento:~ que luego em
pleará Bernardo Simón de Pmeda con un efecto nuc'o ) sorprendente f:~ el ca!>O de 
los niños-atlantes bajo las columnas. de los sagrarios cunados hac1a el C\tenor Puede 
decirse que Francisco Dionisia conoce los entreSiJoS del nue\O lenguaJe artisttco. pero 
que opta por quedarse en el umbral. sin decidirse de modo absoluto a adentrarse en el 
terreno de lo experimental. 
los entresijos del nuevo lenguaje artisttco. pero que opta por quedarse en el umbral. 
sin decidirse de modo absoluto a adentrarse en el terreno de lo e-:pcnmcntal. 

Ese terreno, ese espacio lo llenará Bernardo S1món de Ptneda. el maestro anteque
rano avecindado en Sevilla. bajo Cu)as gubias la madera alcanzará nuevos cammos de 
expresión; porque a través de la obra de Pmeda se abre paso en la retablistica barroca 
sevillana un aspecto inédito hasta ahora: la Escenografía. En efecto. el maestro Jugará 
con el espacio, con la luz. con el movimiento, para ofrecernos maqumas de gran apa
rato, plenas de recursos. de vitalidad, que nos introducen ):ten el sentir estético del si
guiente siglo. 

La figura de este singular maestro ha sido objeto hace pocos años de una tesis de li
cenciatura, realizada por Paulina Ferrer(\0). Y quizá sea éste el momento mdicado 
para que analicemos lo que se está haciendo a nivel de mvestigación con respecto al 
barroco de la segunda mitad de siglo. Así, se está realizando una tesis doctoral sobre el 
retablo de tipo salomónico, en el periodo comprendido entre 16 70 y 1740. que supo-

{8) ldem 
(9) DAIJRIO GONZALEZ. María Teresa, .. El retablo de la cap1lla de las An¡ushas en la catedral de 

Scv1lla, en Ap01heca. nUn1. l, Córdoba. 1981 
(tO) En fecha reciente. la autor11 ha publicado una monografía sobre el art1sta Cfr t'ERRER GARROI [, 

Paulina ... Bemardo Simón de Pmeda. Arquitectura en madera~>. en Arff' l/15poferuf', Sev1lla. 1982. 
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nc:mm. ontntnura mucho al me.)Or conoctmtento de e-,.te campo. Ha~ 3\lmlsmo \3· 
na tesas de hcerK1atura. qut aunque de modo mdtrecto, m~.:ukn en la problematica 
dd ret.ilblo bam~o de uno) otro stg!o. trabaJOS todO) ello.... que cons•deramO!io de gran 
Interés, JX,r lo que pueden uponer de aporte dcx:umental o de anjlts•~ e~tetico de las 
obra 

Llepdos a e-.tc punto cabe preguntan.e que bloque puede quedar toda\ia por ha· 
~ ( 1ertamente mucho,~ mu(;ho a todo-. los m\ eles. Existen aUn una s.c:ne de maes
trO\ de los I.IUC apena conocemos datO'> que -.en a toda~ luces msuficientes. } que. sm 
embar¡o, han JUgado un papel de~o:l!ll\0 en el periodo estet1co que les tocó v1nr; art•s
ta como Alon'tO \o1artmv, Bla .. de F.'loeobar, '-1anin Moreno. los Barahona. Cnstóbal 
de Guac.h~. por c11.ar alguno\ nomOn .. "\, nece~•tan ';Cr re' i~dos, documentados } pues
tO\ al d•a l na \C/ que !.e ha} a realizado toda esa tarea, se podrá abordar el análisis 
e<.LeiiCÓ de toda la :-.egunda m1tad del s•glo. En un estadto posterior s.c: podría efectuar 
el e<~tud10 a.lobat de la retablbttca del \CI!.Ciento!l, un1endo los aportes logrados en esta 
per..:cla ~n los obtenidO!~ en la pnmera mttad del s1glo (J I ). 

De Ae modo quedaría analizado} sistematizado de manera bastante completa uno 
de lo!~ ma!l mtcre:.ante~ a\pe..:tos del barroco del siglo XV II. el de tos retablos, que de
')Cmpc:t'laron en >U época tan destacado papel. 

(11 ) Sobre el escultor y arqu1tcclo Alonso Martinez ha sido presentada una comunicac1ón en las Jornadas 
sObre Ju~n de Mesa, con mteresames datos acen:a del maestro. Cfr. KINKEAD, Duncan T., «Alfonso Marti· 
nez: Nuuos datos para su biografía,.. en Jornadas di' rswdw sobrf' Juan df' l'llrsa r la I'J<'u/rura andalu:a lle 
~u/tl'mf'l• Stvllla, dine mtlrt de 1983 
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